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FUNDAMENTACIÓN 

 La preocupación por el texto como objeto de estudio antecede al surgimiento de la 

lingüística como disciplina científica. Efectivamente, la poética y la retórica, ya desde los 

tiempos de Aristóteles, y posteriormente la estilística, se ocuparon de la estructuración de 

los textos.  

 A comienzos del siglo XX, la lingüística, con los desarrollos de Saussure, adquiere 

rango de disciplina científica. Para el lingüista ginebrino, el lenguaje es un fenómeno de 

naturaleza heteróclita y es la lengua (social, sistemática y homogénea) la que debe 

constituirse en objeto de estudio de esta ciencia, mientras que el habla (individual, no 

sistemática y heterogénea) no es pasible de ser abordada científicamente. Por su parte, 

Chomsky, a fines de los años 50, comenzará a interesarse por la competencia de un 

hablante ideal; no será objeto de su interés la actuación, es decir, la utilización de la lengua.  

 A mediados de los años 60, se desarrollan múltiples escuelas y teorías lingüísticas, y 

en ese contexto surge la lingüística textual que representa (al igual que otras como la 

pragmática y la sociolingüística) un giro epistemológico, por cuanto coloca como objeto de 

estudio la realización concreta de las posibilidades que ofrece el sistema: propone 

trascender la oración, unidad en la que se habían centrado los estudios estructuralistas, para 

abordar el texto como unidad de análisis; se ocupa del habla, del uso de la lengua, de la 

manifestación del sistema en situaciones concretas de comunicación. Los primeros 

desarrollos de esta disciplina serán fundamentalmente teóricos; posteriormente, 

comenzarán a tener un carácter empírico.  

 La Lingüística del Texto y la Gramática del Texto adquirirán, a lo largo de su 

consolidación como disciplinas, una impronta integradora; en efecto, considerarán la 

dimensión social de la lengua en uso, en diálogo con los aspectos formales del sistema, así 

como los procesos mentales que despliega el usuario de la lengua al comprender y al 

producir textos. Es decir, se tratará de un abordaje que articulará aportes de la de la 

sociolingüística, de la pragmática y de la psicología cognitiva. Estas disciplinas 

constituyen, pues, un vasto campo de conocimiento que se expande en distintas vertientes 

de estudio.  

 En esa vastedad, este programa propone una selección de categorías conceptuales 

que se consideran estructurales para consolidar un cuerpo de conocimientos que se arraigue 

en los conocimientos previos de los estudiantes, construidos fundamentalmente en 

Fonología, Fonética y Morfología del Español y Principios de Contrastitividad, Lexicología 

y Lexicografía del Español y Principios de Contrastividad, Sintaxis del Español y 

Principios de Contrastividad y en los Talleres de Prácticas de Comprensión y Producción 

Lingüísticas, y que dé sustento a conocimientos que se impartirán en Pragmática 

Lingüística Intercultural y en Estudios Interdisciplinarios del Lenguaje.   

 En esta materia habrá un abordaje que se centrará en las reglas específicas que rigen 

la estructuración de los textos en español. 

 El programa se organiza en cinco unidades. La primera se ocupa de la constitución 

de la Gramática del Texto como disciplina, con objeto propio y con un cuerpo de categorías 

específicas; en esta introducción, se establecen vínculos con disciplinas que contribuyen a  



 

 

la configuración de esta perspectiva, además de referir a otros estudios emparentados con 

este abordaje. La segunda unidad se focaliza en el texto y en el conglomerado de conceptos 

constituido para su análisis; se realizan distinciones conceptuales y terminológicas en 

relación con algunas categorías que presentan distintos alcances, según distintos enfoques. 

En la tercera unidad, se consideran los procesos cognitivos que se despliegan al comprender 

y producir textos; si bien se desglosa de los contenidos desarrollados en la segunda unidad, 

deben concebirse relacionalmente. En la cuarta unidad, el foco está puesto en las propuestas 

de clasificación de los textos sin dejar de considerar los problemas que presentan estas 

taxonomías; se introduce la noción de género discursivo a la que remitirán algunas de las 

clasificaciones propuestas. La quinta unidad, por último, está destinada a la consideración 

del texto en sus posibilidades de apertura y diálogo con otros textos y en las distintas 

formas de manifestación de ese diálogo.  

 Cada unidad incluye el planteo de la contrastividad como una cuestión que atraviesa 

la reflexión acerca de los textos y su configuración en distintas lenguas. En este caso, se 

abordarán estudios contrastivos entre el español y el inglés. No se pretende agotar la 

totalidad de fenómenos lingüístico-textuales que pueden someterse a contraste, pero sí 

promover una sensibilidad y una actitud de extrañamiento
1
 en relación con las 

manifestaciones de la propia lengua y de las lenguas extranjeras.  

  

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Se espera que al finalizar este trayecto los estudiantes:   

- Adquieran una formación teórico-práctica integral que les permita abordar el objeto 

de estudio de la lingüística atendiendo a sus distintas dimensiones y teniendo en 

cuenta distintas perspectivas.  

- Incorporen una actitud de extrañamiento en relación a la manifestación de los 

fenómenos textuales en distintas lenguas.  

- Desarrollen competencias para producir y comunicar conocimiento científico y 

académico.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Tomamos la noción de extrañamiento de Ribeiro, G.L. (1989) quien plantea que “al estudiar “su” propia 

sociedad el antropólogo busca realizar la operación inversa, convertir lo familiar en exótico, usando ―por 

principio y por racionalización metodológica ― una posición de extrañamiento.” (p.66) 



 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Se espera que al finalizar este trayecto los estudiantes:  

 

- Reconozcan a la gramática textual como disciplina que articula conceptos 

provenientes de la pragmática, de la sociolingüística y de la psicología cognitiva.  

- Se apropien de las nociones relevantes de la gramática textual como herramientas 

para la descripción y explicación del funcionamiento del texto.  

- Identifiquen los procesos cognitivos que se despliegan en la comprensión y 

producción de textos.  

- Reflexionen críticamente sobre diversas taxonomías textuales. 

- Reconozcan diferentes procedimientos de transtextualidad que se manifiestan en 

distintos discursos.  

- Diseñen y desarrollen incipientes proyectos de investigación sobre fenómenos 

textuales del español.  

- Comuniquen adecuadamente y con precisión conocimientos científicos y 

académicos, de manera oral y escrita.   

 

Unidad 1: Orígenes y desarrollo de la gramática del texto 

Antecedentes de la lingüística del texto: la retórica, la poética, la estilística. La Escuela de 

Praga. Orígenes de la lingüística del texto como disciplina lingüística. Causas internas y 

externas para su surgimiento. Etapas: primera etapa estructuralista, segunda etapa 

comunicativa. Modelos de lingüística textual. Los aportes de la lingüística sistémico-

funcional. Vínculos con la semántica y la pragmática. El análisis del discurso.  Fronteras y 

diálogos entre las distintas disciplinas lingüísticas. Gramática del texto y Lingüística del 

texto: discusiones en torno a su denominación, a su alcance y a su campo de estudio. 

Gramática del texto y enseñanza del español como lengua segunda y extranjera.  

Lecturas obligatorias: 

- Sobre la constitución disciplinar de la lingüística del texto: 

Bernárdez, E.: Introducción a la Lingüística del Texto, Cap. 1  

Alonso, A. “Carta a Alfonso Reyes sobre la estilística” en Materia y forma en poesía 

Halliday, M.A.K.: El lenguaje como semiótica social. Capítulos seleccionados.  

Guerrero Ramos, G.: “La lingüística del texto y la pragmática lingüística”. E.L.U.A., 10, p. 

443-446 



 

 

Ciapuscio, G.: La ruta de la Lingüística del Texto.  

- Sobre contrastividad:  

Coseriu, E.: Los universales lingüísticos y los otros.  

Unidad 2: El texto en su dimensión supraoracional,  semántica y pragmática  

El texto. Conceptos de texto. Texto y contexto. Texto, discurso, enunciado. Coherencia 

profunda y coherencia superficial. Tema o tópico y rema o comentario. La progresión 

temática: tipos fundamentales. La cohesión o coherencia superficial. Procedimientos de 

cohesión léxicos (repetición, cuasi-réplica, sustitución léxica: sinonimia, hiperonimia e 

hiponimia, la antonimia, paráfrasis, palabra generalizadora, serie ordenada, cadena 

semántica) y gramaticales (referencia, elipsis, marcadores discursivos). Las cadenas 

referenciales. Referencia anafórica y catafórica. La deixis personal, temporal y espacial. La 

progresión temática en distintas lenguas. Procedimientos de cohesión en contraste: la 

elipsis, la expresión de la determinación y la indeterminación, la referencia, la deixis. 

Criterios de valoración textual.  

Lecturas obligatorias: 

- Sobre nociones teóricas de lingüística textual:  

Casalmiglia y Tusón, Las cosas del decir. Cap. 4: El contexto discursivo.  

Menéndez, S.M. ¿Qué es una gramática textual? Cap. I, II, III. 

- Estudios contrastivos: 

Valenzuela Manzanares, J.: Lingüística contrastiva inglés-español: una visión general.  

 

Unidad 3: Texto y procesos cognitivos 

La dimensión cognitiva del texto: las macrorreglas. La macroestructura. La superestructura. 

La comprensión como proceso de condensación semántica:  supresión, generalización y 

construcción. La producción lingüística como proceso de expansión semántica. La 

competencia textual. La competencia pragmática.   

 

 



 

 

Lecturas obligatorias 

- Sobre nociones teóricas de lingüística textual:  

van Dijk, T.: Estructuras y funciones del discurso. Conferencias 1 y 2.  

 

- Estudios contrastivos: 

Sánchez Escobar, A.  “La retórica contrastiva del párrafo inglés español y sus repercusiones 

en la enseñanza del inglés escrito.”  

 

Unidad 4: Taxonomías textuales 

Clasificación de los textos. Desafíos de toda clasificación. Permanencia y cambio. 

Restricción y creatividad.  Criterios para la clasificación.  La distinción entre textos orales y 

escritos. Continuum, hibridajes. Las tipologías y el saber de los hablantes de una lengua. 

Las propuestas tipológicas de Werlich, Heinemann y Viehweger. La noción de género 

discursivo según Bajtin. La tipología de Adam: la secuencia narrativa, descriptiva, 

argumentativa, explicativa y dialogal. Los nuevos soportes textuales, las mutaciones y las 

nuevas formas de lectura. La hipertextualidad y la multimodalidad. Los géneros digitales.  

Lecturas obligatorias:  

- Sobre nociones de lingüística textual y géneros discursivos:   

Bajtin, M.: Estética de la creación verbal. Capítulo: “El problema de los géneros 

discursivos” 

Ciapuscio, G.: Tipos textuales, Parte II.  

Cassany, D.: En-línea. Leer y escribir en la red. Capítulos seleccionados.  

- Estudios contrastivos 

Cárcamo Morales, B.: Organización retórica y autorreferencia en el resumen de lingüística: 

Un estudio contrastivo inglés-español. 

Granda Dahan, B: “Análisis contrastivo discursivo en tres lenguas: español, inglés y chino 

para la enseñanza de ELE.”  



 

 

Unidad 5: El texto y los fenómenos de transtextualidad 

Texto: clausura y apertura. Dialogismo, polifonía, intertextualidad: distinciones 

terminológicas y conceptuales: Genette y la transtextualidad: hipertexto, metatexto, 

paratexto, epitexto, intertexto, architexto. El discurso referido. Aspectos normativos.  

Lecturas obligatorias:  

- Sobre nociones téoricas:  

Genette, G.: Palimpsestos, capítulos seleccionados. 

Brunetti, P.: El discurso referido. Formas canónicas y no canónicas de citación en la 

prensa diaria. Aspectos teóricos y didácticos. Cap. 1 y otros a determinar.  

- Artículos de análisis y transposición didáctica:  

Moreira  Alonso,  J. y  Sandoval,  L.  (2021). Entendí esa referencia.  Intertextualidad, 

memes y comunidad 2.0, Sphera Publica, 1(21),  2-34. 

Durañona, M.A. et al: Textos que dialogan. La intertextualidad como recurso didáctico. 

Cap.: Cuentos en dos lenguas e intertextualidad. en Pp 169-179 

Maruri Jiménez, J. Aplicación didáctica de la intertextualidad a partir de textos literarios en 

la enseñanza de español como lengua extranjera.  

 

 

METODOLOGÍA 

 Las clases se desarrollarán a través de la exposición dialogada de modo de fomentar 

la participación de los estudiantes. En algunos casos, se procederá de manera deductiva, a 

partir del desarrollo teórico y, en otros, de manera inductiva, a partir de la observación de 

fenómenos lingüístico-textuales particulares.  

 Se prevé la lectura directa de algunos de los autores representativos de la disciplina 

y de artículos de investigación, específicamente sobre aspectos contrastivos del español con 

otras lenguas extranjeras y sobre la transposición de las categorías teóricas a la enseñanza 

del español como lengua materna y extranjera.  

 



 

 

 Se analizarán y se producirán textos en español, de distinto tipo, a partir de las 

categorías conceptuales desarrolladas.  

 Los estudiantes contarán con un cuadernillo en el que se realizará una selección de 

textos para analizar y con actividades de producción textual.  

 Se brindarán herramientas para diseñar y para desarrollar trabajos de descripción y 

análisis de distintas manifestaciones lingüístico-textuales del español, en distintos textos.  

 El trabajo asincrónico que constituye el 30% del total de las clases se destinará a la 

realización de actividades de pesquisa y formulación de trabajos académicos vinculados 

con los temas del programa.  

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

 Los trabajos prácticos demandarán la articulación entre teoría y práctica. Las 

evaluaciones parciales requerirán la integración de contenidos correspondientes a distintas 

unidades del programa.  

 Está prevista la realización de incipientes trabajos de investigación (acordes a la 

complejidad de los contenidos desarrollados) sobre distintos aspectos del texto en español. 

Estos trabajos se pondrán en común en modalidad de simposio, con el fin de propiciar el 

desarrollo de habilidades de producción escrita y oral de textos académicos de producción 

propia.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación de los estudiantes:  

- Apropiación del marco teórico  

- Precisión conceptual 

- Pertinencia de las respuestas 

- Capacidad de análisis 

- Establecimiento de relaciones conceptuales significativas  

 

 



 

 

CONDICIONES DE CURSADO 

 Para la obtención de la promoción, los estudiantes deberán cumplir las siguientes 

condiciones:  

- aprobar dos parciales con un promedio igual o superior a 7 puntos 

- aprobar cuatro trabajos prácticos con un promedio igual o superior a 7 puntos.  

- porcentaje mínimo de asistencia a clase de 80%. 

 

 Podrán acceder a la recuperación de un parcial (por ausencia, aplazo o para elevar el 

promedio) y de un práctico (por ausencia, aplazo o para elevar el promedio).  

  

  Para la obtención de la regularidad, los estudiantes deberán cumplir las siguientes 

condiciones:  

- aprobar dos parciales con una nota igual o superior a 4 (cuatro). 

 Podrán acceder a la recuperación de un parcial (por ausencia o aplazo). 

 

 Los alumnos libres deben aprobar una instancia escrita y otra oral de examen sobre 

la totalidad de los contenidos del programa. 

  

 Se contemplarán los regímenes especiales de cursado para estudiantes 

trabajadores y con personas a cargo y licencias estudiantiles de acuerdo a la 

reglamentación vigente. 

 

CRONOGRAMA 

Unidad 1: marzo-abril 

Unidad 2: mayo-junio 

Unidad 3: julio- agosto 

Unidad 4: agosto-septiembre 

Unidad 5: septiembre-octubre 
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