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Objetivo
Considerar una propuesta metodológica que oriente y 

organice la enseñanza de textos en géneros y de 

obras literarias desde el nivel textual-discursivo hacia 

niveles infraordenados de la lengua (unidades 

morfosintácticas y aspectos normativos), para la 

formación docente inicial de profesores de español 

lengua materna en Argentina. 



Marco teórico

Interaccionismo 
sociodiscursivo

Mediaciones formativas en 
la escolarización:

•modelos genéricos complejos

•dominio de la lengua externa o 
normada

Bronckart, 2004, 2008; 
Schneuwly, 2000; De Pietro 
y Schneuwly, 2003; Rébola, 
2009; Dolz y Gagnon, 2010; 
Riestra, Tapia, Goicoechea, 

2014 

Secuencias 
didácticas para 

aprender gramática

conocimientos del sistema 
de la lengua no 

estrictamente asociados a 
un género particular

manipulación y reflexión 
metalingüística

Camps y Zayas, 2006; 
Rodríguez y Zayas, 2004, 
2017; Rodríguez, 2011

Análisis del trabajo 
docente (perspectiva 

etnográfica)

sustitución del objeto de 
enseñanza lengua

reconfiguración en posturas 
textualistas

Cuesta, 2011, 2016, 2019; 
Dubin, 2020; Oviedo, 2021 

(en prensa); Perla, 2021 (en 
prensa)



Problema metodológico

¿Cómo recolocar la 
enseñanza de la lengua en 
el trabajo docente de 
enseñanza?



Metodología

Propuesta para la formación docente:

Corpus seleccionado (poemas, microrrelatos, 

greguerías):

- Obras que refieren a la lengua,

- Dimensiones léxica, morfológica, sintáctica o 

normativa como claves de lectura e interpretación



Recorrido didáctico

- Sensibilización y toma de conciencia acerca de la importancia de 

vinculación entre las obras y las unidades lingüísticas que las 

componen, 

- Modelización del género, 

- Planificación de la descontexualización de los contenidos 

gramaticales,

- Sistematización de los momentos de reflexión metalingüística 

reconociendo métodos inductivos o deductivos, 

- Formulación de consignas hipotéticas para el aula de nivel 

secundario, que apunten a la manipulación y a la reflexión 

metalingüística 

- Recontextualización -en nuevas situaciones de lectura o escritura-

de la reflexión gramatical. 



Tarea (en materias de formación docente): 

Formulación de una propuesta de enseñanza de 

contenidos gramaticales a partir de una obra 

Análisis de los trabajos producidos por los 

estudiantes: abreva de categorías producidas en 

distintos niveles:

- análisis de la arquitectura textual (Bronckart, 2004 y 

2007)

- análisis de las consignas (Riestra, 2008) y análisis 

de las instrucciones (Zayas, 2006)

- análisis de las correcciones (Tapia, 2016)

Análisis entre pares de las consignas elaboradas



Propuestas I y II

A partir del microrrelato

“Palabras parcas”, de Luisa Valenzuela

Abelardo Arsaín, astuto abogado argentino, asesor agudo, apuesto, ágil 

aerobista acicalado. Atento. Amable. Amigo asiduo, afectuoso, acechante. 

Ambicioso. Amante ardiente, arrecho. Autoritario. Abrazos asfixiantes. 

Asaltos amorosos arduos, anhelantes, ansiosos, asustados. Aluvión 

apagado, artefacto ablandado, apocado. Agravado. Altamente agresivo, al 

acecho, Abelardo Arsaín. Arma al alcance, arremete artero, ataca 
arrabiado, asesina. Atrapado. Absuelto: autodefensa. ¡Ay!



Propuesta I
Versión a
• Selecciona como objetos de enseñanza, a 

nivel infraordenado,  adjetivos y 
verbos

• La consigna parte de un 
comentario oral dialogado acerca 
de los sentidos del microrrelato y 
luego propone una 
sistematización por escrito

Escribir una breve explicación del 
microrrelato. Explicar lo sucedido 
utilizando todas las palabras  
necesarias.

• Hay errores gramaticales en la 
consigna presentada para el trabajo  
con las unidades infraordenadas, 
porque no se reconoce al participio en 
su especificidad. 

• Se solicita reescritura.

Versión b
• Selecciona como objetos de 

enseñanza, a nivel infraordenado, 
participios y voz pasiva

• Ejemplo de consigna:

Se pregunta: ¿Qué pasa con la palabra 
atrapado? ¿Está describiendo al 
abogado o nos indica una acción 
realizada por otro?  ¿Quién atrapó al 
abogado? Analizamos entre todos. 
Veamos el siguiente fragmento: 

…”Abelardo Arsaín. Arma al alcance, 
arremete artero, ataca arrabiado, 
asesina. Atrapado”…

• ¿Quién fue atrapado? ¿Sabemos 
quién lo atrapó? ¿Cómo lo 
escribiríamos?



Propuesta II
• En la versión b, después de los 

comentarios de pares y docente, se 
observan consignas orientadas al 
reconocimiento:

• En base a los adjetivos presentes en el texto,
respondan: ¿Creen que los adjetivos identificados
describen negativa o positivamente al personaje?
Justifiquen sus respuestas dando ejemplos e
identificando cómo, en base a las descripciones, la
autora va contando una historia.

• Escriban las palabras que no son adjetivos y
clasifíquenlas, según sean sustantivos, verbos o
participios, y la información que aportan las mismas al
relato.

Consignas orales:

• Analizamos las acciones que se presentan, ¿todas son
realizadas por Abelardo? Analicen las oraciones donde,
por la inexistencia de un sujeto expreso, podemos inferir
más de una posibilidad de interpretación (pongan
especial énfasis en verbos y verboides).

• Identificamos aquellas estrategias narrativas presentes
en el microrrelato y la función que cumple cada tipo de
palabra dentro del mismo, que logran captar la atención
del lector e incentivarlo a la relectura.

• Objeto de enseñanza en el 
nivel infraordenado: clases 
de palabras

• Consigna para comentar 
oralmente: “¿Qué tienen 
en común las palabras que 
integran este 
microrrelato?”

• Reescritura de “Palabras 
parcas” (ampliación: 
manipulación lingüística, 
reponer los elementos 
elididos con la consiguiente 
eliminación de anáforas)



Propuesta III

A partir de dos greguerías de Ramón Gómez de la 

Serna, entre otras varias seleccionadas en el corpus:
La k es una letra mordiente, atenazante, con dos mandíbulas de

kokodrilo. ¡Pobre vocal sobre la que cae la k agresiva, que cierra

sus fuertes extremos de alicate sobre ella!

La X no es una letra, por más que se empeñen todos… A ese

signo se le ha llamado equis, y eso resulta una cosa

incongruente… La X es un signo lleno de sí mismo, un signo que

se hace a sí mismo, es el signo del misterio, agudo, insubsanable,

fijo. Es la oreja que se ve del misterio.



Propuesta III

• Recontextualización: escritura de
greguería

• Escriban una nueva greguería.

Para ello pueden: (elegir las opciones que
quieran y necesiten).

➢ Utilizar las palabras que se escriben con x
que ya hemos visto (quizá para lograr un
juego de palabras)

➢ Buscar sinónimos en el diccionario.

➢ Utilizar, además, las palabras de esta lista:
exótica- éxitos- excéntrica- excepcional-
extravagantes- exclusiva- extraordinaria-
extraños

Indagación en las 
características del 
género

Lectura e interpretación 
de las greguerías 

Descontextualización: 
prefijos ex y extra y 
normativa



Conclusiones
- superar la dificultad de articulación entre contenidos textuales y 

gramaticales en el momento de generar propuestas de enseñanza, 

durante la formación docente inicial.

- metodología funcional a las prácticas docentes, para hallar un 

modo sistemático de reposicionar la enseñanza de la gramática de 

la lengua materna en las clases de Lengua y Literatura como 

disciplina escolar, sobre todo, en los niveles educativos que 

requieren del dominio social de la lengua normada en la lectura y 

escritura de textos de creciente complejidad. 

Consideramos una tarea insoslayable de la escuela el distribuir esta 

lengua normada y una necesidad de la formación docente el 

repensar los métodos para enseñar a enseñarla.
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