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PROGRAMA  de  CONTENIDOS para  3º año –  2021 
 
Lengua: Propiedades textuales. Coherencia y Cohesión. Los fenómenos de cohesión: elipsis, 

sustitución, referencia, conectores, campo semántico.  

Los textos expositivos. El Informe de Lectura. Forma de organización. ¿Cómo escribir un 

informe de lectura?  

Los textos argumentativos. Estructura. Elementos de la argumentación: tesis y argumentos. 

Recursos argumentativos. Los textos polémicos: El artículo de opinión y la carta de lectores. 

Organizadores textuales y modalizadores del discurso.  

Técnicas de lectura y escritura: La ficha de lectura, resumen, cuadro sinóptico, esquema, red 

conceptual sencilla 

Gramática: Revisión de clases de palabras. Los pronombres del primer y segundo grupo. 

Revisión de oración. La oración compuesta. El verbo. La flexión verbal. Tiempos y modos 

verbales. La voz activa y pasiva. 

El discurso literario. Revisión del concepto de Literatura. Los géneros literarios clásicos. La 

novela: origen y evolución. Estructura y elementos de la narración. Técnicas narrativas: el 

monologo interior, elementos de la narración.  

El género dramático: el origen del teatro. El texto y la representación teatral. Su estructura 

interna, marco, parlamentos, acotaciones. División externa (actos, cuadros y escenas)  

 
 

Textos literarios a trabajar: 
 
Cuentos:   

 El almohadón de plumas de Horacio Quiroga 
 La negra catinga de Juana Porro 
 Gutiérrez de Eduardo Dayán 
 Marilín se ramifica de Silvia Schujer 
 El mundo al revés 
 Una mujer alada de Adela Basch 

 
Novelas:    

 Elisa de Liliana Bodoc 
 Tuya de Claudia Piñeiro 

 
Obra de Teatro: 
  

 La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca 
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La textualidad: la coherencia y la cohesión 

Las personas nos comunicamos a través del lenguaje. El lenguaje oral o escrito nos permite 
transmitir mensajes a los demás y comprender los que recibimos. El lenguaje es lo que distingue 
a los humanos de los animales de una manera precisa y significativa. 

 

Un texto es una composición de signos codificado (sistema simbólico) en un sistema de 
escritura (como un alfabeto) que forma una unidad de sentido. Su tamaño puede ser variable. 

 

También es texto una composición de caracteres imprimibles (con grafema) generados por 
un algoritmo de cifrado que, aunque no tienen sentido para cualquier persona, si puede ser 
descifrado por su destinatario original. 

 

En otras palabras, un texto es un entramado de signos con una intención comunicativa que 
adquiere sentido en determinado contexto. 

 

Un párrafo es un conjunto de palabras discurso en un texto escrito que expresa una idea o 
un argumento, o reproduce las palabras de una historia o la vida actual. Está integrado por un 
conjunto de oraciones que tienen cierta unidad temática o que, sin tenerla, se enuncian juntas. 
Es un componente del texto que en su aspecto externo inicia con una mayúscula y termina en 
un punto y aparte. Comprende varias oraciones relacionadas sobre el mismo subtema; una de 
ellas expresa la idea principal. 

 

La textualidad es la propiedad que define al texto. Es decir, es esa característica sin la cual el 
texto dejaría de serlo. Para comprender este concepto, observemos el siguiente ejemplo de la 
vida cotidiana: vamos a la despensa y compramos un sobre de jugo de naranja en polvo. Una 
vez en casa, lo disolvemos en un litro de agua. Esta se tiñe de color anaranjado. Nos servimos 
un vaso y al probarla, comprobamos que no tiene gusto a nada. ¿Acabamos de beber jugo? 
Evidentemente no, ya que la propiedad que define al jugo es el sabor. De hecho, parece jugo 
por su color, por su color, pero no lo es. Lo mismo ocurre con los textos: si no tienen 
textualidad, pueden parecer textos, pero no lo son. 

 

Ahora bien, la textualidad depende de dos factores esenciales: la coherencia y la cohesión. 
Si bien ambas se presentan de manera simultánea en un texto, las analizaremos por separado. 

 
La coherencia 
La coherencia global de un texto se logra a través de la correcta organización de la 

información sobre un determinado tema. Esta información debe ser pertinente, es decir, debe 
ser aquella que tiene que ver con el tema específico acerca del cual se está escribiendo o 
informando. Según Nelly Rueda de Twentyman y Enrique Aurora, “un discurso tiene coherencia 
global si se le puede asignar un tema o asunto”. 

Analicemos los siguientes ejemplos:  
A) Los arácnidos son artrópodos que tienen cuatro pares de patas. Mi prima Chola le 

tiene miedo a las arañas. “el hombre araña” fue la película basada en un comic que 
obtuvo mayor recaudación en las boleterías hasta el momento. 

B) Los arácnidos son artrópodos que tienen cuatro pares de patas. Existen al menos 70 
mil especies y la mayoría son terrestres. Algunas de ellas, como la araña tejedora 
circular, construyen trampas de seda llamadas telas. 

C) Algunas de ellas construyen trampas de seda llamadas telas. Son las arañas 
tejedoras circulares. También son artrópodos que tienen cuatro patas. 70 mil 
especies terrestres.  
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Como se puede observar, en el ejemplo A tenemos tres oraciones que en apariencia apuntan 
a un mismo tema (las arañas), no obstante, cada una de ellas aporta una información que no 
contribuye a al significado global del texto. 

 

Muy diferente es el ejemplo B, en el que cada oración aporta una información pertinente al 
tema. Entre ellas se establece una relación lógica. 

 

En el ejemplo C, en cambio, nos encontramos ante otra dificultad: si bien la información es 
pertinente, no está ordenada. El orden ayuda al lector o a la lectora a que pueda avanzar en la 
lectura y comprender la información, sin tener que detenerse a cada momento a reconstruir el 
significado global. 

 

Solo el ejemplo B es coherente. 
 

La coherencia, por lo tanto, es un aspecto fundamental a tener en cuenta tanto en la 
escritura como en la lectura de textos. Si nuestro objetivo al escribir es comunicar (es decir, 
informar, expresar, etc.), debemos tener en cuenta este aspecto para que el lector o la lectora 
puedan interpretar adecuadamente lo que queremos transmitirles. Si el texto no tiene 
coherencia, la interpretación se torna trabajosa y es probable que el lector o la lectora 
abandonen la lectura.  

 
La cohesión 
La cohesión es el otro factor indispensable para que en un texto haya textualidad, es la 

relación de dependencia entre dos elementos presentes en el texto. Analicemos el siguiente 
ejemplo:  

D) Juana y Pedro fueron al supermercado. Él compró un pollo y ella lo cocinó. 
Como se puede apreciar, el pronombre Él hace referencia a Pedro, el pronombre Ella a 

Juana, y el pronombre lo a un pollo. En este caso, la cohesión se realiza a través de palabras sin 
significado léxico (los pronombres). Estas exigen la presencia de un referente para poder 
comprender el texto. 

 

La cohesión también puede realizarse con palabras con significado pleno, como se puede 
apreciar en el siguiente ejemplo:  

 

E) Susana y María fueron a bailar al boliche. Las chicas se divirtieron mucho en ese 
lugar. 

“Las chicas” se refiere a Susana y María, “lugar” se refiere a boliche. 
 

Existen diferentes fenómenos de cohesión que serán explicados por separado a 
continuación: 

  

Referencia 
En el ejemplo D observamos que, para evitar las repeticiones, se utilizaron pronombres.  

Estos se consideran elementos referenciales, es decir, al carecer de significado propio, no 
pueden ser interpretados por sí mismos, sino que remiten a otro elemento del contexto. 

 

Por este motivo, al escribir un texto, es importante que cada pronombre tenga un referente 
identificable.  Veamos lo siguientes ejemplos: 

 

F) Él lo trajo por la tarde y ella dejó la ventana abierta para que ellos no se enteraran 
de que él lo había traído. Pero él no vino y ellos le dijeron a ella que mejor no 
pensara en eso. 
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G) Juan trajo el puñal por la tarde y María dejó la ventana abierta para que sus 
hermanos no se enteraran de lo que él había traído. Pero él no vino y ellos le dijeron 
a su hermana que mejor no pensara en lo que pudo pasarle. 
  

En el ejemplo F, se aprecia que se han perdido todos los referentes. Es decir, el lector no 
puede reconocer cuáles son los elementos a los que se refieren esos pronombres. En el ejemplo 
G en cambio, la referencia es clara. 

A continuación recordamos la clasificación de pronombres: 
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Elipsis 
La elipsis consiste en omitir elementos lingüísticos (palabras, frases u oraciones). Esa 

información se recupera del contexto, ya que es necesaria para la interpretación.  Se utiliza, al 
igual que la referencia, para evitar las repeticiones innecesarias. 

 

H) María y Juan se encontraron en la esquina. Fueron al cine.  
I) Juan fue al cine y a bailar el sábado. María, el domingo. 
J) Nahuel escribió una carta. Luisa, una noticia. 

 
Los conectores 
Los conectores son palabras o grupos de palabras que establecen relaciones lógicas, 

temporales u organizativas entre las oraciones. El siguiente cuadro presenta algunos de los más 
utilizados: 

 
 
Sinonimia 
Consiste en reemplazar una palabra o una frase por otra con significado equivalente.  Por 

ejemplo:  
K) María consiguió un crédito en el banco para comprarse un vehículo. La muchacha 

finalmente pudo hacer realidad su sueño de manejar un auto. 
 

Son sinónimas aquellas palabras que en diferentes contextos tienen un significado 
equivalente. Este procedimiento es importante para mantener la coherencia en un texto ya que 
permite la referencia a un mismo elemento sin repetirlo. 
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Palabra generalizadora: hiperónimos e hipónimos 
La hiperonimia y la hiponimia son fenómenos de cohesión estrechamente vinculados con la 

palabra generalizadora. Un hiperónimo es una palabra con significado genérico. Un hipónimo, 
en cambio, es una palabra con significado específico.  Veamos el siguiente ejemplo: 

 

L) Hernán podó los árboles del jardín.  Amontonó las ramas de los cerezos y de los 
durazneros en un rincón y en otro montón reservó las del nogal.  

 

El hiperónimo (en este caso árboles) es una palabra más abarcativa que el hipónimo 
(cerezos, durazneros y nogal). 

 

Entre los hiperónimos, existen palabras de significado aún más generalizado, como, por 
ejemplo: gente, persona, cosa, idea, lugar, sitio, nene, suceso, hecho, acontecimiento. Se las 
denomina palabras generalizadoras. 

 

Repetición 
A diferencia de los fenómenos de cohesión antes mencionados, la repetición, como su 

nombre lo indica, consiste en repetir una palabra. Este procedimiento resulta indispensable en 
determinados tipos de textos, por ejemplo, en los textos expositivos de carácter científico, en 
los que es difícil encontrar sinónimos para una palabra. Observemos lo que ocurre en el 
siguiente texto: 

 

 

En una órbita aproximadamente circular como la de la Tierra, nos 
mantenemos a una distancia del Sol más o menos idéntica. Pero en una 
órbita muy elíptica, como la de un cometa, la distancia del Sol varía según 
el punto de la órbita que ocupe el cometa en cada momento.  

        
 Actividades 
1) Realiza una red conceptual con los principales conceptos vistos en el tema, debes incluir: texto, 

coherencia, cohesión, recursos cohesivos. 
 

2) Señala en los siguientes textos dónde están los problemas de coherencia. Luego elige uno de ellos y 
escribe un texto algo más largo presentando las ideas de una manera coherente: 
 

a) Después de llegar al campus, me fui a mi habitación y deshice el equipaje. Nunca he 
sabido porque mis padres se compraron aquel coche. 

b) Los niños se alegraron al abrir los regalos que estaban junto al árbol de navidad. Las 
clases estaban acabando y ya tenían ganas de que llegaran las navidades. 

c) Hay varias ideas que se defienden en el libro. La obra es una crítica feroz contra la 
globalización 
 

3) En el siguiente texto, poco cohesivo, reemplaza los elementos subrayados por otros que 
mejoren la cohesión del texto. Usa todos los recursos cohesivos estudiados 
anteriormente. 

 

El origen de la lluvia 
 

Había una vez una nena muy caprichosa que lloraba a cada rato. Nadie sabía cómo 
complacer a la nena. Lluvia (así se llamaba la nena) no se conformaba con nada. La madre de 
Lluvia, Naturaleza, llegó a encontrarle cierta utilidad. Entre otras cosas, Naturaleza juntaba sus 
lágrimas y con ellas regaba las plantas del fondo, bañaba a los hermanitos de Lluvia, preparaba 
la comida, etc., aunque a Naturaleza le molestaba tener que andar secando el patio, de tan 
inundado que lo dejaba Lluvia. 
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Finalmente, Naturaleza decidió poner a Lluvia en el jardín. Pero en el jardín los gritos y 
sollozos de Lluvia se escuchaban demasiado cerca, por culpa de la ventana que comunicaba la 
cocina con el patio. Naturaleza cambió de lugar varias veces a Lluvia, ya que con sus lágrimas y 
gritos no dejaba dormir a nadie. Aunque tenía algunas ventajas que Lluvia llorara, no porque 
tuviera algunas ventajas que Lluvia llorara iba a quedarse toda la familia sin dormir. Naturaleza 
ya no sabía qué hacer con Lluvia. Entonces, le pidió consejo al buen Dios. 

 

–Pon a Lluvia en el cielo –recomendó Dios a Naturaleza–. Poniéndola en el cielo no 
molestará a nadie y Lluvia podrá seguir llorando cuanto quiera. 

 

Naturaleza pensó que poner a Lluvia en el cielo era una buena idea, y así fue como un día 
Lluvia subió (sin dejar de llorar) por una escalera que parecía infinita hacia el cielo. 

 

En el cielo se quedó, hasta el día de hoy. Y todavía la madre Naturaleza sigue aprovechando 
las ventajas de tener una hija tan llorona, la lluvia. 

 
4) Reconoce los errores de cohesión que posee el siguiente texto y reescríbelo 

correctamente. 
 

El 13 de agosto de 1965, los Beatles lograron la mayor audiencia de la carrera de los Beatles: 
55600 personas en el Shea Stadium de Nueva York. Nunca antes se habían visto tantas 
personas en un concierto de rock. Lo que los Beatles cobraron por esa actuación marcó otro 
récord para la época, por lo tanto, hoy parece una suma irrisoria. 

 
Los Beatles hicieron parte del viaje en helicóptero y los Beatles recorrieron el último tramo 

hasta el Shea Stadium en una camioneta blindada. La actuación de los Beatles se filmó para la 
televisión o la actuación de los Beatles representa un excelente documento que representa la 
historia y el caos que marcaban las actuaciones de los Beatles. Lo que se filmó no es 
exactamente lo que tocaron aquella calurosa noche de verano, porque el sonido fue retocado 
en estudio, una práctica común para todas las actuaciones que llegan al disco o a la televisión. 

 
En el caso de los Beatles en el Shea Stadium, Paul McCartney regrabó las partes de bajo de 

Paul McCartney en cuatro canciones y John Lennon regrabó el órgano eléctrico en la canción “I 
am down”. Para las canciones “Help” y “I feel fine” los Beatles hicieron nuevas grabaciones 
tratando de recrear un sonido “en vivo” y los Beatles sincronizaron estas grabaciones con las 
imágenes filmadas. Para la canción de los Beatles “Act naturally” los Beatles no se molestaron 
demasiado: directamente los Beatles reemplazaron la versión del Shea Stadium por la versión 
del disco “Help” y los Beatles trataron de disimularlo con tomas del público. Puesto que – a 
propósito o no – los Beatles dejaron un momento en que Ringo Starr aparece con la boca 
cerrada, mientras se escucha a Ringo Starr cantar. 
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¿Qué son los textos expositivos? 

 

Los textos expositivos son aquellos que expresan conceptos o hechos de manera objetiva, 
sin reflejar opiniones ni sentimientos del autor. Se utilizan principalmente en ámbitos 
académicos y científicos. 

 

Los textos expositivos no reflejan la opinión del autor porque solo exponen un tema 
basándose en fuentes y evidencias de respaldo. Tienen como objetivo presentar e informar. 

 

Se caracterizan por presentar una teoría, una hipótesis o un tema de interés, de manera que 
el lector los comprenda con objetividad, sin persuadir ni apelar a sus emociones. Brindan 
información sobre un tema y emplean diversos recursos lingüísticos, como por ejemplo las 
definiciones, los ejemplos, la reformulación o las citas de fuentes de información que tienen 
cierto reconocimiento. 

 

Son considerados textos formales, por lo que no hacen uso de lenguaje coloquial, sino que 
emplean lenguaje denotativo (aquel que dice las cosas como son, sin doble sentido) a fin de 
evitar dudas o malas interpretaciones por parte del lector. 

 

La estructura de los textos expositivos presenta las siguientes partes: 
 

 Introducción. Es una breve explicación del tema a presentar, a fin de contextualizar al 
lector. 

 Desarrollo. Es la exposición del tema que puede organizarse en capítulos o subtemas 
según la complejidad y variedad del contenido. 

 Conclusión. Es una síntesis de todo lo desarrollado que permite resumir las ideas y 
comprender el tema abordado. 

 
Recursos explicativos: 
 
 Las definiciones. Son enunciados que representan o explican un concepto o expresión 

de manera objetiva. 
 

https://www.caracteristicas.co/objetivos/
https://www.caracteristicas.co/emociones/
https://www.caracteristicas.co/lenguaje/
https://www.caracteristicas.co/introduccion/
https://www.caracteristicas.co/conclusion/
https://www.caracteristicas.co/ideas/
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 Las comparaciones. Son relaciones de semejanza entre dos ejemplos o teorías a fin de 
afirmar o esclarecer el tema expuesto. 
 

 Los ejemplos. Son casos concretos que sirven para ilustrar determinados conceptos o 
dar mayores precisiones. Suelen introducirse principalmente con la expresión por 
ejemplo o como. 
 

Las reformulaciones. Vuelven a explicar una idea en forma diferente o con otras 
palabras. Suelen introducirse con las expresiones es decir, o sea, dicho de otra manera, 
en otras palabras, etc. 
 

 Los gráficos e imágenes. Son refuerzos visuales que permiten complementar el tema 
expuesto para una mejor comprensión. 

 

Actividad 
 

1) Redacta un texto expositivo – explicativo a partir de la siguiente información. Al hacerlo 
organiza la información en párrafos, usa conectores para relacionar las ideas y evita las 
repeticiones innecesarias.  

2) Luego, señala los recursos explicativos presentes en el nuevo texto y agrega un párrafo 
final con ejemplos de cómo proteger nuestra piel. 

 
– Cuando se eleva la temperatura corporal se pierde calor 

– Cuando la temperatura es baja, los capilares sanguíneos se contraen para reducir el flujo 

de sangre y la consiguiente pérdida de calor a través de la piel 

– Las glándulas sudoríparas contribuyen a mantener una temperatura corporal normal 

– La piel está formada por dos capas diferentes: la epidermis o cutícula externa y la 

dermis interna. 

– La piel es la parte del organismo que cubre la superficie del cuerpo. 

– La piel forma una barrera protectora 

– Cumple un papel importante en el mantenimiento de la temperatura corporal gracias a 

la acción de las glándulas sudoríparas y de los capilares sanguíneos 

    
I
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Los informes de Lectura 
 

Como se dijo anteriormente, y según los destinatarios, hay diferentes clases de informes. 
Uno muy usado en el ámbito escolar es el informe de lectura.  

 

Se realiza luego de una lectura comprensiva y crítica, ya que, su autor se ve sujeto a una 
reflexión y una voluntad de conocimiento, tomando una posición objetiva y subjetiva a la vez: 
objetiva, porque toma distancia para no dejar de lado aspectos importantes de la lectura; 
subjetiva, porque entra en juego dos aspectos: uno, la reflexión pertinente y oportuna, donde 
los conocimientos previos pueden relacionar o ampliar la información, y dos, la autonomía para 
redactar, según su estilo, el informe de lectura. Por lo tanto, el informe de lectura es un nuevo 
texto que surge del proceso de comprensión lectora aplicado por el estudiante 

 

Los informes de lectura de textos literarios pueden lograrse a partir de fragmentos de una 
obra, de la obra completa o de varios textos que guardan cierta afinidad temática o discursiva y 
entre los cuales se establecen relaciones significativas.  

 
 

Actividad 
 

Teniendo en cuenta las características de los Informes, vamos a realizar uno de 
comprobación de lectura: 

 
Elige uno de los cuentos leídos en la cátedra y escribe un Informe de Lectura. El mismo debe 

respetar su estructura básica, contener información del autor/a, de la obra (género literario o 
intertextualidad con otras obras) explicar sobre qué trata la historia y analizar las temáticas o 
problemas que se abordan y, por último, una conclusión con la opinión personal sobre la ella. 
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Recordamos un tema muy importante en nuestra asignatura: Las clases de palabras 

 

 
Actividad: Señala los sustantivos y adjetivos presentes en la siguiente poesía 
 

Palabras 
 
Hay palabras redondas, 
como mundo, 
como hueco, 
como sol. 
 
Hay palabras que 
acompañan,  
como luz, 
como perro, 
como sombra. 
 
Hay palabras que lloran, 

como lluvia. 
Hay palabras amargas, 
como tónico, 
y difíciles, 
como lo siento. 
 
Hay palabras grandotas, 
como castigo, 
o como grito. 
 
Hay palabras que ríen,  
como agua, como circo. 

Y las hay tristes, 
como fín 
 
Hay palabras y palabras. 
Hay las que se dicen 
y las que se callan. 
Hay las que duelen 
y las que alegran 
y las que abren puertas  
misteriosas. 
 
Cecilia de Roggero 
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Los recursos argumentativos: 
Son los mecanismos que emplea el autor del texto para fundamentar su opinión: algunas de 
ellas son: 
Cita de autoridad: consiste en la presentación de la opinión de una persona o institución 
especializada en el tema, que respalde la opinión presentada en el texto. Suelen emplearse 
expresiones como según…, tal como afirma…, de acuerdo con…, como dice…Cuanto más 
destacada sea la fuente que se cita, más peso tendrá el argumento. Por ejemplo: 

Tal como establecen las conclusiones del informe elaborado por la Dirección de 
Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, el 96,4 por ciento de la población 
asentada en la cuenca del Riachuelo está expuesta a por lo menos una amenaza de riesgo 
ambiental… 

Ejemplos: se utilizan para presentar, de manera específica y particular, una cuestión o tema. A 
través de este recurso, la opinión se sostiene en forma contundente, apoyada en casos 
particulares y concretos. Por ejemplo: 

Hay otros juegos más populares que cuentan con la capacidad de sumergirnos en su mundo 
virtual y mover nuestras emociones y sentimientos, tales como TheLegend of Zelda o Final 
Fantasy. 

Comparación: consiste en relacionar dos términos, para establecer algún tipo de semejanza o 
diferencia, con la finalidad de valorar o descalificar uno de ellos. Por ejemplo: 

En Capital Federal y el conurbano bonaerense ya hay cien grupos de graffiteros “treneros” 
que compiten por quién dibuja el mejor graffiti en el lugar más arriesgado de los trenes que 
recorren la ciudad y el GBA. Para ellos, el tema es dejar a través del grafitti una 
demostración artística y de bronca en un transporte público. Para las empresas 
transportistas, agarrarlos, porque se trata de un delito. Como el gato y el ratón, ese es el 
tema. 

Peguntas retóricas: se basa en la formulación de una pregunta que no tiene respuesta 
inmediata en el mismo texto, porque tiene el propósito de dejar pensando al lector o de 
inducirlo a una respuesta determinada. Por ejemplo: 

¿Por qué el genocidio de los pueblos originarios, por qué no se les respetó ni siquiera sus 
tierras comunitarias, ya que ellos nunca tuvieron concepto de la propiedad? 

Refutación: se cuestionan o contradicen otras opiniones mediante argumentos opuestos con el 
fin de invalidarlas. Por ejemplo: 
Obviamente Messi es el mejor jugador de la Argentina, pero, cuando juega para la selección no 
se luce y no hace goles 
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Actividad: Lee el siguiente texto y realiza las actividades abajo propuestas 

 
Días pasados, en un vagón de subterráneo me tocaron como vecinos cuatro adolescentes 

varones, cuyas edades oscilarían entre los 18 y los 22 años. No pude seguir el tema del múltiple 
diálogo, pero lo que sí resonó en mis oídos como un golpe de martillo regular y frecuente fue la 
palabra “boludo”. 
 

Cada uno de ellos era llamado así por el otro, entre risotadas, exclamaciones y una evidente 
excitación verbal propia de la edad. 
 

No soy moralista, en principio no estoy en contra de las así llamadas “malas palabras” y hasta 
creo que son necesarias y casi irreemplazables en determinados momentos de estallido 
emocional, pero esta palabrota usada de este modo por los chicos de hoy me da qué pensar. 
 

Cuando yo tenía su edad, uno llamaba al otro amistosamente “che”. Hace pocos años 
comenzó a cundir la denominación supuestamente cariñosa de “loco”, y hoy tenemos el “b…”. 
Como si fuera muy natural que uno le diga al otro de esa manera. Como si fuera muy 
encomiable que mis cuatro vecinos de subterráneo fuese cuatro “b…”, es decir, la 
multiplicación de “b…” por cuatro. 

 

Cada palabra que pronunciamos es como una descarga de electricidad. Es energía y produce 
un insospechable efecto sobre el medio. Ese efecto es progresivo porque se expande como la 
onda alrededor de la piedra en el agua. Una palabra puede ayudar a levantarte o a destruirte, 
eso dice la historia de Hesiten – Zhang Liang. Y no hay que ser chino para comprenderlo. 

 

Nuestras palabras tienen un poder ilimitado. Por eso podemos decir que “el pez por la boca 
muere”. Cuántas veces hacemos gestos de “cosernos” la boca porque sabemos que una palabra 
de más o de menos puede matar o revivir a alguien; llevarlo a la guerra o la paz, a la felicidad o 
a la desdicha. “Que tus palabras sean mejores que el silencio”, reza otro dicho oriental. 

 

¿Qué país, qué sociedad va a resultar de una juventud cuyos miembros se llaman entre sí 
idiotas?...Si los chicos adoptaran otras palabras, si se dijeran “bocho” o “genio” o “as”, ¿no sería 
una fórmula más feliz para un país con necesidades reales de mejorar en tantos aspectos? 
Seguramente el efecto de estas palabras sería otro. 
 

Y podríamos empezar a construir entre todos una sociedad de bochos, de genios  y de ases. 
Recuperar los valores. Volver a ser la clase de sociedad que dio a un San Martín, a un 
Sarmiento, a un Borges o a un Fangio. Devolverles a las palabras su sentido y su poder. 
 

Alina Diaconú, Revista Nueva, 
21 de octubre de 2001 

 
1 ¿Qué clase de texto argumentativo es? Señala las partes que lo componen 
 

2 ¿Cuál es el punto de partida o hecho que motivó la escritura? 
 

3 ¿Cuál es la Tesis? Explícala con un enunciado breve. 
 

4  Señala e identifica las estrategias argumentativas utilizadas  
 

5  ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? ¿Estás de acuerdo con la posición de la autora? 
Escribe dos párrafos coherentes y cohesivos argumentando al respecto. Utiliza en ellos al 
menos tres estrategias argumentativas. 
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I 
¿Qué es el bullying? ¿Podríamos definirlo? ¿Cuáles son las causas que podrían desencadenar 
un ataque a otra persona? 
 
Lean el siguiente texto argumentativo e identifiquen las consecuencias, tanto para el agresor 

como para el agredido, cuando se involucran en una situación como esta: 
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Para la Literatura, los Géneros refieren a un conjunto de textos que tienen características 
comunes que los diferencia de otros. Es decir, Los géneros son formatos que se le asignan a las 
obras durante su escritura. Implican también una actitud de lectura, ya que, no se lee de la 
misma manera una novela de aventuras que un poema.  

   LOS  GÉNEROS LITERARIOS 
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Estos formatos contienen rasgos y estructuras específicas que caracterizan a cada género y, 
como lectores, su reconocimiento; nos crea una “actitud de lectura”, o sea, una anticipación o 
expectativa de lo que tratará la obra literaria. A su vez, cada género comprende otros 
subgéneros literarios.  

 
La clasificación tradicional reúne a los géneros literarios en tres: 
 

Narrativo Lírico Dramático 

 
Pertenecen a este género todas las 
obras que cuentan o narran una 
historia y, generalmente, están 
escritas en prosa. 
 
Se caracterizan por la presencia de 
un narrador que cuenta hechos que 
les suceden a personajes en 
determinados tiempos y espacios. 
 
La acción de contar supone plantear 
una ficción y comunicar el universo 
creado (ficcional) de hechos y 
experiencias.  
 
Los subgéneros narrativos más 
conocidos son el cuento y la 
novela, aunque también se incluyen 
en este género las fábulas, los mitos 
y las leyendas.  
 
Es común que las narraciones 
contengan tramas dialogales 
(diálogos entre los personajes), 
descriptivas, expositivas o 
argumentativas. 

 
Se caracteriza por una 
marcada presencia de la 
función emotiva y expresiva 
del lenguaje. 

 
Son todas las obras escritas 
en verso caracterizadas por 
el ritmo y musicalidad en la 
composición de éstos. 

 
Quien expresa en el poema 
su subjetividad (emociones, 
sentimientos y un modo 
particular de verse asimismo 
y al mundo que lo rodea) es 
el Yo lírico. Es decir, la voz 
que crea el autor para 
mostrar su universo ficcional. 
 
Los subgéneros que 
pertenecen a esta categoría 
son las poesías o poemas, 
los romances y las 
canciones. 

 
Las obras que pertenecen a 
este género están destinadas 
a la representación en un 
teatro. 
 
En estas obras se desarrolla 
una historia que se conoce 
mediante los diálogos y las 
actuaciones que realizan los 
personajes arriba de un 
escenario. Por lo tanto, no 
hay una voz narradora como 
en los otros géneros. 
 
Además contienen 
acotaciones o indicaciones 
del autor que orienta acerca 
de la puesta en escena. 
 
Como subgéneros podemos 
mencionar a las obras de 
teatro, los guiones, comedías 
y tragedias.  

 
 
 
 
 

 
 

 

Esta clasificación no es terminante y no impide que en un determinado 
género encontremos formatos que correspondan a los otros géneros. Por ejemplo, en una 
novela (género narrativo) podemos encontrar diálogos (propios del g. dramático) o leer una 
poesía (g. lírico) en boca de un personaje. 

 
 
Actividad: Apelando a tu experiencia de lectura, escribe ejemplos de obras 

literarias que pertenezcan a géneros literarios distintos. 
 

 
 
 
 

  UNA ACLARACIÓN 
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Una mujer alada de Adela Bach 
 

Una mujer. 
 

Una mujer como cualquier otra entre millones de mujeres. Pero, aunque esto no la 
diferencie en nada de las demás, ella se llama a sí misma yo. 

 

Una mujer que vive en una gran ciudad con adecuadas comodidades y está casada y es 
razonablemente feliz en su matrimonio. Si es que el amor y la felicidad admiten 
razonabilidades. 

 

Una mujer que tiene algunos hijos y que además de ser un pilar de la bonanza familiar 
trabaja afuera, de lunes a viernes, en una oficina que por suerte en este caso queda 
relativamente cerca de su domicilio. Lo cual desempeña un papel fundamental en los 
acontecimientos que más adelante se relatarán, porque sin ello otro hubiera sido el cantar. 

 

Una mujer de edad madura que siempre disfrutó del caminar y desde el principio ha 
decidido permitirse el sobrio ejercicio de realizar a pie el trayecto que media entre su casa y su 
trabajo, todos los días de lunes a viernes a la misma hora, salvo que llueva a torrentes o caiga 
granizo o nieve lo cual en este caso a decir verdad pocas veces acontece. 

 

Bueno, esta mujer de la que hablamos hace veinte años que camina a su trabajo todos los 
días por la misma senda, que es en realidad una misma avenida ciudadana, con los mismos 
semáforos y los mismos edificios y los mismos comercios y los mismos carteles con anuncios 
publicitarios, aunque en veinte años nada sea lo mismo, pero en apariencia la senda es la 
misma y ella también. 

 

Y ocurre que un día esta mujer, por algún sino, que seguramente para ojos entendidos habrá 
estado inscripto en las líneas de sus manos, en su horóscopo, en las figuras que hubiera trazado 
el Ching de haberlo ella consultado, o en la borra del café que bebió esa mañana y nadie leyó, 
decide dirigirse a su trabajo por un camino distinto del que hace veinte años viene a diario 
transitando. Un mínimo desvío, un ínfimo corrimiento. 

 

Ella no es consciente de que tiempo después protagonizará este cuento. 
 

Esta mujer sólo percibe una oscura voluntad de tomar un camino hasta el momento 
desconocido, de apartarse de la vertiginosa avenida y tomar por una calle menos ruidosa, de 
volver a doblar la esquina y dejarse tocar por la espaciosa quietud de una callecita cualquiera. 
Ella no se asombra cuando un leve rumor la roza. Ni después, cuando el silencio la abraza. Ni un 
poco más tarde, cuando todas las calles se vuelven un sendero de arena. 

 

Ahora sus pies son dos pies descalzos que murmuran sobre la arena, mientras la tarde 
entona una canción callada y desde adentro de sí misma el silencio florece en un crepúsculo 
que es amanecer y océano y montaña y viento y fuego, y se suceden las noches y los días en 
una inmensidad que está al mismo tiempo en todas las inmensidades. 
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Aquello que se acerca ahora es una caravana de hombres y mujeres y camellos que avanzan 
sobre una infinita sucesión de granos de arena. 

 

Y cuando llegan ante ella la rodean y se hincan en reverente círculo a sus pies. 
 

 

—Oh, reina que llegas de lejos. Danos un árbol que nos alimente, que aplaque nuestra sed, 
que nos ofrezca sombra. 

 

Entonces ella pidió un puñal de fina empuñadura y se cortó un mechón de los cabellos. Y con 
manos firmes cavó un profundo pozo en las honduras ondulantes de la arena y depositó allí sus 
cabellos recortados y los enterró. 

 

E inmediatamente la arena dio a luz un árbol robusto de frondosas ramas. De unas ramas 
pendían hojas de delicado aroma, de otros frutos y de otras, colores. De la rama más tersa 
colgaba un mechón de cabellos, idénticos en todo a los cabellos de ella. 

 

Entonces los hombres y las mujeres y los camellos se saciaron con los frutos y retozaron a la 
sombra y se regocijaron con los colores. Y cuando sus corazones y sus músculos y sus miradas 
estuvieron rebosantes cada uno se cortó un puñado de cabellos y los entregó a la arena. Y el 
desierto dejó de ser desierto y se hizo bosque. 

 

En ese momento ella no se detuvo, sino que siguió caminando entre los árboles, por sobre 
las raíces, por debajo de la techumbre de las ramas. 

 

Y cuando el último árbol quedó atrás, lo que aparece ante los ojos de esta mujer es el mar. 
Una extensión de un bramido azul inabarcable. Y entre el mar y ella la playa. Y sobre la playa 
una botella. Y dentro de la botella unas gotas de ron, que no alcanzan a borronear el mensaje. 

 

Ahora ella construye una embarcación que no cuadraría llamar barca ni navío. 
 

Y sobre esa embarcación se entrega a las aguas. Se deja mecer. Y las aguas se dejan hendir 
por los remos, que tejen las gotas del mar como dos agujas que a cada puntada entretejen las 
hebras del agua hasta formar una alfombra de líquida trama. 

 

Y ella llega entre las olas hasta los restos insomnes de un antiguo palacio flotante, donde 
todo ha sido engullido por la boca rugiente del agua. Sobre unas maderas roídas por la sal y el 
viento sobreviven unos pocos hombres y mujeres jóvenes y algunos niños. 

 

—Has llegado, Emperatriz. Llévanos a tierra firme. 
 

Entonces ella se pincha los dedos de las manos y se frota los hombros con el rocío de las 
gotas de su propia sangre. Y en el fresco jardín de sus espaldas florecen, gemelas, dos alas. 

 

Ella es una mujer que emprende vuelo llevando un puñado de náufragos sobre las alas. 
 

Y cuando pisa la arena de la playa ve que el horizonte es un espejo de infinitas ventanas. Y 
abre una de esas ventanas y pasa a través de ella y está en su casa. 

 

Y cuando llega su marido, le dice: 
 

—Querido, hoy cociná vos porque yo estoy cansada. 
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Cuento: La negra catinga  
 
 

Hoy cumplí once años y papá me regaló un libro de Italia lleno de mapas y fotos de iglesias, de 
plazas, de parras, de lanchas y de gente italiana vestida con ropa de antes. Ahora ya sé de dónde vino 
mi abuelo porque papá hizo un redondel donde decía Sicilia. Debe ser muy distinto al pueblo de nosotros 
y seguro que allí los barrios son todos iguales, no como acá. 

 
 
 

Nosotros vivimos en un barrio que está entre el centro y las villas de la gente pobre. Todos los 
hombres de esta cuadra son empleados, como papá. Pero mi hermano y yo somos más morochos que 
los chicos de los vecinos. De eso me di cuenta el año pasado, el día que se armó la gran pelea. 

 
Yo iba a cuarto y era amiga de todo el barrio. Más que nada de Chichita y Jorge Petrelli, dos chicos 

muy rubios que viven aquí a la vuelta. También jugaba con la gorda Marín, que es una aburrida, y con 
Marta Fraile, que siempre se hace la bonita porque tiene ojos verdes. A veces lo invitábamos a Carlitos, 
el hijo del dueño de la Tienda El Siglo, que por ser hijo de ricos es bastante tarado. Pero ese año estaba 
también un chico holandés que vino a la Argentina porque el padre tenía que estudiar no sé qué de la 
Shell o del petróleo. 

 
Desde que llegó el holandés todos andábamos atrás de su monopatín y de todos esos juguetes raros 

que trajo de Inglaterra. Lo que más nos divertía era enseñarles palabras como “culo” y “carajo” y otras 
peores. Jorge Petrelli le pedía: —Decí soy un maricón —y nosotros llorábamos de la risa antes de que él 
empezara a repetirlo. 

 
Yo no sé por qué le entendía algunas palabras de las de él. Capaz que es cierto lo que dice mi papá, 

que soy más viva que el zorro. Y con eso de que lo entendía, siempre terminaba consiguiendo algo más 
que los otros. 

 
Un día Chichita Petrelli se enojó porque nunca le tocaba usar el monopatín. Claro, cuando yo lo 

agarraba, siempre me iba desde mi casa hasta el correo, que son tres cuadras en bajada con la calle 
toda de asfalto. Ese día, cuando volví del correo, ella se puso a llorar y, como no se lo daba, me miró con 
cara de perra y me gritó delante de todos los chicos: — ¡Negra catinga! ¡Sos una negra catinga! —Ahí 
fue cuando yo me puse rabiosa, porque eso lo dicen a los pobres que tienen cara de indios, a los 
negritos, y ahí nomás le grité más fuerte: —Y vos sos una rubia podrida. ¡Una rusa de mierda! ¡Sos una 
culosucio! ¡Eso es lo que sos! ¡Mejor lavate la bombacha, que siempre andás sacando fotos gratis y se 
te ve toda la mugre! ¡Y sos muy mocosa para que te guste el holandés! ¡Y ahora TODOS van a saber 
que un día en la escuela un chico te tocó el culo! —Ella estaba toda colorada y me empezó a decir: —
Andate, india olorosa… —pero no la dejé terminar y le tiré el monopatín por la cabeza y vi que le salió 
sangre. 

 
Enseguida disparamos a mi casa, con mi hermano, que es menor que yo y más tonto para pelear.  Le 

conté a mamá que no iba a ser más amiga de Chichita. Y le iba a mentir un poco pero entró la señora de 
Petrelli sin tocar el timbre y se peleó con mamá y se fue diciendo que éramos una porquería. 

 
Después me di cuenta de que papá estaba escuchando todo desde la pieza. Cuando la señora ya 

estaba lejos, él apareció con el cinto y nos pegó a mí y a mi hermano y le dijo a mamá que ella tenía la 
culpa de que fuéramos tan camorreros y que las indias no sirven para criar hijos, no como su mamá que 
era italiana y los tenía bien cortitos y los hacía trabajar de chicos. 

 
Mamá lloraba y mi hermano como un bobo se le colgaba de la pollera. 
 
Y ahí fue cuando se me ocurrió que tenía que estar del lado de papá, porque si me parecía a él nadie 

más me iba a gritar negra catinga. Por eso, ahora, no me subo más al paredón. Ahora juego con la gorda 
aburrida y me pongo los ruleros y, cuando cumpla los dieciocho, me voy a teñir el pelo de rubio. 
 

Autora: Juana Porro 
En Colección: Leer la Argentina Nº 4 del Ministerio de Educación de la Nación 
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El mundo al revés 
 

-Vengo por lo del anuncio, señora. 
-Bien-dice la jefe de personal- Siéntese 
-¿Cómo se llama usted? 
-Bernardo... 
-¿Señor o señorito? 
 
-Señor. 
-Deme su nombre completo. 
 

-Bernardo Delgado, señor de Pérez. 
 

-Debo decirle, señor de Pérez que, actualmente, a nuestra direcci6n no le gusta emplear 
varones casados. En el departamento de la señora Moreno, para el cual nosotros contratamos 
al personal, hay varias personas de baja por paternidad. Es legítimo que las parejas jóvenes 
deseen tener niños, nuestra empresa, que fabrica ropa de bebé, les anima a tener hijos. Pero el 
ausentismo de los futuros padres y de los padres jóvenes constituye un duro hándicap para la 
marcha de un negocio. 

 

-Lo comprendo, señora, pero ya tenemos dos niños y no quiero más. Además -el señor de 
Pérez se ruboriza y habla en voz baja-tomo la píldora. 

 

-Bien, en ese caso sigamos. ¿Qué estudios tiene usted? 
 

-Tengo el certificado escolar y el primer grado de formación profesional de administrativo. 
Me habría gustado terminar el bachillerato, pero en mi familia éramos cuatro y mis padres 
dieron prioridad a las chicas, lo que es muy normal. Tengo una hermana coronela y otra 
mecánica. 

 

-¿En qué ha trabajado usted últimamente? 
 

-Básicamente he hecho sustituciones, ya que me permitía ocuparme de los niños mientras 
eran pequeños. 

 

-¿Qué profesión desempeña su esposa? 
 

-Es jefa de obras de una empresa de construcciones metálicas. Pero está estudiando 
ingeniería, ya que en un futuro tendrá que sustituir a su madre, que es la que creó el negocio. 

 

-Volviendo a usted. ¿Cuáles son sus pretensiones?... 
 

 
(Anónimo) 
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