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 Metodología de Acceso al Conocimiento (MAC) I
 
 Licenciatura en Enfermería Ciclo Básico Año Lectivo: 2018 Profesor: Lic. Sergio Valdo Gramajo
 
 Adaptado por Lic. Sergio Gramajo
 
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (104)
 
 UNIDAD Nº1 LAS PALABRAS Las palabras son piezas fundamentales en el sistema del lenguaje. La palabra se define como una unidad de la lengua que tiene significado propio, pero que debe adaptarse al conjunto del lenguaje. •
 
 Formación de las palabras
 
 Pueden formarse nuevas palabras a través de varios procedimientos, entre ellos están la sufijación y la prefijación. Los prefijos y los sufijos son secuencias lingüísticas que se anteponen o se posponen a una palabra para modificar su significado. A continuación se presentan algunos prefijos, su significado y ejemplos:
 
 Prefijo
 
 Significado
 
 Ejemplos
 
 A
 
 forma parte de palabras que indican negación o falta de Apirexia algo
 
 Ante
 
 anterioridad en el tiempo
 
 Anteayer
 
 Anti
 
 que previene o lucha contra algo
 
 Antivirus
 
 Cata
 
 hacia abajo
 
 Catabolismo
 
 Co
 
 unión, participación
 
 Coautor
 
 Con
 
 reunión, cooperación
 
 Confluir
 
 Des
 
 negación
 
 Desfibrilación
 
 Des
 
 fuera de
 
 Desterrar
 
 Di
 
 Oposición
 
 Disentir
 
 Di
 
 origen o procedencia
 
 Dimanar
 
 Di
 
 extensión o propagación
 
 Dilatar
 
 Di
 
 Separación
 
 Divergir
 
 Di
 
 Dos
 
 Díptero
 
 En
 
 en, dentro de
 
 Encéfalo
 
 Entre
 
 situación intermedia
 
 Entrecejo
 
 Entre
 
 con participación de dos o más partes.
 
 Entretejer
 
 Entre
 
 casi, no del todo
 
 Entreabierto
 
 Epi
 
 Sobre
 
 Epidermis
 
 1
 
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (104) Ex
 
 que ha dejado de ser
 
 Exalumno
 
 Extra
 
 fuera de
 
 Extraterrestre
 
 Extra
 
 demasiado, extremadamente
 
 Extrovertido
 
 Hemi
 
 medio, mitad
 
 Hemiplejía
 
 Hiper
 
 mayor, superior
 
 Hipertermia
 
 Hipo
 
 menor, inferior
 
 Hipotensión
 
 Infra
 
 inferior, debajo
 
 Infrahumano
 
 Inter
 
 entre, en medio
 
 Intercostal
 
 Intra
 
 dentro de, en el interior
 
 Intramuscular
 
 Meta
 
 junto a, después de, entre, con
 
 Metacarpio
 
 Multi
 
 Muchos
 
 Multicausal
 
 paro, ra
 
 junto a, al margen de
 
 Paratiroides
 
 Peri
 
 alrededor de
 
 Peribucal
 
 Pos
 
 detrás, después de
 
 Posdata
 
 Pre
 
 Antelación
 
 Preoperatorio
 
 Pro
 
 en vez de
 
 Pronombre
 
 Pro
 
 ante, delante de
 
 Prólogo
 
 Pro
 
 negación, contradicción
 
 Prescribir
 
 Sin
 
 unión, simultaneidad
 
 Sinestesia
 
 Sub
 
 bajo o debajo de
 
 Subcutáneo
 
 Trans
 
 al otro lado de, más allá
 
 Transdérmica
 
 A continuación se presentan algunos sufijos, su significado y ejemplos: Sufijo
 
 Significado
 
 Ejemplos
 
 áceo, a
 
 pertenencia, semejanza
 
 Crustáceo
 
 aco, a
 
 denota valor despectivo
 
 Libraco
 
 aco, a
 
 indica relación
 
 Maniaco
 
 Ano
 
 procedencia, pertenencia
 
 Aldeano
 
 Ano
 
 hidrocarburos saturados
 
 Propano
 
 ario, a
 
 profesión, función
 
 Boticario
 
 ario, a
 
 persona a quien se cede algo
 
 Concesionario
 
 2
 
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (104) ario, a
 
 lugar donde se guarda lo significado
 
 Campanario
 
 atario, a
 
 persona que recibe algo
 
 Destinatario
 
 Azgo
 
 empleo, cargo, dignidad
 
 Maestrazgo
 
 Ble
 
 que puede ser, que es capaz
 
 Probable
 
 Ción
 
 acción y efecto
 
 Intervención
 
 edo, a
 
 lugar donde abunda cierto tipo de árboles
 
 Robledo
 
 ero, ra
 
 oficio, profesión
 
 Enfermero
 
 ero, ra
 
 que se puede llevar a cabo
 
 Llevadero
 
 ico, ica
 
 Relación
 
 Periodístico
 
 Ismo
 
 doctrina, sistema, escuela
 
 Conservadurismo
 
 Ismo
 
 actitud, conducta
 
 Egoísmo
 
 Ismo
 
 palabra d una lengua o dialecto
 
 Latinismo
 
 Ismo
 
 actividad o afición
 
 Alpinismo
 
 Itis
 
 Inflamación
 
 Otitis
 
 Ito
 
 diminutivo o afectivo
 
 Hermanito
 
 Menta
 
 conjunto colectivo
 
 Vestimenta
 
 Mento
 
 acción y efecto
 
 Cargamento
 
 Ncia
 
 sustantivos abstractos,
 
 Importancia
 
 or, ora
 
 Cualidad
 
 Amargor
 
 or, ora
 
 Efecto
 
 Temblor
 
 or, ora
 
 instrumento o máquina
 
 Extractor
 
 oso, sa
 
 Abundancia
 
 Rumboso
 
 oso, sa
 
 adjetivos derivados de sustantivos o de Resbaloso verbos
 
 oso, sa
 
 adjetivos derivados de adjetivos
 
 Verdoso
 
 Triz
 
 femenino de algunos adjetivos y sustantivos.
 
 Actriz
 
 do, da
 
 que tiene cierta cosa en abundancia
 
 Barbudo
 
 Ura
 
 Cualidad
 
 Bravura
 
 Ura
 
 efecto, resultado
 
 Envoltura
 
 CLASES DE PALABRAS
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (104) •
 
 SUSTANTIVO
 
 Es la categoría gramatical que expresa sustancia, o sea seres o cosas que pueden ser sujetos u objetos de cualquier acción, estado o accidente. Su función principal es la de ser el núcleo del sujeto de la oración. Es de quién o de qué se está hablando Género: Puede ser masculino (Ej.: Enfermero) o femenino (Ej.: Enfermera). Número: Puede ser singular (Ej.; Enfermero) o plural (Ej.: Enfermeros). Clasificación de los sustantivos: ✓ Comunes: designan cosas de la misma especie (vena, hígado, enfermero) ✓ Propios: designan seres determinados para distinguirlos de los demás de su especie o clase (María, Argentina, Buenos Aires).
 
 ✓ Concretos: se refieren a objetos que se perciben por los sentidos (cama, reloj, manzana). ✓ Abstractos: se refieren a conceptos captados por la mente (maldad, simpatía, ilusión)
 
 ✓ Individuales: designan un solo objeto (árbol, abeja, soldado). ✓ Colectivos: designan un conjunto de objetos (arboleda, enjambre, ejército).
 
 ✓ Contables: se pueden contar (sillas, mesas, lámparas) ✓ No contables: no se pueden contar (agua, arena, azúcar)
 
 •
 
 ARTÍCULO
 
 Son palabras carentes de significación. Su función es modificar al sustantivo. Sufren variaciones de género y número que coinciden con el sustantivo al que modifican. Tipos de género:
 
 Tipos de números:
 
 EL (masculino)
 
 EL (singular)
 
 LA (femenino
 
 LA (singular)
 
 LO (neutro)
 
 LOS (plural) LAS (plural) 4
 
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (104) El artículo lo/la forma géneros abstractos. Ej. Lo malo, la maldad, lo bello, la belleza.
 
 •
 
 ADJETIVO
 
 Considerando las funciones que puede desempeñar en la oración, el adjetivo es una cualidad del sustantivo que lo modifica en su significado.
 
 Tipos de adjetivos TIPO Calificativos
 
 CARACTERISTICA
 
 EJEMPLO
 
 Atribuyen una cualidad permanente o Piel escamosa accidental al sustantivo Dia hermoso
 
 Numerales Cardinal
 
 Número
 
 Uno, cuatro, cien
 
 Ordinal
 
 Orden
 
 Primero, cuarto
 
 Partitivo
 
 Fracción
 
 Cuarto, medio, tercio
 
 Múltiple
 
 Múltiplo
 
 Doble, triple
 
 Distribución en partes iguales
 
 Sendos, ambos
 
 Posesivo
 
 Indican posesión
 
 Mío, tuyo, suyo
 
 Demostrativo
 
 Indican posición
 
 Éste, ese, aquel
 
 No indican número exacto
 
 Algún, cualquiera
 
 Relativo
 
 En relación a
 
 Cuyo, cuya
 
 Enfático
 
 Interrogativos o exclamativos
 
 Qué, cual, cuanto
 
 Distributivo
 
 Indefinido
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (104) Gentilicio
 
 Origen o procedencia
 
 Cubano, americano
 
 Grado de significación. Existen gradaciones con respecto a las cualidades del adjetivo. GRADO
 
 CARACTERISTICA
 
 EJEMPLO
 
 POSITIVO
 
 Se atribuye una cualidad
 
 Corazón viejo.
 
 SUPERLATIVO
 
 Se intensifica la cualidad
 
 Corazón viejísimo.
 
 SUPERLATIVO ABSOLUTO
 
 Se intensifica al extremo
 
 El corazón más viejo
 
 COMPARATIVO
 
 Se compara con algo igual
 
 Corazón tan viejo como...
 
 Se compara superior
 
 con
 
 algo Corazón menos viejo que...
 
 Se compara con algo inferior Corazón más viejo que...
 
 Existen adjetivos que llevan una sola forma. Ej.: Mayor, menor, igual, grande, inferior, superior. Pero la mayor parte de los adjetivos tienen dos formas: Masculino: buena enfermera
 
 Femenino: buen enfermero
 
 (adj.) (sust.)
 
 (adj.) (sust.)
 
 El adjetivo lleva el mismo género y número del sustantivo al que acompaña. •
 
 PRONOMBRE
 
 Son palabras no connotativas, no señalan ninguna cualidad y tiene sólo significación ocasional y dependen de la posición de la persona hablante. Tipos de pronombres TIPO
 
 CARACTERISTICAS
 
 EJEMPLOS
 
 PERSONALES
 
 Cumple la función del sustantivo
 
 OBJETIVOS
 
 Indican a posesión
 
 la
 
 persona
 
 6
 
 o
 
 Yo, tu, el, ella, nosotros, nosotras, ellos, vos, otros, ustedes, ellas
 
 indican Me, te, se, le, lo, la, las, nos, os, les, se, los.
 
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (104) TERMINALES
 
 •
 
 Mí, conmigo, tí, contigo, sí, consigo.
 
 Formas acentuadas
 
 ADVERBIO
 
 Es el modificador del verbo, adjetivo u otro adverbio. Tipos de adverbios: TIPO
 
 EJEMPLO
 
 TIEMPO
 
 Hoy, ayer, mañana
 
 DUDA
 
 Tal vez, quizás
 
 NEGACION
 
 No, nunca, siempre
 
 LUGAR
 
 Cerca, lejos, arriba
 
 ORDEN
 
 Primeramente
 
 AFIRMACIÓN
 
 Si, ciertamente,
 
 MODO
 
 Suavemente, lentamente
 
 •
 
 VERBOS
 
 Es la palabra que designa la acción que realiza el sustantivo. Clasificación: Verbos regulares: siguen en su conjugación a los verbos modelos en sus tres conjugaciones: 1º conjugación: ar Verbo modelo: amar 2º conjugación: er Verbo modelo: temer 3º conjugación: ir Verbo modelo: partir Verbos irregulares: no siguen en su conjugación a los verbos modelos sino que sufren modificaciones. Verboides: son las formas no personales del verbo y carecen de accidentes. ✓ Infinitivo: es el nombre del verbo, termina en ar, er, ir. ✓ Participio: tiene género y número. Ej: Expresado, expresada, inserto
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (104) ✓ Gerundio: termina en ando, endo. Ej: comiendo, pensando Frases verbales: Verbo conjugado + verboide. Ej: está lloviendo, Conjugaciones de verbos regulares: Tiempos: ✓ ✓ ✓ ✓
 
 Presente: la acción se está realizando en ese momento. Pasado o pretérito: la acción se realizó y finalizó en un momento anterior. Futuro: la acción se realizará en un futuro. Condicional: la acción posiblemente se realizaría.
 
 ORACIÓN La oración es la menor unidad del habla que transmite un mensaje completo por sí misma, por lo que se dice que tiene sentido completo e independencia sintáctica. Las oraciones comienzan con mayúscula y terminan con un punto. El punto se utiliza para dar fin a una oración e indicar una pausa entre las distintas ideas que se expresan.
 
 Oración bimembre Generalmente, las oraciones están formadas por dos partes o miembros enfrentados llamados sujeto y predicado, por eso reciben el nombre de oraciones bimembres (OB). En ellas el núcleo del sujeto siempre concuerda en persona y número con el núcleo del predicado. Ejemplos: ✓ Ana y María están preocupadas. ✓ Juan tiene ganas de empezar a trabajar. Oración unimembre: Aquellas oraciones que no pueden dividirse en sujeto y predicado, ya sea porque no tienen verbo o porque el verbo es impersonal, se llaman oraciones unimembres (OU).
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (104) Ej.: “Llueve” – “Silencio”
 
 PÁRRAFO
 
 Se suele definir al párrafo como un conjunto de frases relacionadas que desarrollan un único tema. Es una unidad intermedia, superior a la oración e inferior al apartado o texto, con valor gráfico y significativo. * IDENTIDAD GRÁFICA: porque se distingue visualmente en la página: empieza con mayúscula, a la izquierda, en una nueva línea y termina con punto y aparte. * UNIDAD SIGNIFICATIVA: porque trata exclusivamente un tema, subtema o algún aspecto particular en relación con el resto del texto.
 
 La función del párrafo es estructurar el contenido del texto y mostrar formalmente esta organización.
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (104) LA ACENTUACIÓN ✓ Por acento prosódico se entiende la mayor intensidad fónica con que se pronuncia una sílaba determinada de cada palabra. Esa sílaba se denomina TONICA frente a las demás que serían ÁTONAS. Según el lugar que ocupa la silaba tónica en las palabras, éstas se han clasificado tradicionalmente en: Agudas – con acento en la última sílaba. Graves – con acento prosódico en la segunda sílaba. Esdrújulas – con acento prosódico en la tercera sílaba. Se pueden señalar muchos ejemplos de palabras cuyo significado diferente se manifiesta por la distinta sílaba tónica: sábana, sabana – sabia, sabía – cántara, cantara, cantará.
 
 1.
 
 Acento ortográfico
 
 Por las condiciones señaladas de colocación arbitraria en una de las tres últimas sílabas y para establecer el significado de muchas palabras homónimas (animo, calculo, cantara, capítulo, catalogo, critico, deposito, diagnostico, ejercito, equivoco, especifico, estimulo, genero, habito, jubilo, limite, liquido, pacífico, practico, prospero, publico simultaneo, titulo, etc.) si no fuera por el acento, todas han de llevar indicada la posición, la sílaba, donde se manifiesta el acento prosódico, o bien gráficamente, mediante una tilde (´) situada sobre la vocal tónica, o bien, en contraste con las anteriores, por ausencia de marca alguna. •
 
 Llevan tilde las palabras polisílabas agudas acabadas en vocal o en una de las consonantes N – S: sofá, café, dominó, jamón, etc. pero no llevan las palabras agudas terminadas en cualquier otra consonante o en y. Ej.; edad, farol, mantel, dolor, nariz.
 
 •
 
 También llevan tilde todas las palabras graves acabadas en una consonante que no sea N – S: mártir, cráter, cárcel, mármol, etc. Pero no lo llevan las palabras graves terminadas en cualquier vocal, N o S: casa, perro, margen, lunes, dosis, crisis.
 
 •
 
 Todas las palabras esdrújulas simples o complejas llevan tilde o acento ortográfico: máquina, célula, apéndice, pálido, etc.
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (104) •
 
 Mantienen la tilde los adverbios en MENTE cuyo adjetivo primitivo ya la llevase por alguna de las reglas anteriores: fácilmente, rápidamente, pero no amablemente, dulcemente.
 
 En los casos de combinaciones de vocales, de una de las llamadas vocales abiertas (E, A, O) con una de las vocales cerradas (I, U), puede ocurrir que se integren en una misma sílaba, formando diptongo, o bien que pertenezcan a sílabas sucesivas, en HIATO. Si la combinación constituye un diptongo y el acento prosódico se manifiesta en la vocal abierta, la acentuación ortográfica se atiene a las reglas generales, según sean palabras agudas (comió, salió, después, camión), palabras graves (diesel, béisbol) y palabras esdrújulas (miércoles, muérdago, ciénaga). Según acuerdo académico de 1958, no llevan acento gráfico las formas verbales, fue, fui, dio y vio, pero si lo llevan crió, crié, fié, guió y el sustantivo guión. Las vocales sucesivas pertenecen a sílabas sucesivas constituyendo un hiato, con el acento prosódico en la vocal cerrada (I, U), ésta se acentúa ortográficamente con la tilde en cualquier circunstancia sin atenerse a regla alguna (ahíto, raíz, baúl, ataúd, país, guía, extravía). Todas las palabras derivadas o compuestas se acentúan ortográficamente de acuerdo con las reglas generales anteriores o por algunos de los motivos señalados en los casos de combinación de vocales: dulcísimo, admiración, alcaldía, aéreo, tentenpié.
 
 2.
 
 Acentuación diacrítica
 
 Para distinguir entre sí una serie de palabras homónimas, monosílabas o no, unas llevan acento ortográfico y otras no lo llevan, según su distinta función o significado: él (pronombre)
 
 el (artículo)
 
 tú (pron. pers.)
 
 tu (adj, posesivo)
 
 mí (pron. pers.)
 
 mi (adj, posesivo)
 
 sí (pronombre)
 
 si (conjunción)
 
 sí (adverbio)
 
 si (nota musical)
 
 más (adverbio)
 
 mas (conjunción)
 
 sé (verbo saber y ser)
 
 se (pron, reflexivo)
 
 dé (verbo dar)
 
 de (preposición)
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (104) té (planta)
 
 te (pron, pers, y el nombre de letra)
 
 aún (todavía)
 
 aun (también, inclusive)
 
 sólo (solamente)
 
 solo ( en soledad)
 
 éste (pron, demostrativo)
 
 este (adj, demostrativo)
 
 ése (pron, demostrativo)
 
 ese (adj, demostrativo)
 
 aquél (pron, demostrativo)
 
 aquel (adj, demostrativo)
 
 qué ( interrogativo)
 
 que (pron, relativo y conjunción)
 
 quién (interrogativo)
 
 quien (pron, relativo)
 
 cuál (interrogativo)
 
 cual ( pron, relativo)
 
 cúyo (interrogativo)
 
 cuyo (pron, relativo)
 
 cuándo (interrogativo)
 
 cuando (adverbio, relativo)
 
 cuán (inter, y exclamac.)
 
 cuan (adverbio relativo)
 
 cómo (interrogativo)
 
 como (adverbio relativo)
 
 dónde (interrogativo)
 
 donde (adverbio relativo)
 
 cuánto (interrogativo)
 
 cuanto (adverbio relativo)
 
 porqué (la causa)
 
 porque (conjunción causal)
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (104) ALGUNAS DUDAS LINGÜÍSTICAS 2.
 
 El gerundio
 
 El gerundio es una forma verbal impersonal que, por desconocimiento de su función y significado o bien por influencia del francés o del inglés, presenta dificultades, dudas y errores que algunos solucionan evitándolo en la escritura, con la consiguiente merma de sus posibilidades expresivas. El gerundio manifiesta un momento anterior, coincidente o inmediatamente posterior al momento significado por el verbo principal en forma personal con el que está en relación. Indica el modo o el momento en que se realiza la acción del verbo subordinante o principal; pero también puede significar una condición o causa de la acción principal. Por ejemplo: sabiendo, visitando, cerrando, etc.
 
 Usos incorrectos del gerundio Es totalmente incorrecto el uso de un gerundio que signifique posterioridad no inmediata al momento significado por el verbo principal. POSTERIORIDAD Entró en la sala sentándose continuación) en una silla.
 
 CORRECTO (a Entró en la sala y se sentó (a continuación) en una silla.
 
 Nació en Barcelona, siendo hijo de Carlos Nació en Barcelona y es hijo de Carlos y y María. María.
 
 Tampoco se acepta el uso del gerundio con sentido especificativo o referido a un complemento distinto del sujeto o del objeto directo del verbo principal, con un sentido que no sea ocasional. ESPECIFICATIVO PERMANENTE
 
 CORRECTO
 
 El paquete conteniendo libros se perdió.
 
 El paquete que contenía libros se perdió.
 
 Se leyó la orden disponiendo la partida.
 
 Se leyó la orden que disponía la partida.
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (104) Finalmente, el abuso de gerundio con sentido de presente actual y habitual, durativo o imperfectivo, es un anglicismo que conviene evitar. DURATIVO
 
 CORRECTIVO
 
 Esta semana está siendo discutida la ley.
 
 La ley se discute esta semana.
 
 El niño está estudiando con mucho El niño estudia con mucho empeño. empeño.
 
 3.
 
 El dequeísmo
 
 El error conocido como dequeísmo consiste en anteponer la preposición “de” delante de la conjunción “que” cuando no corresponde porque el antecedente verbal no lo exige. •
 
 Es necesario de que no falten.
 
 •
 
 Es necesario que no falten.
 
 •
 
 Pienso de que deberíamos reunirnos seguido. (Incorrecto)
 
 •
 
 Pienso que deberíamos reunirnos seguido. (Correcto)
 
 4.
 
 (Incorrecto) (Correcto)
 
 El queísmo
 
 A su vez, también suele cometerse el error contrario, llamado queísmo, que consiste en suprimir indebidamente la preposición “de” antes de la conjunción “que” cuando el empleo es correcto. ••
 
 Me enteré que me habían dictado sentencia adversa.
 
 ••
 
 Me enteré de que me habían dictado sentencia adversa.
 
 ••
 
 Está segura que él no lo hizo.
 
 ••
 
 Está segura de que él no lo hizo. (Correcto)
 
 (Incorrecto)
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 (Incorrecto) (Correcto)
 
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (104) RECONOCIMIENTO Existen dos modos sencillos de reconocer el uso correcto: 1) Una posibilidad es reemplazar la conjunción “que” por “esto”, “eso” o “ello”. Es correcto: Pienso (eso) Pienso (que deberíamos reunirnos seguido). Es incorrecto: Pienso (de eso) Pienso (de que deberíamos reunirnos seguido). Es correcto: Me enteré (de eso). Me enteré (de que me habían dictado sentencia adversa). Es incorrecto: Me enteré (eso) Me enteré (que me habían dictado sentencia adversa)
 
 2) Otra forma de reconocer la construcción que corresponde es convertir la oración en interrogativa. ¿Qué pienso? Pienso que deberíamos reunirnos seguido. ¿De qué me enteré? Me enteré de que me habían dictado sentencia adversa.
 
 Para tener en cuenta: Hay verbos o frases verbales que exigen la preposición “de”: alegrarse de, estar seguro de, olvidarse de, quejarse de, acordarse de, darse cuenta de, estar convencido de, etc. Con estas construcciones verbales es correcto utilizar “de que”. Ejemplos: Se dio cuenta de que no era posible reclamar una indemnización. Estaba seguro de que la sentencia le sería favorable. Nos acordamos de que tuvimos otro encuentro.
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (104)
 
 ✓ Debe / debe de
 
 El verbo DEBER puede cambiar su significado, según lleve o no preposición antes del infinitivo que lo siga: •
 
 DEBER + INFINITIVO: SIGNIFICA OBLIGACIÓN
 
 Ejemplo: “Pedro DEBE estar en el museo” (Pedro tiene la obligación de estar en el museo) “Debe hacer frío” (Es preciso que haga frío)
 
 ••
 
 DEBER DE + INFINITIVO: SIGNIFICA PROBABILIDAD
 
 Ejemplo: “Pedro DEBE DE estar en el museo” (Pedro está probablemente en el museo, se supone que está en el museo) “Debe de hacer frío” (Parece que hace frío)
 
 ✓ Ir de / ir a lo de Al expresar que alguien se dirige a la casa de alguien o se encuentra en la casa de alguien existe una manera correcta de expresarlo y otra incorrecta: CORRECTO: “Voy a lo de mi abuela” – “Estoy en lo de mi abuela” INCORRECTO: “Voy de mi abuela” - “Estoy de mi abuela”
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (104) SIGNOS DE PUNTUACIÓN
 
 La función principal de la puntuación consiste en subdividir el texto según su estructura semántica y sintáctica, de modo que facilite la comprensión e interpretación de lo escrito. Sobre el uso de los signos de puntuación se ha dicho que reproducen en el escrito las pausas y la entonación del discurso hablado, pero no siempre es así, de manera que el uso de los diferentes signos de puntuación se relaciona con convenciones que se han de aprender.
 
 1.
 
 El punto (.)
 
 El punto es el principal signo de puntuación en la estructura del texto, porque indica el fin de una oración o enunciado. Manifiesta ortográficamente una inflexión entonativa descendente previa y representa una auténtica pausa, más o menos duradera según corresponda al final de un párrafo o de un enunciado o una frase.
 
 2.
 
 El punto y aparte (.)
 
 El punto y aparte es el signo de puntuación más importante en la distribución de las ideas para la comprensión del escrito: indica el fin de los párrafos o apartados y permite captar la escritura del texto. Facilita la lectura rápida y eficaz del texto, en la que no se lee la página palabra por palabra en todos sus detalles, sino que consiste en un rápido recorrido con la vista para captar la idea general (al que seguirá eventualmente la lectura analítica); y también facilita la búsqueda de una información específica. La lectura rápida, tan importante en un mundo superabundante en papel impreso, se apoya, sobre todo, en los puntos y aparte, cada párrafo se lee sólo hasta donde es necesario para captar la idea principal, y luego se abandona, la lectura continúa en el párrafo siguiente. Algunas reglas sobre el uso del punto y aparte. a) Presentar una sola idea por párrafo. b) No escribir nunca párrafos de una longitud superior a las 20 o 30 líneas. Un párrafo demasiado largo es difícil de dominar, pero uno demasiado breve no consigue desarrollar una idea de forma completa. c) Redactar frases de longitud similar entre sí. d) Recordar que, en todo caso, es preferible que el número de puntos sea excesivo a que sea insuficiente. Un texto con pocos puntos y aparte resulta con frecuencia ilegible. 17
 
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (104) e) Para destacar aún más el punto y aparte, se recomienda dejar un par de espacios en blanco al inicio de la siguiente línea o incluso dejar una línea en blanco.
 
 3.
 
 La coma ( , )
 
 La coma indica un cambio de inflexión entonativa o una breve pausa, y se usa con funciones muy variadas. a) En las enumeraciones. Para separar los elementos de una enumeración, se emplea la coma. Ejemplo: Me encontré con Francisco, Juan, Paula y Marina.
 
 b) Antes de una aposición: dado que las aposiciones poseen una función de calificación adicional y explicativa de lo complementado, van entre comas, según la colocación. Ejemplo: Pablo vivía en San Francisco, una ciudad vistosa y llena de fascinación, desde hacía varios años.
 
 c) Para separar las proposiciones coordinadas: cuando las proposiciones están coordinadas sin conjunción alguna, se coloca una coma para separar las proposiciones. Ejemplo: Volví a casa, abrí la nevera, cené y después me fui a la cama.
 
 d) Para separar las proposiciones subordinadas: cuando las proposiciones subordinadas se desplazan, se anteponen o se enfatizan, en su sitio, se encierra entre comas. Ejemplo: El crítico, una vez leído el libro, emitió un juicio negativo.
 
 e) Para separar los distintos complementos: en el caso de una lista de complementos, se usa coma detrás de cada uno de ellos. Ejemplo: A la orilla del mar, con una intensa alegría, después del invierno, los niños se bronceaban.
 
 f)
 
 Para separar el vocativo: el vocativo exige una coma antes o después, según su posición en el texto. Ejemplo: Manuel, vení para acá!
 
 g) Para destacar el sujeto o el objeto: cuando se altera el orden habitual de los elementos de las dos unidades para destacar el sujeto del objeto se usa coma. Ejemplo: Corría y corría, el niño, sin preocuparse.
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (104)
 
 h) Cuando se suprime algún elemento: previamente mencionado o aludido, se coloca una coma en el lugar del elemento eliminado para evitar la reiteración. Ejemplo: A unos les gusta ir a la playa, a otros, (les gusta ir) a la montaña
 
 4.
 
 Punto y coma (;)
 
 El punto y coma separa, como el punto, enunciados completos, o bien, como la coma, proposiciones subordinadas constituyentes de una oración. Indica una pausa más o menos sostenida que la de la coma. Sustituye a la coma: entre oraciones no enlazadas por conjunción coordinante o subordinante explícita. ✓ Unos tienen que marcharse; otros, están cansados; otros se quedan. Sustituye al punto: en el estilo especialmente enfatizado y fragmentado de algunos textos publicitarios.
 
 5.
 
 Los dos puntos (:)
 
 Los dos puntos desempeñan una función conectiva. Se utilizan para: a) Introducir una enumeración. b) Introducir un discurso directo. c) Introducir un comentario o una aposición.
 
 6.
 
 Otros signos
 
 a) Signos de admiración (¡!) y de interrogación (¿?). Se usan para indicar una pregunta o una exclamación. ••
 
 ¿Cómo estás?
 
 ••
 
 ¡Qué hermoso día!
 
 A veces se encuentran juntos para indicar asombro y estupor •
 
 ¡¿Estás seguro?!
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (104) b) Puntos suspensivos. (…) Son tres, nunca menos ni más. Se emplean de forma muy restrictiva. Para mostrar un cambio de opinión, una enumeración en suspenso. •
 
 Hoy me encontré con Luisa… quiero decir con Clara.
 
 Para indicar asombro. O bien alusión, reticencia, inquietud o bien para señalar un juego de palabras. •
 
 Al pasar por el puerto vi… la barca de mis sueños.
 
 Para indicar una omisión voluntaria de las citas. Los puntos suspensivos aparecen entre paréntesis o corchetes.
 
 c) Comillas. (“”) Los usos principales de las comillas son dos: •
 
 Delimitar un discurso directo o una cita.
 
 •
 
 Destacar un vocablo extranjero o una expresión coloquial, u ordinaria, pero utilizada en clave irónica, alusiva, inusual o incluso inventada.
 
 d) Guión. ( - ) Usos principales del guión. Para introducir un discurso directo: Se emplea sólo uno, al comienzo. Al final del discurso directo también aparece el guión, pero sólo cuando el texto incluye indicaciones sobre la persona que ha hablado o comentarios del autor. ✓ ✓ Flavio replicó: - Estoy cansado, partiré mañana. ✓ ✓ -Estoy tan contento – dijo Emanuel sonriendo.
 
 Para separar un inciso: Cuando tiene una longitud considerable (en lugar de las comas). Dentro del inciso, se usan las comas para aislar el interno, y los guiones (o paréntesis) para el externo. e) Paréntesis ( ) y corchetes [ ]
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (104) Para separar una proposición subordinada: de poca importancia en el contexto del discurso. Ejemplo: Quería decirle (si me hubiera dejado) que cometía un error. Para aislar un inciso de longitud considerable. Para citar fechas, números y referencias:
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007)
 
 UNIDAD Nº 2 DIFERENCIAS ENTRE EL LENGUAJE, LA LENGUA Y EL HABLA Se entiende al lenguaje como la capacidad que tienen las personas de poder establecer comunicación mediante signos, ya sean orales o escritos. De esta manera, el lenguaje presenta muchas manifestaciones distintas en las diversas comunidades que existen en el mundo. Estas manifestaciones son lo que conocemos por lenguas o idiomas, como el español, el inglés, el francés o el alemán. No sería correcto hablar, por lo tanto, de “lenguaje español” o de “lenguaje francés”. Por otro lado, la lengua es un sistema de signos que los hablantes aprenden y retienen en su memoria. Es un código que conoce cada hablante, y que utiliza cada vez que lo necesita. Este código es muy importante para el normal desarrollo de la comunicación entre las personas, pues el hecho de que todos los hablantes de una lengua lo conozcan es lo que hace que se puedan comunicar entre sí. El habla es la plasmación de lo anterior, la recreación de ese modelo que conoce toda la comunidad lingüística. Es un acto singular, por el cual una persona, de forma individual y voluntaria, cifra un mensaje concreto, eligiendo para ello el código, los signos y las reglas que necesita. Dicho de otra manera, es el acto por el cual el hablante, ya sea a través de la fonación (emisión de sonidos) o de la escritura, utiliza la lengua para establecer un acto de comunicación.
 
 ESCRITURA Y ORALIDAD La escritura no es un mero apéndice ni complemento del habla sino que es un sistema que posee y crea sus propios códigos, distintos de los orales. La situación de comunicación oral se distingue de la situación de comunicación de la escritura a partir de una serie de rasgos que caracterizan a una y a otra. El siguiente cuadro comparativo permite confrontarlos:
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007) EN LA SITUACIÓN ORAL: El canal es auditivo. La comunicación es inmediata. El enunciador atiende a las respuestas – a las reacciones- del enunciatario y modifica sus respuestas a partir de ellas. Dada la espontaneidad del intercambio comunicativo, el discurso se “construye sobre la marcha”, lo que supone interrupciones y reinicios.
 
 EN LA SITUACIÓN ESCRITA: El canal es visual, ya que el receptor lee el texto La comunicación es diferida en el tiempo y en el espacio. Es decir, no hay interacción entre emisor y receptor, debido a que el receptor real no está presente. La comunicación es elaborada: la información está jerarquizada y organizada según una estrategia premeditada, representada en una rigurosa trama de relaciones lógico – semánticas. La escritura tiende a definir ejes de concentración en el discurso: realiza movimientos que organizan la información alrededor de un centro y presenta una lógica discursiva lineal y causal. Se caracteriza por una mayor densidad léxica y una ajustada precisión designativa.
 
 Presenta una estructura deshilvanada de carácter descentrado o de centros cambiantes y mayor cantidad de elipsis, debido a que el contexto de enunciación está presente. Otros rasgos característicos son la improvisación y la redundancia; su menor precisión léxica y la mayor presencia de repeticiones. La sintaxis es simple. Generalmente Su sintaxis es más compleja y desarrollada, hay uso reiterado de la conjunción “y”. se utilizan una mayor variedad de conectores.
 
 Sin llegar a confundirse con ella, hay discursos orales que se acercan a la formalidad de la escritura (conferencias, exposiciones) aunque siempre se hallan singularizadas por algunos elementos como las pausas, la entonación y las repeticiones. Por estos rasgos distintivos, la oralidad formal supone preparación, lectura y escritura previas En un principio, la escritura fue considerada un instrumento que poseía un poder secreto y mágico. Pero hoy se puede afirmar que EL ACTO DE ESCRIBIR ES EL RESULTADO DE UNA TAREA SOSTENIDA. El buen resultado de la escritura exige la práctica constante y la necesidad de hacer conscientes los errores que se cometen para poder corregirlos. La escritura se nutre de un vocabulario más amplio por no estar sujeto a la espontaneidad de la oralidad. Esto amplía las posibilidades de organización del pensamiento y permite una mayor eficacia en la adquisición del conocimiento: otorga más precisión y jerarquización a las ideas y disciplina la forma de estructurar y asimilar los saberes.
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007) TEXTOS El Texto como Unidad Comunicativa Para comunicarnos, informarnos, defender nuestras opiniones, expresar nuestros sentimientos, producimos y recibimos textos. Los textos pueden ser orales, escritos, verbales, no verbales, breves como un cartel vial o extensos como una novela. Por esto, la comunicación se construye desde el texto. Actualmente, se resignificó el concepto de texto para referirnos con él a toda unidad comunicativa cifrada en uno o varios códigos. Hablamos entonces de diferentes tipos de textos aplicados a diferentes contextos y funciones. Por lo tanto sostenemos que, “texto es toda unidad de comunicación, cifrada en uno o varios códigos, concluida y autónoma, configurada por un contenido y un espacio retórico.”
 
 ✓ ✓ unidad de comunicación, porque se trata de una secuencia de signos que produce sentido y trasmite un contenido completo. Por ejemplo: la palabra “cerrado” en un cartel adherido a la puerta de un negocio, nos da a entender que no es el momento de atención y que se deberá volver más tarde. ✓ ✓ cifrada en uno o varios códigos, implica que no siempre la secuencia de signos es de carácter lingüístico, como ser: mapas, una partitura de música, la imagen en la tapa de un libro, carteles viales, etc. ✓ ✓ concluida y autónoma, significa que el texto es portador de sentido pleno por sí mismo. Tiene autonomía comunicativa, conforma un todo semántico, es cerrado. El diario, los manuales por ejemplo pueden leerse de manera ordenada o desordenada, cada artículo o capitulo es independiente del otro, construyen un texto en sí mismo. ✓ ✓ configurada por un contenido y un espacio retorico, todo texto contiene un tema o conjunto de informaciones, pero los datos se presentan en función de una serie de convenciones relacionadas con el receptor. Por ejemplo: varios textos pueden hacer referencia al tema de la células madres, compartir el contenido, pero no serán idénticos en cuanto su organización, ni vocabulario si uno va dirigido a un público inexperto con la intención de que aprenda conceptos básicos (artículo de diario informativo); otro para un grupo de expertos, en el cual se presente una teoría (texto especializado o científico).
 
 De lo anteriormente explicado se desprende que todo texto tiene un objetivo, un tono, un contenido, una organización, independencia que le permiten al lector interpretarlo en sí mismo como una unidad comunicativa acabada.
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007) Coherencia y Cohesión Textual. Para que podamos comprender con claridad, un texto debe contar con ciertas propiedades: coherencia y cohesión.
 
 La coherencia es una de las características de la unidad textual, se relaciona con el modo en que se organizan los hechos, los conceptos, las ideas. Un texto es coherente si sus partes (palabras, oraciones, párrafos, capítulos, etc.) se relacionan entre sí y con el tema principal. Nos podemos dar cuenta si un texto es coherente porque luego de haberlo leído, debemos poder decir de qué se trata, reconocer el tema. Ej: Llegué corriendo al cine, pero la película ya había comenzado. Al principio, las luces apagadas no me permitían distinguir nada. Sólo más tarde, cuando la pantalla anunciaba el fin de la historia, supe quien estaba en la butaca de al lado.
 
 La palabra cohesión deriva del verbo en latín adhaerere, que significa “estar adherido”. Ese sentido de adhesión, de unión, se establece entre las palabras de un texto. Para que un grupo de oraciones pueda reconocerse como un texto, deben existir relaciones que permitan unirlas, “pegarlas” entre sí para construir una trama. Cuando las palabras de una oración se relacionan con las de otra por su significado, se establecen lazos de sentido a los que se denomina cohesión. Ej.: Olivia bajó del escenario decepcionada. Su actuación no había sido la mejor.
 
 Conectores
 
 Los conectores son palabras o expresiones que muestran las relaciones que se establecen entre las partes de una texto, párrafos u oraciones. Los conectores pueden aparecer dentro de una oración, vinculando dos ideas. También, pueden ubicarse al inicio de una oración y, en ese caso, conecta la idea expresada con la oración anterior. Cuando se usan al comienzo de un párrafo, unen ese con el anterior. Seguidamente se presenta una lista de conectores, su función y ejemplos para cada caso:
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007) Finalidad Indican causa efecto
 
 Indican finalidad
 
 idea
 
 Indican la idea ampliación
 
 Indican tiempo
 
 idea
 
 Indican la idea espacio
 
 Indican idea condición
 
 Indican idea concesión
 
 Indican la idea modo o manera
 
 Indican la idea ejemplificación
 
 Indican la idea contraste
 
 Conectores y Porque Ya que Puesto que Por ello Por esta razón de Para que Con el propósito de Con el objetivo de de Además Y Añadamos a esto De la misma manera de Antes Anteriormente Después Ahora Actualmente Simultáneamente de Aquí Al lado Cerca Arriba Al costado Abajo de Si Siempre y cuando En caso de que Con la condición de que de Si bien Aunque Pese a A pesar de que Con la condición de que de Así De la manera como Conforme a Según de Así De esta manera Por ejemplo Es decir O sea de A diferencia de En oposición Pero Sin embargo No obstante
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 Ejemplos No fui a tu casa porque estaba enferma.
 
 Con el objetivo de presentar el nuevo proyecto, fueron citados a reunión. Fuimos a comprar ropa y al cine.
 
 Anteriormente, fue explicado en detalle.
 
 Aquí, se continúa con el tema trabajado en la página 15.
 
 Iré a tu casa, siempre y cuando no llueva.
 
 Si bien el tema del trabajo es correcto, no está prolijo.
 
 Según Piaget estas características corresponden al pensamiento abstracto.
 
 Después de n se usa v, por ejemplo: invertir.
 
 Los niños son inquietos, a diferencia de los ancianos que son sedentarios.
 
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007) Indican la idea de En primer lugar orden En segundo lugar Luego Más tarde Anteriormente Indican la idea de Finalmente conclusión Para terminar Por último En conclusión Indican la idea de Destaquemos que énfasis Lo más importante Resaltemos que Subrayemos que
 
 En primer lugar, se mencionarán las causas. En segundo lugar, las consecuencias. “Por último, las conclusiones sobre lo sucedido son…”
 
 Resaltemos que sin el apoyo de la comunidad, este proyecto no existiría.
 
 Marcas Paratextuales. Las marcas paratextuales, son un conjunto de elementos verbales y no verbales que acompañan o están junto al texto principal, por ejemplo: imágenes, índices, títulos, tipos y tamaños de letras, colores, etc. En una primera aproximación, son una guía para la lectura, resumen la información del texto y permiten que el lector cree sus primeras hipótesis sobre el contenido. Algunas marcas paratextuales que permitirán comprender mejor los textos son: CATEGORÍAS
 
 DIAGRAMACIÓN
 
 SOPORTE
 
 FUNCIONES
 
 Título
 
 - Parte superior del texto.
 
 Periódicos, libros, enciclopedias, textos de estudio, monografías, instructivos
 
 -Anticipar y resumir contenido
 
 - Distancia del resto del texto.
 
 Subtítulo
 
 Volanta
 
 -Debajo del título
 
 - Arriba del título - Margen izquierdo
 
 -Anticipar tipo de texto
 
 Periódicos, libros, enciclopedias, textos de estudio, monografías, instructivos
 
 -Anticipar y resumir contenidos de partes del texto
 
 Periódicos, libros, enciclopedias, textos de estudio, monografías,
 
 -Ubicar y especificar el tema del texto.
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 -Organizar información
 
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007) instructivos Copete
 
 - Debajo del título en forma de bloque
 
 Periódicos, enciclopedias, textos de estudio
 
 -Ampliar la información del título, anticipando y resumiendo la información
 
 Cita bibliográfica
 
 -Parte inferior de la hoja
 
 Periódicos, libros, enciclopedias, textos, monografías, instructivos, artículos de divulgación científica
 
 - Señalar aclaraciones y datos bibliográficos, ampliar información, remitir a otro texto.
 
 -Debajo de línea, precedida de número Índice
 
 Comienzo o fin de un texto
 
 Periódicos, libros, enciclopedias, textos, manuales, monografías, instructivos
 
 - Indicar organización del contenido
 
 Gráficos
 
 En cualquier lugar de la hoja.
 
 Periódicos, libros, enciclopedias, textos, monografías, instructivos, artículos de divulgación científica
 
 -Proporcionar o completar información
 
 Publicaciones periódicas, enciclopedias, textos de estudio
 
 -Explicar la información de un elemento gráfico o destacar un elemento
 
 Epígrafe
 
 Debajo o al lado de un elemento gráfico
 
 Encabezamiento
 
 -parte superior
 
 Lugar y fecha
 
 -parte izquierda
 
 Cartas, informes, actas, documentos
 
 -Agilizar la lectura de la información
 
 Dar datos de: espacio y tiempo de emisión, receptor, tema
 
 Destinatario Referencia
 
 - en el medio
 
 Firma y aclaración
 
 Parte inferior derecha
 
 -publicaciones, cartas, textos
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 Explicitar datos del emisor.
 
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007)
 
 EL PROPÓSITO DEL TEXTO En principio, cualquier contenido informativo (tema) puede exponerse de diversas maneras, es decir, organizarse y estructurarse de formas diversas. Cada una de estas formas de exposición está determinada por el propósito (informar acerca de un tema, explicarlo para aquellos que no lo conocen, lograr la aceptación de los colegas o imponerlo como tema de investigación) que persigue el emisor de un texto. Reconocerlo es muy importante ya que todo el texto va a estar organizado en función de ese propósito. Específicamente, es lo que determina el modo en que la información se organiza en el interior de un texto. El lector debe atender a esta instancia inicial para poder entender para qué (con qué propósitos) el o los autores escribieron ese texto. El uso de la lengua se organiza en diferentes tipologías textuales en base a la finalidad perseguida por el autor del texto. Ellas son: ••
 
 EXPOSICIÓN
 
 ••
 
 EXPLICACIÓN
 
 ••
 
 ARGUMENTACIÓN
 
 ••
 
 NARRACIÓN
 
 ••
 
 DESCRIPCIÓN
 
 ••
 
 INSTRUCCIÓN
 
 Es importante destacar que, por lo general, un texto concreto no se corresponde enteramente con un sólo tipo de texto. Por el contrario está conformado por diversas secuencias textuales, es decir, por bloques o segmentos de texto, cada uno de los cuales se corresponde con un tipo textual. De este medo, existen secuencias argumentativas, explicativas, narrativas, descriptivas, entre otras. En base al propósito comunicativo del emisor, determinadas secuencias predominarán sobre las otras y esto establecerá relaciones jerárquicas entre ellas. Así, en un texto pueden predominar las secuencias explicativas e incluir, al mismo tiempo, secuencias narrativas, con el objeto de facilitar la comprensión de un tema, o argumentativas para fundamentar la eleccion de determinado campo conceptual. En este sentido, no es muy frecuente que existan textos argumentativos, expositvos - explicativos, narrativos, descriptivos o instructivos “puros”.
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007) A continuación se exponen los diferentes tipos textuales y sus características:
 
 TIPOS TEXTUALES
 
 CARACTERISTICAS INTENCIÓN COMUNICATIVA: Se usan para relatar. Presentan hechos que suceden a los personajes, cuentan historias.
 
 NARRACIÓN
 
 RESPONDEN A LAS PREGUNTAS: ¿Qué sucedió?, ¿Dónde sucedió?, ¿Cuándo? y ¿A quién? MODELOS: novelas, cuentos, noticias, biografía. TIPO DE LENGUAJE: predominan los verbos de acción. INTENCIÓN COMUNICATIVA: Se usan para presentar objetos, personas, lugares o el funcionamiento de un sistema “X” al destinatario.
 
 DESCRIPCIÓN
 
 RESPONDEN A LAS PREGUNTAS: ¿Qué es?, ¿Cómo es?, ¿Cómo funciona?, ¿Dónde se encuentra?, ¿Para qué sirve’, ¿Cómo está formado? MODELOS: guías de viaje, novelas, cuentos, cartas, diarios, descripción literaria. TIPO DE LENGUAJE: abundan los adjetivos. INTENCIÓN COMUNICATIVA: Evidencia la intención del emisor de hacer comprender algo al destinatario. Por eso despliega la información mediante títulos, definiciones, relaciones causales y efectos, imágenes.
 
 EXPOSICIÓNEXPLICACIÓN
 
 RESPONDE A LA PREGUNTA: ¿Por qué es así?
 
 MODELOS: libros de texto, artículos de divulgación, enciclopedias, definición de diccionario. TIPO DE LENGUAJE: lenguaje claro y directo.
 
 ARGUMENTACIÓN
 
 INTENCIÓN COMUNICATIVA: Evidencian la intención de persuadir al lector u oyente de que haga o piense algo. Para lograrlo generalmente expone una opinión o tesis y los argumentos que la justifican o fundamentan. RESPONDEN A LAS PREGUNTAS: ¿Qué pienso?, ¿Qué te
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007) parece? MODELOS: artículos de opinión, críticas de prensa, afiche publicitario. TIPO DE LENGUAJE: verbos que expresan opinión. INTENCIÓN COMUNICATIVA: Se usan para dar órdenes o para explicar al destinatario como hacer algo. Para eso, se enumeran los elementos necesarios, a través de una serie de pasos ordenados, explican el procedimiento. INSTRUCCIÓN
 
 RESPONDEN A LAS PREGUNTAS: ¿Cómo se hace?, ¿Cuáles son los pasos a seguir? MODELOS: recetas de cocina, manuales de instrucción. TIPO DE LENGUAJE: se utiliza el infinitivo, el modo imperativo. (Ej.: prender la computadora o prenda la computadora) o las formas impersonales (Ej.: se prende la computadora)
 
 LA EXPOSICIÓN Y LA ARGUMENTACIÓN EN EL DISCURSO ACADÉMICO Las secuencias textuales que predominan en el discurso o en los textos académicos y que determinan el modo en que se organiza la información según el propósito comunicativo del emisor, son las secuencias explicativas y argumentativas. •
 
 EXPONER Y EXPLICAR: cuando un sujeto expone un tema, está guiado por el propósito de brindar u ofrecer información acerca de un tema específico. Para ellos, determinará la manera en la que presentará ese contenido informativo. En muchas ocasiones, el emisor, además de presentar o exponer información acerca de un tema, tiene el propósito de hacer comprensible su contenido, o sea, “explicarlo”. En este sentido, se caracteriza por la voluntad de dar a conocer un determinado saber acerca de un objeto, hecho o relación, al tiempo que presenta un desarrollo o una expansión del tema, de modo tal que el destinatario pueda acceder a la comprensión de lo que se expone. Con este criterio, entonces, planteará preguntas que orienten la comprensión, presentará ejemplos, establecerá comparaciones y analogías con otros elementos y organizará la información de determinada manera. La explicación no puede darse de manera aislada sino que siempre se despliega en forma paralela a una exposición. La exposición es, entonces, un componente de la explicación.
 
 •
 
 ARGUMENTAR, EXPLICAR PARA CONVENCER: en muchas ocasiones, las explicaciones pueden ser utilizadas como recursos argumentativos ya que, supone una construcción discursiva del objeto explicado. El que explica se
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007) posiciona, de manera consciente o inconsciente, a favor o en contra del tema que explica así como de la manera en que ese tema fue abordado por otros y en consecuencia, argumenta, ofrece razones respecto de la validez de su punto de vista. Explicar entonces, no se restringe a la mera transmisión de conocimiento con la intención de hacerlos compresibles, sino que también puede ser considerada como una acción argumentativa.
 
 LAS OPERACIONES DISCURSIVAS Las operaciones discursivas son modos en que puede ser organizado o estructurado el contenido informativo en cada uno de los textos verbales producidos por un sujeto. Los verbos más frecuentes que indican la clase de operación discursiva requerida son: definir, ejemplificar, caracterizar, comparar, fundamentar y clasificar. ✓
 
 DEFINIR: es una operación discursiva que consiste en brindar el significado de una palabra o expresión. En la definición se vinculan dos términos mediante verbos que indican denominación, tales como “se denomina”, “se llama”, “se define”. El primer término de una definición es el nombre de la expresión que se va a definir, mientras que el segundo está compuesto por el conjunto de rasgos de contenido que constituyen las propiedades específicas de esa expresión. Entre ellos se establece una relación de igualdad o equivalencia. Una consigna en la que se requiera una definición supone una respuesta relativamente breve, en la que se brinde el significado de un término.
 
 ✓
 
 EJEMPLIFICAR: es una operación discursiva que permite ilustrar un concepto abstracto o general. Cuando se ejemplifica un concepto, se presentan uno o más casos particulares de lo que se afirma en este último de manera más general. Comúnmente se insertan mediante los siguientes conectores: por ejemplo, a saber, es el caso de; aunque muchas veces pueden no presentar ninguna frase introductoria. También los dos puntos pueden introducir ejemplos y a veces pueden enunciarse dentro de los paréntesis. El ejemplo se encuentra subordinado al concepto que ilustra puesto que su función consiste en singularizarlo mediante la presentación de un caso específico o particular.
 
 ✓
 
 CARACTERIZAR: es señalar y explicar las características de un objeto, hecho o relación. De este modo, luego de presentar el tema y de definir los conceptos necesarios para su adecuada comprensión, se desarrollan de manera ordenada cada uno de sus características. Esta operación discursiva supone ir más allá de la definición de un concepto. Cuando se solicita la caracterización de un concepto en un examen, ésta debe incluir previamente su definición o una breve introducción al tema. A
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007) continuación se deben enumerar cada una de sus características y finalmente, desarrollarlas o caracterizarlas. ✓
 
 COMPARAR: es establecer una relación entre dos conceptos, objetos, hechos, individuos o relaciones en términos de semejanzas y diferencias. Antes de desarrollar las relaciones, es necesario definir los términos que se van a comparar y luego caracterizarlos. Una vez que se han presentado los términos pertinentes y se han desarrollado cada una de sus propiedades, se puede pasar al siguiente paso, esto es, compararlos. Es decir, se señalarán las semejanzas y / o diferencias entre la clase general a la que pertenece cada término, así como también sus propiedades. Con este mismo criterio, se procederá luego a comparar las características de cada uno de los conceptos pertinentes. En muchas ocasiones, no se solicita una comparación de conceptos específicos, sino de posturas teóricas en general. En este sentido, se deben relevar las posiciones que adopta cada autor frente a un determinado tema. Esto supone tener en cuenta no sólo lo que alguien dice respecto de un asunto dado, sino también cómo lo aborda, es decir, qué supuestos subyacen a esa interpretación.
 
 ✓
 
 JUSTIFICAR: es una operación discursiva a partir de la cual se fundamenta una determinada aseveración mediante una serie ordenada de razones o fundamentos. Esa aseveración o afirmación puede ser personal, es decir, elaborada por el propio sujeto, o bien por uno o varios autores. En el último caso, la formulación de una justificación debe incluir: el nombre del autor de la frase que se quiere justificar, la fuente en la que figura esa afirmación, la aseveración y los argumentos o las razones que la sostienen. Es importante tener en cuenta que esta fundamentación debe realizarse desde el saber académico y no a partir del punto de vista personal.
 
 ✓
 
 CLASIFICAR: es dividir un determinado universo en diferentes clases o categorías más generales. Se denomina clase a cualquier conjunto de entidades que poseen una o varias propiedades en común. A su vez, las clases con miembros pueden dividirse en subclases. De este modo, los componentes o miembros de cada subclase, tendrán en común determinadas propiedades, las cuales los caracterizan como miembros de esa subclase y los diferencian de las características contenidas en los miembros de las otras. Cuando se solicita una clasificación, es necesario definir primero el término más amplio, es decir, el que conforma la clase. Lo mismo sucede con los miembros de las subclases.
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007) TEXTOS TIPO
 
 1. CARTA
 
 •
 
 CARTA DE SOLICITUD
 
 -
 
 Dirigidas a: Un funcionario o a una autoridad, para requerir que accedan a un pedido.
 
 -
 
 Exposición: Clara y concisamente deben aclararse el lugar y el motivo del pedido aclarando quien lo pide de manera formal. Debe respetarse punto y aparte al citar cada idea o cada pedido en caso que sean varios.
 
 -
 
 Trato: Formal.
 
 -
 
 Estructura general:
 
 Encabezamiento:
 
 Lugar y fecha Destinatario Tratamiento
 
 Cuerpo:
 
 Introducción: asunto que motiva la petición. Desarrollo: justificación del pedido
 
 Despedida:
 
 Saludo Firma y aclaración. Identificación: datos necesarios para que la respuesta sea clara y pueda llegar.
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007) Ejemplo de formato: Lugar y fecha (Datos del destinatario) Sr/a (cargo del destinatario) Institución del destinatario Nombre del destinatario S/D (su despacho, cuando se entrega a una persona)
 
 De mi consideración: Por medio de la presente (Presentación del remitente) solicito (Motivo del pedido) - (Segundo motivo en el caso necesario) Esperando una respuesta favorable (indicar dónde, teléfono, dirección, e-mail) lo saludo atte.
 
 Firma Aclaración de la firma
 
 Ejemplo: Buenos Aires, 1 de julio de 2.001 Sra. Directora de la Escuela de Enfermería Universidad Maimónides Prof. Mg. María Teresa Ricci S________________/_______________ D De mi consideración: Mi nombre es Jorge Luis Borges y soy estudiante de la Carrera de Enfermería en la Universidad Maimónides. Por medio de la presente carta solicito información adicional acerca de la última clase dictada con el título “Clases de Textos” ya que me ha resultado muy interesante. Esperando acceda a mi solicitud espero su respuesta, la cual voy a consultar en bedelía la próxima semana, lo saludo muy atte.
 
 Jorge Luis Borges Estudiante de la comisión 24.1 (Jueves y sábados)
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007) 2. CIRCULAR Carta de notificación de carácter oficial de una institución, de distribución interna o externa, cuyo texto es uniforme para todos los destinatarios. El destinatario es múltiple, no es personalizado. Utilizados para comunicar información general. -
 
 cambios
 
 organizacionales,
 
 formular
 
 invitaciones,
 
 Estructura general:
 
 Utilización de papel con membrete. Da la impresión de estar dirigida personalmente. Utiliza un lenguaje sencillo. Es concreta. Redacción de párrafos breves. Concluye con un agradecimiento por la atención prestada a su lectura. Ejemplo:
 
 UNIVERSIDAD MAIMONIDES CARRERA DE ENFERMERIA Informamos a todos los alumnos que se realizará una jornada intensiva de perfeccionamiento en composición de texto. La misma será realizada en la Universidad los días 15 y 16 de agosto del presente año a las 23 hs. y es de presencia obligatoria. Muchas gracias.
 
 3. CURRÍCULO
 
 Es un texto informativo que consiste en un inventario ordenado de antecedentes, estudios y ocupaciones de una persona, que aspira a obtener un puesto de trabajo, cargo profesional, o beca para estudios superiores. Permite al receptor juzgar de forma rápida la calidad profesional del aspirante. Es la primera imagen que tiene el destinatario del emisor.
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007) -
 
 Estructura general:
 
 Datos personales:
 
 Apellido y nombres completo Lugar y fecha de nacimiento Nacionalidad Estado civil Domicilio Teléfono particular - profesional – celular – mensajes
 
 Estudios realizados: Títulos académicos (primarios, secundarios, terciarios, Universitarios, posgrados, doctorados) Cursos o seminarios: a) De la especialidad, b) Complementarios Participación en congresos de la especialidad (desde el último al primero aclarando el grado de participación: oyente, expositor, coordinador, etc.) Idiomas. Aclarar nivel de oralidad, lectura, escritura. Trabajos escritos: Investigaciones publicados. Artículos, monografías, libros. Antecedentes laborales: Principales empleos comenzando desde el último hasta la ocupación actual (empresa, cargo, tarea desempeñada). No es necesario aclarar el motivo de cese ni la remuneración percibida.
 
 1. -
 
 TRABAJOS PRACTICOS Esquema general:
 
 Carátula: Proporciona la información general de autor y destinatario del informe Índice: Proporciona la ubicación de los títulos del trabajo. Introducción: Se presenta al lector el tema a tratar contextualizándolo según lugar, fechas, ámbito en el cual se presenta, en referencia a otro tema. Es la presentación del tema a tratar en forma muy general y explicando los grandes hilos conductores del texto. Desarrollo: Existen distintas formas de desarrollar un texto. Es conveniente comenzar el desarrollo explicando el título de forma más específica ampliando así, la información brindada en la introducción. Luego, en el caso de que existan subtemas enumerarlos y
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007) explicar su relación con el tema principal. Nombrar el primer subtema y desarrollarlo, el segundo subtema y desarrollarlo y así sucesivamente. Conclusión: Es la fase final del texto. Debe indicar que el texto concluirá con una idea general que sirva de cierre. Puede ser una opinión personal acerca del tema tratado o la indicación hacia un punto en especial que debería estar más desarrollado. Se comienza con conectores como: finalmente, en conclusión, en resumen, por lo tanto podemos decir, como cierre, se observa finalmente. Bibliografía: se coloca el apellido del autor, nombre, libro, capítulo, edición, lugar, editorial, año de edición. Anexos: constan de ilustraciones, gráficos, fotos u otro material relacionado La cita a pié de página: Cuando se escribe textualmente de un libro una oración dentro del trabajo práctico la oración citada se escribe entre comillas y se coloca un número de referencia. En el pié de la página donde se escribió la cita se vuelve a colocar el número de referencia y se cita como en la bibliografía más el número de página del libro donde se citó. Consejos: • • • • • • •
 
 Durante todo el trabajo se debe respetar las características del lenguaje científico, sin apreciaciones personales. Todo el trabajo debe estar adecuadamente redactado (considerar concordancia de género, número, tiempo) Todas las hojas deben ir numeradas. Se debe respetar el margen durante todo el trabajo. Debe presentarse a máquina o por computadora. Escribir en simple faz. Mantener una presentación estética. No es necesario una elaboración excesiva sino correcta y sin omitir datos
 
 Ejemplo de formato: Carátula:
 
 Tipo y nombre de la Institución Materia Docente Título del trabajo práctico Comisión Nombre del grupo en el caso necesario Nombre completo de los autores ordenados alfabéticamente o por cargo
 
 38
 
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007) Mes y año de presentación. Indice:
 
 Título.........................pág. Título.........................pág. Título.........................pág.
 
 Introducción.
 
 Desarrollo:
 
 TITULO
 
 TITULO
 
 Subtítulo A
 
 1.
 
 TITULO
 
 TITULO
 
 1.
 
 a.
 
 Subtítulo dependiente de A
 
 1.1.
 
 1.A.
 
 a.a.
 
 Subtítulo dependiente de A
 
 1.1.
 
 1.B.
 
 a.b.
 
 2.
 
 b.
 
 2.A.
 
 b.a.
 
 Subtítulo B
 
 2.
 
 Subtítulo dependiente de B
 
 2.1.
 
 Subtítulo dependiente de B
 
 2.2.
 
 2.B.
 
 b.b.
 
 Subtítulo C
 
 3.
 
 3.
 
 c
 
 Conclusión: Bibliografía: APELLIDO DEL AUTOR, Nombre del Autor: “Título del libro”, Capítulo, Edición, Lugar de edición, Editorial, año de edición.
 
 Cita a pi de página: Foucault dice: “ El vigilar y castigar en la edad moderna....” * Cita en la parte inferior de la hoja: * FOUCAULT, Michele: Vigilar y castigar. Pág 128 Cuando se cita por segunda vez en el trabajo un mismo libro se coloca en el pie de página Oportunamente citado: Op. cit.
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007)
 
 TRABAJOS MONOGRÁFICOS ¿QUÉ ES UNA MONOGRAFÍA? Es un trabajo extenso sobre un tema afín al campo de estudios elegido, desde una perspectiva que trata de respetar las reglas de la actividad científica. Se presenta como un estudio con desarrollo lógico, objetivo, científico y didáctico de un tema determinado, que expone el proceso, contenido y resultado de la investigación. Todos los aspectos estudiados están unificados por el tema central y tienden a la demostración de lo que se ha descubierto y se quiere probar. Las monografías no tienen extensión determinada; dependen del agotamiento del estudio propuesto. El trabajo monográfico desarrolla, resume, discute, completa o modifica conocimientos preexistentes acerca del tema elegido. -
 
 TIPOS
 
 Monografía de compilación: referida al estudio crítico de bibliografía acerca de un tema. Supone reunir bibliografía sobre un tema, analizarla y redactar una presentación crítica de la misma con el fin de demostrar la percepción de los distintos puntos de vista y expresar una posición personal. Monografía investigativa: aborda un tema nuevo poco explorado y requiere un importante proceso de observación. Monografía de análisis de experiencias: pone el acento en la presentación de una experiencia, su análisis y, con frecuencia, la comparación con actividades similares. Suele conducir a la formulación de proposiciones que permitan continuar e incluso reorientar la investigación. - PASOS PREVIOS A SU REALIZACIÓN  Delimitar el tema;  Descubrir y reunir la documentación apropiada;  leer y clasificar los materiales;  Reflexionar sobre el problema elegido en base a esas lecturas;  Analizar la información críticamente;  Establecer relaciones entre posiciones, autores, disciplinas;
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007)  Expresar por escrito (comunicar) los resultados del proceso de estudio. -
 
 ¿CÓMO ELEGIR EL TEMA?
 
 Hay dos posibilidades básicas: tema optativo o tema impuesto. Monografía de tema optativo: surge del interés personal por alguna cuestión o problema. En el caso particular de la monografía literaria puede haber interés por una obra, autor, aspecto, período, etc. Simultáneamente se conciben los alcances del estudio y el bosquejo de sus partes. El trabajo posterior consiste en la elaboración de impresiones e intuiciones para convertirlas en comprobaciones objetivas. Conviene, al principio, optar por temas parciales y concretos, de alcances bien definidos y limitados. En la elección del tema de una monografía juegan, además del interés personal, otra serie de factores que intervienen en la relación investigador-objeto de estudio, según se advierte en el siguiente cuadro:
 
 INTERÉS
 
 PERSONAL
 
 APTITUD CAPACIDAD
 
 SITUACIÓN EN CAMPO DE CONOCIMIENTO
 
 FORMACIÓN INVESTIGADOR
 
 OBJETO
 
 RECURSOS MATERIALES
 
 DIFICULTADES PARA SU ABORDAJE
 
 POSICIÓN SOCIAL E IDEOLÓGICA
 
 SIGNIFICACIÓN SOCIAL
 
 Monografía de tema impuesto: trata de comprobar una intuición ajena. En este caso hay que comprender claramente el tema asignado.
 
 -
 
 ¿CUÁNDO UNA MONOGRAFÍA ES “CIENTÍFICA”?
 
 Según Eco, una monografía es científica si cumple con cuatro criterios:
 
 
 
 La investigación debe tratar sobre un objeto reconocible y definido, de manera tal que pueda ser reconocido por otros; 41
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 La investigación debe decir cosas sobre ese objeto que no se hayan dicho antes o abordarlas desde una óptica distinta; La investigación debe ser útil a los demás; La investigación debe proporcionar elementos que permitan confirmar o refutar las hipótesis que presenta; de alguna manera, debe proporcionar los elementos que permitan su discusión pública, y esta exigencia es fundamental.
 
 -
 
 ETAPAS DE REALIZACIÓN DE UNA MONOGRAFÍA
 
  Aparición de la idea;  Búsqueda de información y primeras lecturas;  Enunciado sistemático del objeto de estudio;  Aplicación de una prueba de verificación;  Elección definitiva del objeto y lecturas complementarias;  Elaboración de un plan operativo detallado;  Realización de tareas previstas en el plan;  Balance intermedio: verificación/ajuste de hipótesis;  Elaboración de un plan de redacción;  Redacción.
 
 ▪
 
 El plan de trabajo
 
 La planificación del trabajo acompaña cada etapa de la realización de la monografía. Se materializa en la construcción de diversos instrumentos de trabajo que constituyen guías para la actividad, permiten clasificar la información recogida y garantizan, de alguna manera, la unidad de la monografía.
 
 Pueden distinguirse tres momentos en la evolución del plan para una monografía:
 
 Plan indicativo: se elabora al comienzo del trabajo, después de definir el objeto de estudio; permite visualizar los aspectos principales de la monografía dado que
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007) presenta una imagen inicial del trabajo a realizar, organiza la investigación bibliográfica y permite planificar los pasos a seguir. Plan operativo detallado: al cabo de las primeras fases del estudio, se revisa y desarrolla el plan indicativo, enriquecido por los elementos recogidos de las lecturas. En este punto, se afina, completa y detalla la elaboración de los distintos aspectos de la monografía. Contiene la definición de las tareas a realizar para elaborar cada capítulo, incluso cada párrafo. Puede contener interrogantes acerca de problemas aún no resueltos. Plan de redacción: determina la forma definitiva de la monografía; expone el trabajo realizado y los resultados obtenidos de manera explícita y detallada.
 
 Las siguientes pautas pueden resultar de utilidad a la hora de realizarlo:  Redacción de los títulos de los diferentes capítulos de manera que enuncien los temas que abordará cada uno de ellos (aunque luego se retitule el trabajo en la redacción definitiva);  Redacción de subtítulos que contemplen los aspectos del tema que se desarrollarán en cada capítulo (aunque luego queden fuera del texto definitivo);  Desagregado de los componentes de cada uno de los subtítulos, de modo de prever la organización de los párrafos.
 
 SUGERENCIAS PARA LA REDACCIÓN
 
  Comience por considerar a quién está dirigida su monografía (público en general o destinatarios especializados). Lo ayudará a la hora de realizar elecciones de estilo.  Evite las oraciones demasiado extensas.  Repita el sujeto cuando pudieran presentarse ambigüedades en la identificación de la referencia.  Evite las abreviaturas, en lo posible. Utilice sólo aquellas que son ampliamente conocidas o las que se repiten muchas veces a lo largo de la monografía. En este último caso, defínalas la primera vez que las emplee.  Evite la proliferación de enumeraciones.  Organice la información en párrafos.
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007)  Defina los términos clave empleados en su estudio, en el caso de un público amplio o si se emplean con un sentido diferente al habitual.  Mantenga un estilo homogéneo a lo largo de todos los capítulos.  Prefiera un estilo que manifieste inquietud reflexiva al tono falsamente literario.  Evite los pronombres de primera persona singular. Se sustituyen por fonemas impersonales o por la primera persona plural de modestia intelectual (nosotros de autor).  Estructure su texto de modo tal que incluya una introducción, un desarrollo y conclusiones: -Planteo claro y preciso del problema, la/s intuiciones o hipótesis y objetivos del trabajo. Introducción
 
 -Presentación sintética del “estado de la cuestión”. -Especificaciones acerca del material y el método o modelo de la investigación. Aclaraciones acerca de dificultades, si las hubiera.
 
 Desarrollo
 
 Conclusión
 
 Explica, despliega el tema, analiza para comprender. Maneja recursos tales como la definición, descripción, ejemplificación, discusión y examen de posibilidades. En suma, se aplican las técnicas de la argumentación, con el fin de probar las hipótesis. Debe relacionar las distintas partes de la argumentación, pruebas y ejemplos. En cierto sentido, es un regreso a la introducción. Esta circularidad del trabajo aporta belleza lógica y produce en el lector la impresión de estar ante un sistema armónico, concluso en sí mismo.
 
 - PRESENTACIÓN IMPRESA
 
 Salvo indicación en contrario, suelen respetarse las siguientes convenciones: Márgenes:
 
 Derecho, 2 cm. Superior, 3 cm. Inferior, 2 cm. 44
 
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007) Izquierdo, 4 cm. Escribir a doble espacio, simple faz.
 
 - EMPLEO DE UN MODELO DE ANÁLISIS
 
 La argumentación monográfica supone siempre el empleo de un modelo de análisis. Se dan las siguientes posibilidades en lo que se refiere al empleo de modelos: Monografía confirmatoria de un modelo: emplea un modelo de análisis para demostrar la pertinencia del mismo respecto del modelo elegido. Monografía perfeccionadora de un modelo: emplea un modelo o modelos de análisis para sintetizarlos en una propuesta. Monografía creadora de un modelo: proponen un modelo de análisis y lo aplican.
 
 - MODELO Y PLAN DE ARGUMENTACIÓN En las monografías confirmatorias de un modelo puede decirse que el plan argumentativo está implícito, dado que corresponde al del modelo que se aplica. En los otros dos casos, en cambio, al incorporar elementos de modelos previos y/o crear un nuevo modelo, es necesario elaborar el propio plan de argumentación. Existen tres posibles tipos de planes de argumentación: Plan dialéctico: exige la tripartición del plan en tesis, antítesis y síntesis. Por ejemplo, se considera un concepto de acuerdo con un criterio común, se le opone fundamentadamente otro concepto y se reconsideran ambas nociones como paso a un estadio final superior. Plan nocional: examina un aspecto a través de tres pasos sucesivos: ¿Cuál es la naturaleza de la cuestión? ¿Existe? ¿Cuál es su valor? Plan progresivo: consiste en formular definiciones sucesivas del término básico del tema. Plan comparativo: confronta conceptos similares para mostrar lo que tienen de común, opuesto o semejante. Propone finalmente un orden jerárquico.
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007) Estos tipos de planes de argumentación para aplicar el modelo en el desarrollo o cuerpo del trabajo son combinables entre sí.
 
 - FICHAJE El trabajo de fichado no es obligatorio, pero supone la organización de cierto material bibliográfico con hipótesis de futuro. Esto significa que, además de facilitar la comprensión de la bibliografía, la ficha se integra en una suerte de “banco de datos” que permitirá clasificar la información. Existen varios tipos de fichas, de acuerdo con las hipótesis de desarrollo futuro: Ficha de lectura: incluye los datos bibliográficos del libro o artículo, un resumen general, una serie de valoraciones sobre su importancia para la investigación y una serie de citas textuales que, a primera vista, resultan potencialmente utilizables. Fichas temáticas: organizan el material bibliográfico por temas. Contienen diversas posiciones acerca del mismo concepto o aspecto temático. Fichas de trabajo: plantean hipótesis de trabajo, sugerencias para enfrentar un problema determinado, temas y su localización en la bibliografía, repertorios bibliográficos, etc. ▪
 
 Citas y notas
 
 La inclusión de notas –a pie de página o al final del trabajo, numeradas correlativamente- puede cumplir diferentes funciones:
 
  Indicar las fuentes de las citas;  Proporcionar indicaciones bibliográficas complementarias;  Remitir a otros textos o a otras partes de su texto;  Introducir citas de refuerzo;  Desarrollar/ampliar una afirmación;  Relativizar alguna afirmación;  Dar indicaciones sobre una traducción;  Expresar agradecimientos;
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 Respecto de las citas textuales, las inferiores a tres líneas pueden ir encomilladas dentro del texto; las superiores suelen ir aparte, en párrafo escrito a menor cuerpo y espacio, centrado y tres espacios más adentro de ambos márgenes, sin comillas. Existen distintos sistemas para citar bibliografía. ejemplos. ▪
 
 A continuación, damos algunos
 
 Citas numeradas
 
 De libros
 
 1 ▪
 
 1
 
 2
 
 Martini, Juan. El fantasma imperfecto. Madrid: Alfaguara, 1994. De capítulos o artículos de otras publicaciones
 
 Volek, Emil. “Los conceptos de ‘fábula’ y ‘siuzhet’ en la teoría literaria moderna: hacia la estructura de la ‘estructura narrativa’”. Metaestructuralismo. Madrid: Fundamentos, 1985. Barthes, R. Selección. “Variaciones sobre la escritura”, en: Campa, Ricardo. La escritura y la etimología del mundo. Buenos Aires: Sudamericana, 1989.
 
 Se respetan estas mismas convenciones para citar la bibliografía al final del trabajo. Pueden agregarse datos que se consideren pertinentes como traductor, número de edición, fecha de edición original, etc. ▪▪
 
 Citas por autor y fecha (sistema anglosajón)
 
 Consiste en incluir en el texto, al final de cada cita y entre paréntesis, el nombre del autor, el año de edición, eventualmente una letra a, b, c, cuando se citan varias obras del autor aparecidas durante el mismo año y finalmente la página. Por ejemplo,
 
 El concepto de fábula enlaza la teoría del Formalismo Ruso con la antigüedad. Wolfang Kayser (1973:78) resume su trayectoria en el pensamiento occidental de la siguiente manera: [...] El concepto de siuzhet adoptado por los formalistas de la obra del destacado etnógrafo ruso Alexander N. Veselovski, donde significa “el tema en el que se entretejen varias situaciones-motivos” (V. Shklovski, 1919: 38/39).
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 Se respetan estas mismas convenciones para citar la bibliografía al final del trabajo.
 
 UNIDAD Nº 3 TÉCNICAS DE ESTUDIO LA LECTURA Es sólo a través de la lectura de fuentes bibliográficas que el estudiante se vincula con los contenidos de una materia, es decir, aprende. No basta con que concurra a clase, escuche la exposición del docente, tome apuntes. Esto, sin duda, acompañará su proceso de lectura y aprendizaje, orientándolo en el modo, que es específico de cada disciplina en que se espera que lea la bibliografía, pero por sí mismo resulta insuficiente. La lectura de fuentes bibliográficas generalmente comprende diversas instancias. Una lectura de carácter mas general suele preceder a otra más profunda y detenida en la que el lector se formula preguntas acerca de lo que lee, lo vincula con lo que ya sabe, establece recapitulaciones, vuelve sobre lo ya leído. Leer no es sólo un proceso pasivo de decodificación de la palabra escrita. Implica un proceso de lectura estratégica y comprensiva en el que lector interactúa con la propuesta de organización textual realizada por el autor del texto, identifica la ideas más pertinentes que globalizan la información y la manera como el escritor las ha puesto en relación a través de una estructura retórica determinada. Es decir, el lector comprende un texto, si es capaz de decir de qué se trata. Recuperar la macroestructura implica tomar conciencia de que todo texto obedece a un plan de acción que es el resultado de la selección y ordenación de las ideas que un escritor ha realizado en el texto. Fases de la lectura 1. Pre-lectura, ¿Qué observar? Es una actividad preparatoria que permite hacerse una idea general sobre el contenido de cualquier material escrito y sobre el modo de afrontarlo. Antes de iniciar la lectura es útil observar algunos de los siguientes elementos: ••
 
 Las primeras páginas, para conocer las primeras informaciones acerca del contenido, sobre el autor y el año de publicación.
 
 ••
 
 El prefacio, para evaluar el contexto en el que nació el libro.
 
 ••
 
 El índice general, para comprender como está distribuida la información en su interior.
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 La introducción, encuadra el texto en el ámbito de estudios precedentes del mismo autor o de otros.
 
 ••
 
 Muchas veces los capítulos ofrecen una síntesis de los resultados que se presentan en el mismo.
 
 ••
 
 La bibliografía, que permite la amplitud y el tipo de fuentes. La fecha de muchas de estas permite estimar la actualidad del autor.
 
 En el caso que uno deba leer un capitulo o un pasaje aislado, se puede recurrir a: •
 
 La introducción que muchas veces trae, junto con una síntesis, una evaluación del texto.
 
 •
 
 El primero y el último párrafo, que en muchos casos presentan un encuadre y una síntesis del texto respectivamente.
 
 •
 
 Los subtítulos, que ayudan a comprender la estructura del capítulo y la distribución de la información.
 
 •
 
 Las marcas paratextuales: brindan información que permite anticiparnos, hacer hipótesis sobre qué trata el texto.
 
 2. Lectura rápida, idea global del texto. En esta etapa, el lector trata de analizar un texto muy rápidamente y en forma global para tomar de él unos pocos elementos. Teniendo en cuenta los elementos que se captaron al recorrer el texto y la curiosidad de cada uno sobre el tema, puede resultar útil preparar una serie de preguntas a las que se quisiera dar una respuesta durante la lectura crítica.
 
 3. Lectura analítica, en busca de la comprensión. Leer bien requiere comprender, para esto es recomendable seguir los siguientes pasos: •
 
 Realizar una lectura lenta, que lleve a identificar las ideas principales y palabras claves.
 
 •
 
 Marcar las palabras, personajes o lugares desconocidos, consultando en el diccionario su definición.
 
 Como mencionamos anteriormente, comprender no solo exige conocer las palabras sino que debemos captar el significado de cada frase y más aun es necesario captar la estructura del pensamiento del autor. 49
 
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007) Para ello debemos ubicar la idea central, las ideas secundarias, y ver como se relacionan entre si, en este sentido es importante reconocer las frases de transición. Estas últimas se colocan para unir entre si oraciones y nos indican la relación existente entre las ideas expresadas por tales oraciones, por ejemplo: Pero, sin embargo, demás, por el contrario, en primer término, por lo tanto, por otra parte, aunque, entre otras.
 
 4. Lectura crítica, distinguiendo entre hechos y opinión del autor. La verdadera lectura crítica debe realizarse con una disposición activa por parte del lector, distinguiendo los hechos de las opiniones del autor, concretando lo objetivos en el fragmento que se lee y determinando la información de mayor importancia. La lectura crítica puede acompañarse de un subrayado del texto y de la toma de apuntes.
 
 EL SUBRAYADO No basta con leer un texto para apropiarse de su contenido, hacen falta además realizar otras acciones que nos ayuden a comprender y a memorizar el texto leído, a relacionarlo con lo que ya sabemos. En otras palabras, nos hacen pasar de la “lectura” al “estudio”. El subrayado es una de las primeras técnicas de estudio que se recomienda utilizar durante y luego de la lectura. Su objetivo es resaltar las ideas más importantes o relevantes del texto con el propósito de poder identificarlas más rápidamente al momento de estudiarlas. Un subrayado bien hecho, acompañado por notas al margen, puede ayudarnos a ahorrar mucho tiempo de estudio. ¿Cuándo subrayar? El trabajo de subrayado no está separado de la lectura, sino que se desarrolla simultáneamente. El mejor momento para subrayar sigue de inmediato a la comprensión del texto. Una vez comprendido lo que se leyó resulta fácil aislar las frases del texto que mejor lo sinteticen y subrayarlas o transcribirlas en forma de apuntes o notas al margen. ¿Cuánto subrayar? Es importante destacar que quien lee necesariamente deja ir parte de la información del texto. Intentar centrarse en cada uno de los detalles atenta contra la posibilidad de entender. Por eso, pretender recordarlo todo y subrayar la mayor parte de las palabras es un error. El subrayado es útil cuando selecciona una cantidad reducida de información del texto.
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007) La cantidad de subrayado cambia en relación con la cantidad de información que ya se tiene sobre el tema. Los criterios que rigen el proceso de selección de la información “más importante” están estrechamente vinculados al saber que posee el lector sobre el tema en cuestión, y fundamentalmente, a los objetivos o propósitos que guían su lectura. ¿Cómo subrayar? Además del subrayado pueden realizarse otras operaciones sobre la hoja: ••
 
 Para resaltar la estructura de un texto, resulta útil además del subrayado, agregar notas y comentarios al margen.
 
 ••
 
 En todos los casos en que no se encuentre en el texto una frase o un elemento de síntesis para subrayar, anotar al lado una palabra o frase de resumen.
 
 ••
 
 Utilizar variados medios gráficos para resaltar la estructura del texto. Por ejemplo: utilizar flechas para poner en relación ideas similares o contrastadas, poner signos de interrogación a los pasajes poco claros o sobre palabras que habrá que buscar en el diccionario. También se puede agregar esquemas o diagramas.
 
 ••
 
 No usar demasiados lápices o resaltadores. Alternar con dos tipos diferentes de subrayado por ejemplo, una línea ondulada para las informaciones más importantes y una línea recta para los demás datos.
 
 Distinción entre Ideas Principales y Secundarias Como sabemos los textos están compuestos por párrafos y cada párrafo tiene unidad de sentido, es decir, que tiene un mensaje o idea central que el autor quiere trasmitir, alrededor del cual gira el resto de la información que se desarrolla. Esta idea, planteada en forma de oración, es la más importante, sin ella el párrafo pierde sentido. Reconocemos a estas ideas como IDEAS PRINCIPALES. Las IDEAS SECUNDARIAS son aquellas oraciones, que sirven al autor para completar, justificar, explicar la idea central. Son todas aquellas ideas que están en función, o que complementan a la idea principal. Las ideas secundarias pueden ser de distintos tipo, existen de ejemplificación, de citas, de negación, y de repetición. •
 
 De ejemplificación: amplía o grafica mediante un ejemplo lo expresado en la idea principal.
 
 •
 
 De cita: recurre a la copia textual de otro autor para apoyar la idea principal
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 •
 
 De negación: niega a los fines del análisis, la idea principal.
 
 •
 
 De repetición: reitera la idea principal con otras palabras.
 
 Al realizarle preguntas al título o subtítulo del texto que estamos leyendo, la o las respuestas directas a tales interrogantes constituyen las ideas principales, mientras que las indirectas corresponden a ideas secundarias o a meros ejemplos.
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007) EL RESUMEN Dada la cantidad de lecturas a las que se enfrenta el lector universitario, una de las tareas más frecuentes y necesarias que debe realizar es la de resumir. El resumen se constituye a modo de puente entre los textos que debe comprender y los que debe producir, tales como parciales, informes de lectura, monografías. Muchos consideran que escribir resúmenes después de la lectura es una práctica que colabora a la comprensión del texto. Resumir, es una actividad complementaria entre la escritura y la lectura, permite analizar el estrecho vínculo que hay entre ellas. Hay una serie de reglas que el lector utiliza para reducir la información que se le presenta: •
 
 SUPRESIÓN: permite eliminar la información irrelevante o redundante, como detalles, ejemplos, repeticiones, o sea, aquella información que se considera innecesaria para la construcción de la estructura global del significado del texto.
 
 •
 
 SELECCIÓN: implica la omisión de elementos que son condiciones o consecuencias de otro elemento no omitido.
 
 •
 
 GENERALIZACIÓN: es el procedimiento por el cual se sustituyen diversos elementos por un concepto más abstracto o general.
 
 •
 
 CONSTRUCCIÓN O INTEGRACIÓN: es la deducción que se realiza a partir de la información explícita que provee el texto.
 
 Estas reglas nos permiten condensar el texto y reducirlo a sus proposiciones. Sin embargo el hecho de utilizar estas reglas no es garantía de que el lector haya reconocido las ideas fundamentales del texto. Es necesario que quien elabore un resumen de la bibliografía como estrategia de estudio distinga qué información es relevante de la que no lo es y reconozca el modo en que las ideas están organizadas en el texto fuente. Sólo si se recupera la “macroestructura” del texto que lee, será capaz de reconstruir el contenido de ese texto en el momento del examen. El resumen es una re-escritura que involucra tanto el proceso de comprensión lectora (la capacidad del lector de construir el significado del texto fuente) como el de la producción escrita. El escritor del resumen reconoce las ideas más importantes del texto fuente y las organiza en un texto coherente con un propósito comunicativo propio. Dado que involucra una doble tarea (la de lectura y la de escritura) el lector debe sostener una doble coherencia: la interna del resumen en tanto texto (lo que se vincula estrechamente con los mecanismos de cohesión) y la coherencia como producto de la reconstrucción del significado del texto fuente. El resumen produce de manera condensada el texto de referencia (todo resumen es más breve que el texto
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007) fuente) y, a diferencia de otros tipos de textos, no incluye comentarios u opiniones del lector, es decir, debe ajustarse al contenido del texto fuente. A diferencia del resumen, la síntesis implica una interpretación personal de las ideas expresadas en el texto. Es decir, intenta reunir mediante comentarios y aclaraciones personales las ideas que el autor expresa en el texto. La síntesis debe ser lo más breve y concisa posible, destacando sólo lo esencial del texto. Elaborar una síntesis favorece la capacidad de captar lo esencial de un texto y mejorar el estilo de redacción. LA TOMA DE APUNTES Es importante que los estudiantes universitarios manejen con facilidad la técnica de tomar apuntes durante una clase. Su objetivo principal es registrar información que nos permitirá, a posteriori, reconstruir el contenido del discurso. Es necesario acostumbrarse a escribir de manera rápida y esquemática, pero sin perder demasiado el hilo de la clase. Al mismo tiempo hay que prestar atención a lo que el orador continúa diciendo, sin esforzarse por anotarlo todo. Algunas sugerencias para tomar apuntes: •
 
 No hay que limitarse a copiar, por mucho que los otros lo hagan. Es muy fácil copiar sin pensar en el contenido, lo que significa estar tomando apuntes y no estar elaborándolos.
 
 •
 
 Escribir con palabras propias. De esta manera uno se ve obligado a reflexionar acerca de lo que está escribiendo. Es cierto que en alguna ocasión se tendrá que copiar algo literalmente, por ejemplo, en el caso de una definición exacta o una cita. Pero, por lo general, se debe encontrar la esencia de lo que se dice y se muestra a lo largo de una clase.
 
 •
 
 Determinar uno mismo cuándo anotar y qué anotar. Hay que tomar apuntes siempre que uno lo crea conveniente. No es necesario anotar aquellas cosas que ya tenemos incorporadas.
 
 •
 
 Señalar o resaltar aquellas ideas más importantes. Estructurar las páginas de tal modo que posteriormente se puedan reconocer al instante las principales ideas y conceptos.
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 Anotar las preguntas que surjan. Una vez que se hayan reunido unas cuantas dudas, uno mismo puede intentar encontrar las respuestas correspondientes o bien preguntar al profesor.
 
 •
 
 Comparar los apuntes con los de otros compañeros. De este modo se podrá descubrir cosas interesantes que a uno le faltan e incorporarlas a los apuntes. También se podrán cambiar cosas que se hayan podido anotar mal.
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007) ORGANIZADORES GRÁFICOS Los organizadores gráficos son formas de representar gráficamente las ideas relevantes del texto, sus relaciones y principalmente la superestructura de ese texto, es decir, si se trata, por ejemplo, de una descripción, narración, argumentación, de un texto que da cuenta de relaciones causales u otro tipo de organización textual. El objetivo de los organizadores gráficos es evidenciar el contenido más importante del texto y mostrar cómo ese contenido está estructurado u organizado. Su uso demuestra que: •
 
 Mejora notablemente la comprensión lectora.
 
 •
 
 El proceso de desarrollar y usar organizadores gráficos mejora las habilidades tales como desarrollar y organizar ideas, captar relaciones y categorizar conceptos.
 
 1. CUADROS La función del cuadro debe ser relacionar las diferentes ideas entre sí, determinar su jerarquía y el esquema general de un texto. Establecer jerarquías consiste en reconocer cuál es la idea central, cómo se subdivide ésta en ideas secundarias y así sucesivamente. Esta técnica busca representar gráficamente la relación entre ideas y contenidos, siendo su objetivo brindar una visión global de determinado tema, de modo que pueda ser fácilmente captado por la vista. •
 
 Cuadro simple
 
 Proporciona una estructura global de una temática y sus múltiples relaciones. Están estructurados por columnas y filas cada columna y/o fila debe representar una idea o concepto principal. Las columnas y filas se cruzan formando celdas donde se volcaran los distintos tipos de información.
 
 EJEMPLO Nº1:
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 DEFINCIÓN
 
 Concepto 1
 
 Definición A
 
 Concepto 2
 
 Definición B
 
 Concepto 3
 
 Definición C
 
 Concepto 4
 
 Definición D
 
 EJEMPLO Nº 2: Definición de sangre y sus componentes Conceptos
 
 Definición
 
 Sangre Glóbulos rojos Glóbulos blancos Oxígeno Células Plasma Plaquetas
 
 •
 
 Cuadro de doble columna (cuadro comparativo):
 
 El cuadro comparativo es un organizador que se emplea para sistematizar la información y permite contrastar los elementos de un tema. Esta formado por un numero variable de columnas en las que se lee la información en forma vertical y se establece la comparación entre los elementos de las columnas. El cuadro comparativo permite: 1. Identificar los elementos que se desean comparar. 2. Marcar los parámetros a comparar. 3. Escribir las características de cada objeto o evento. 4. Construir afirmaciones donde se mencionen las semejanzas y diferencias mas relevantes de los elementos comparados.
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007) EJEMPLO: Causas, Consecuencias y Prevención de Enfermedades de la Niñez Enfermedades infantiles comunes
 
 Causas
 
 Consecuencias
 
 Prevención
 
 Infecciones respiratorias agudas
 
 Enfermedades diarreicas Sarampión
 
 Rubéola, Escarlatina
 
 Varicela,
 
 Hepatitis, paperas
 
 ••
 
 Cuadro sinóptico o de llaves
 
 * SINOPSIS: La sinopsis es un resumen de las ideas principales de un texto que está presentado de forma analítica y organizado de una manera que evidencia la estructura interna del texto. También es posible presentar de este modo varios textos que se pueden comparar entre sí. * ¿QUÉ ES UN CUADRO SINÓPTICO? Es un resumen esquematizado, que tiene la ventaja de permitir visualizar la estructura y organización del contenido expuesto en el texto. Pueden elaborarse con ayuda de “llaves”, diagramas ó utilizar una serie de columnas. * ¿PARA QUÉ SIRVEN LOS CUADROS SINÓPTICOS? Los cuadros sinópticos nos permiten definir: • Los elementos principales de un texto y • La manera como están organizados. * ¿CÓMO ELABORAR UN CUADRO SINÓPTICO? Hay dos etapas importantes: • Determinación de los elementos esenciales del contenido.
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 Representación esquemática de las relaciones existentes entre esos contenidos.
 
 * PROCEDIMIENTO • Determinar las ideas principales del texto. • Relacionar los elementos esenciales del texto de manera que se puedan organizar. • Elaborar el esquema que refleja las relaciones de los elementos esenciales del contenido. Representar las relaciones que existen entre los elementos * SUGERENCIAS PARA ELABORARLO: • No se deben incluir ideas propias, solamente los puntos principales en forma breve y concisa. • Deben indicarse los conceptos centrales de manera ordenada y sistemática. • Representar en forma esquemática las relaciones entre los conceptos centrales. • Identificar los puntos principales del texto.
 
 * ¿CÓMO HACER UN CUADRO SINÓPTICO? • Se debe tener en cuenta cuál será su FORMA y su CONTENIDO. Su forma: • Está determinada por la utilización del sistema de llaves. • El título del tema debe colocarse en la parte central lateral del cuadro sinóptico, fuera de la llave principal. • Las divisiones y subdivisiones se establecen según su jerarquía, utilizando llaves. • Las líneas o flechas deben unir los conceptos El contenido: • Debe ir de lo general a lo particular. • El tema general se expresa en forma clara y precisa a través del título. Otras aclaraciones: • • •
 
 Para los subtítulos, debe emplearse términos o frases cortas con sentido. Los subtemas se desprenden del tema general e incluyen una breve explicación que incluyen conceptos básicos del contenido. Se pueden colocar tantos subtemas como sean necesarios.
 
 * LOS CUADROS SINÓPTICOS AYUDAN A: • Ordenar , organizar conceptos y resaltar la información importante. • Recordar mejor y aprender más rápido. • Un buen esquema permitirá memorizar de forma visual las ideas principales del contenido a estudiar.
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 EJEMPLO: TEXTO ACERCA DE LOS HUESOS Los huesos forman el armazón de nuestro cuerpo; cada uno de nosotros tiene más de 200 huesos que, en conjunto, forman el esqueleto que sostiene nuestro cuerpo y hace posible los complejos movimientos que realizamos. Sus tamaños y formas son diferentes. Los huesos del cráneo son planos, siendo los principales el frontal, los parietales, temporales, y el occipital. La cara está formada por 14 huesos, siendo los más importantes los malares, los nasales y los maxilares. En el tronco están la columna vertebral, el esternón y las costillas. A la columna vertebral la forman 33 huesos cortos llamados vértebras y se dividen en cinco regiones: la cervical, la dorsal, la lumbar, la sacra y la coccígea. El hueso del esternón es plano, alargado y puntiagudo. Las costillas son 12 pares de huesos flexibles y curvos que se clasifican en verdaderas, falsas y flotantes. En las extremidades superiores están el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano. El hombro está formado por dos huesos: el omóplato y la clavícula. El hueso del brazo se llama húmero y los del antebrazo: cúbito y radio. Los huesos de la mano son carpo o muñeca, metacarpo y las falanges.
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA DE ENFERMERÍA METODOLOGÍA DE ACCESO AL CONOCIMIENTO I (1007) En las extremidades inferiores están la cadera, el muslo, la pierna y el pie. El hueso de la cadera es el iliaco, y el del muslo el fémur. En la pierna hay dos huesos: la tibia y el peroné. El pie, al igual que la mano, tiene tres huesos: tarso, metatarso y falanges.
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