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O. Introducción

Una de las tareascapitalesen la escuelaconsisteen queel niño conso-
lide los hábitosde escuchary hablarconpropiedady corrección,además,
claroestá,de quedominela lenguaescritaen sudoblevertientedeexpre-
sion y comprensión;por otra parte,pareceunánimela opiniónde quienes
tienenrelaciónconla enseñanzaen el sentidode queun buendominio de
la expresión(oral y escrita)es la mejorbaseparaun sólido aprendizajeen
general,decualquiermateriao disciplina; portanto,pareceparticularmen-
te importanteel estudiodel texto,en su doble vertientede comprensióny
producción.Desdeuna ópticade comprensión,por cuantoqueponede
manifiestoel tratamientode la informaciónquecontiene;y, porotra parte,
desdela capacidadde producciónenel uso de la lengua,porquele permite
recurrira determinadasestrategias,unavez comprendidoel textoen cues-
tión, asícomotambiéntodoslostextosposibles:la tipología textual.

1. Marcode referencia

La comprensióny produccióndel discurso’, oral y escrito, se enmarca
cadavez másdentro de una visión interdisciplinar,queaparecebajo la
denominaciónde Cienciadel Texto2,por confluir en ella unaseriededis-

‘Consideramos la distinción texto vs. discurso con Enrique Bernárdez (182, 86) como dos conceptos
sinónimos en la práctica, aunque es ‘una útil dislinción temiinológica la diferenciación de van Dijk (¡984,
32) al usar el témiinotexio como constructo teórico absiracto que suele llamarse discurso: también es inte-
resante la distincición dei. M. Adam (1990. 23): Discurso + condiciones de producción, y Texto: discur-
so - condiciones de producción.

- Teun A. van Dijk, 1953, lO.

Didáctica, 5,37-50. Editorial Complutense, Madrid, 1993
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ciplinasentrelas quedestacala linguisticay los estudiosliterarios, la psi-
cologíacognitiva, la sociología,laantropologíay la filosofía.

Beaugrandey Dressler3 aboganpor el término CognitiveSciencie,
dondeincluyen,entreotrasciencias,lapsicología,la lingúistica,la filoso-
fía, la informática, la inteligencia artificial, la antropología,sociologíay
educacton.

Indudablemente,la Lingdfsticaes parteimportanteen la pretensiónde
descubrirlas propiedadesy característicascomunesde la estructuray fun-
cionesdel texto.

Juntamentecon ella, la Psicología(cognitiva) ocupatambiénun lugar
destacadoentrelas disciplinasquetratanel texto, por cuantoquepretende
dar respuestaprecisamentea cuálesson y cómo funcionan los procesos
cognitivosimplicadosen la comprensióny produccióndel discurso.Esta
es precisamenteJa finalidad de la psicologíacognitiva, segúnBower y
Cirilo4 “entendercómo trabajala mente,cómose manejapararealizarlos
pequeñosmilagrosde destrezaque vemosa nuestroalrededoren la con-
ductadecadadía”.

En nuestrotrabajo tan sólo nos limitaremosa enumerartalesprocesos,
poniendode manifiestola importanciaque tieneny su necesariotrata-
mientoen la aplicacióndidácticacorrespondiente.

2. Mecanismosde comprensióny produccióndel discurso

ParavanDijk-5, en la comprensióndel discursose produceunaseriedc
operacíonescognitivas,entrelas quedestacanlas siguientes:

1. Organizary reducirgrandescantidadesde informaciónmuy comple-
ja.

2. Relacionarla informaciónobtenida(proposiciones,hechos,identifi-
carlosreferentesy relacionarlos,etc.).

3. Almacenamientode información semánticaen la memoria. Ello
viene a reconocerque la informacióntextual se representaprimero por
medio de proposicionesorganizadasen hechos;éstos se integran en
macroestructurasjerárquicamenteorganizadas.y éstas,a su vez, se organi-
zanen esquemassuperestructuralesjerárquicos.

4. Recuperacióny (re)producciónde información almacenadaen la
memoria.

Por otra parte,hayquereconocerquetanto el almacenamientocomola
recuperaciónnuncasonpuros,sino quetambiéninteractúancontodoslos

~Roben de Bcaugrandc y Wolfgang Dressler, 1981. 12.
4Gordon E. Bower y Randnlph K. Cirilo, 1985. 7?.
5TeunA. van Dijk. 1987, 81.
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procesosde pensamientoquecombinanla informacióndel texto con
informaciónyaalmacenadaen la memoria.

De ahí se sigue que,segúnSchmidt6, la comprensióntrabajacon el
saber.Y dicho saberestáa disposiciónde dos elementos,el texto y la
memoriade los receptores;de maneraqueel saber lingúistico queda
representadoen la memoriaen forma de memoriasemántica,asociadafre-
cuentementeconla llamada“memoria episódica”, en la cual no sólo se
representael ‘qué’ de una información,sino tambiénel ‘cuándo y cómo
de su adquisición’.

De estamanera,continúadiciendoel autor, la comprensióntextual se
configuracomo un procesosecuencialy jerárquicamenteoperativode
organizacióndc datossemántico-textualescon inclusiónde datoscogniti-
vos extraídosde la memoria.

A este respecto,encontramoscerteraslas palabrasdel autor cuando
afirma:

~Lasgranuiuicasdel ir/ato hansido especialmentedesarrolladas~..
parajustificar empíricamentecómo la estructuracióntemática
macroestructuraly la superestructuracióníormal-estilístico-compo-
sicional concurrenen los procesosde comprensiónempíricasobre
formasde organizacióncognitiva con cuya ayudaextensosefecti-
vos de infonnación son organizadosde tal modo que puedenser
muybien almacenados,recordadosy reelaboradoscreativamente”.

De lo anteriormenteexpuestose deducequeentrelos principalesmeca-
nísmos de comprensióny produccionnos encontramosindudablemente
con la memoriaentendidacomo recuerdoy reproducción,por su decisivo
papelen el almacenamientoy recuperaciónde la información,ejercidaen
sudoblefacetade Memoriaa Corto y Largo Plazo.La primera—MCP---
es muy limitada y sus operacionesse efectúansobrebaseslingtiísticas;
mientrasqueen la segunda—MLP— son basesde tipo semántico.De
estamanera,las informacioneselaboradaspor la MCP, en una recepción
inmediata,son filtradas, seleccionadas,transformadasen la MLP, donde
los significadoslingtiísticos recibidos se confrontancon las estructuras
semánticasqueconstituyenel universodel conocimientodel sujeto.

Repárese,pues,en la importanciaa la horade realizarla estructuración
(jerarquización)de las informacionesen el procesodeelaboracióndel dis-
curso,asícomoparaejecutartodo tipo de estrategiassobretextos; sirva, a
título de ejemplo,el resumenen sus diversasmodalidades,haciéndolo
oralmentesobretextos orales,oralmentesobretextos escritos,por escrito
sobretextosorales,etc.

Es también importantela búsquedade MacroestructurasSemánticas
(MES) y sus correspondientesoperacionesmentalesde reducciónde

6 Siegfried Schmidt. 987. lO.
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informaciónsemánticacompleja, llamadasMacrorreglas(MR). De esta
maneratenemosla MR 1 de SUPRESION,MR2 de GENERALIZACION,
MR3 de INTEGRACION y MR4 CERO(aquelloqueno cambia,queper-
maneceinvarianteen la reducciónde información).LasMES tienencomo
función determinarquées relativamenteimportanteen un pasaje.

Entendemoscon van Dijk7 que la maeroestructurade un texto es una
representaciónabstractade la estructuraglobal del significado de este
texto. Y por ello, la macroestructurasemánticano es otra cosaque la
reconstrucciónteóricade nocionestalescomotemao asuntodel discurso.

GarcíaBerrio y Albaladejo Mayordomo8la denominanmacroestructu-
ra textual o estructuraprofundatextual; y, a su vez, la concibencomo
aquellapartedel texto queforman las relacionessubyacentesdel producto
lingúistico que sobrepasanel ámbitooracional.La macroestructura,pues,
paraestos autores,tiene unadoble dimensión,semántica,por un lado, y
sintáctica,por el otro.

Continuandocon la comprensióny producción,destacamos,a conti-
nuación,otra función de representaciónde los elementosdel discurso,
denominadaSuperestructuraEsquemática(SE). Una vez precisadala o
las MES del discurso,podemosrepresentarlasmediantesu disposiciónen
la superestructura,de tal maneraque unaSE vienea ser la forma global de
un discurso(su esquema),en el quese define la ordenaciónglobal del
mismoy la relaciónjerárquicaentresusrespectivosfragmentos.Por tanto,
la funciónde la superestructuraconsistiráen organizarel texto por medio
de su macroestructura,precisandoqué informaciónes necesariaparalle-
nar las respectivascategorías,ya quese trata de un esquemade organiza-
ción de las macroestructurasdel discurso.

Adam9, sin embargo,aunquetambiénutiliza el término superestructu-
ra, prefiereel de “estructurassecuenciales”o planesde texto,ya que aquél
es demasiadovago y generadorde confusión,de maneraque, huyendode
todatipología “ambiciosa”, establecesu tipología textual en “un pétit
nombrede (types)de séquencesde base”, basadas,a su vez, en estructuras
secuencialeshomogéneas.

De ahí queen la concepciónde Adam las superestructurasesquemáti-
caspertenezcana un nivel prelingiiístico, por cuanto suponenla ordena-
ción o preparaciónde sucesos,estadoso conceptos,a diferencia de las
estructurassecuenciales(“mise en texte” y tipos de secuencias)y la tex-
tualizaciónpropiamentedicha.

A la idea de superestructuraen Lingtiística y en CienciaCognitiva se
llega, ademásde los estudiosliterarios,a través de otros estudiosproce-
dentesde la Etnografíay Antropología,comolo atestiguanlos formalistas

1 Teun A. van Dijk, ¡983, 55.
A. García Berrio y T. Albaladejo Mayordomo, 1983. 143.
Jean-Michel Adam, 990, 17.
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rusos(Bakhtine, Viadimir Propp, Lévi-Strauss)y semióticosfranceses:
Barthes,Greimas,Brémondy Todorov.

Debemosprecisamentea los formalistasrusos(Proppy Lévi-Strauss).
segúnBartheslO.el dilemasobreel propósitodel relato: o biensetratade
unasimple repeticiónde sucesos,o nosencontramoscon un fenómenode
tipo textual,queposeeen comúncon otrosrelatosunaestructurasuscepti-
ble de ser analizada.He aquí la clave de la averiguacióndel conceptode
superestructura,ademásde un magnifico germendel conceptode tipolo-
gía de textosdiferentescon sus tambiéndiferentesestructuras,aunque
centrado,enestecaso,muy particularmenteenla narración.

Hastatal puntoes importantela SE que, si el discursotieneun esque-
ma convencional(un cuento,como es nuestrocasode aplicación),enton-
ces la macroestructurapuedetambiénserorganizadasegúnun esquema
superestructuraljerárquico11.Por ello es importanteconocerla SE corres-
pondiente,narrativa,en nuestrocaso.Así la representandosde los princi-
palesteóricos:Van Dijk12:

“Roland Barthes, 966.2.
‘Con el término “news slory. van Dijk (1990, 13> propone que la noticia podría ser un tipo especial

de narrativa.
Teno A. van Dijk, 1983, 156.

Narrativa

Historia Moraleja

Trama Evaluación

Episodio

Marco Suceso

Complicación Resolución
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Nos pareceinteresanteaportartambiénel esquemasuperestructuralde
Jean-MichelAdam13,expresadode la siguientemanera:

3. Indicadoreslingíjístico-textuales

Ademásde la macroestructura,de naturalezaglobal y que caracteriza
el discursocomo un todo, existe otro nivel, la microestructurao nivel
local del discurso.

A esterespecto,afirmaRolandBarthes14que el discursotiene susuni-
dades,sus reglasy sugramáticamásallá de la frase, reconociendoque el
relato participaestructuralmentede la frase, sin queello supongaque se
reduzcaa unasumade frases.

De estamanerase apuntaa un tipo de gramática—transfrásticao tex-
tual— que vayamás allá del nivel puramenteoracionaly considereel
texto en su integridad,y al párrafocomounidadde significaciónconcom-
pletez,ya que,comoafirmanGarcíaBerrio y AlbaladejoMayordomo15:

“los parágrafosson unidadesmacroestructuralesque desempeñan
un papelmuy importanteen la o¡;ganí:acíondel texto Sonseccio-
nesdel discursodelimitadaspor marcasqueagrupan.secuenciasde
oracionesquecorrespondena un mismotopíco, de tal modoque la
existenciade un nuevoparágrafoseñalael cambiode tópico’’.

Es puesimportantereconocerla relevancialingúisticade la noción de
MES y su inclusión en el estudiogramatical,entrecuyos fenómenos
habríaque destacarlas palabrasclave, los indicadorestemáticos(expre-
stonesglobalesmetasemánticas,indicadoresde resumen,indicadoresde
relevancia),la cohesión,coherencia,la progresióntemática(tema/rema),
losconectores,la nominalización,pronominalización,deicticos,la relativa

Jean-Michel Adam, 1982b, 62.
‘‘ Roland Baríhes, op. cit.. 3 y 4,
‘~ A. García Bario y 1. Albaladcjo Mayordomo, op. cit., 162,

TextoNarrativo

Acciones

Sítuacioninicial Complicación Resolución Situación final
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extensióno complejidadde ciertapartedel discurso,las clavescontextua-
lesy conocimientodela situacióngeneralde comunicaeíon.

Por tratarsede un texto narrativo,haremosespecialhincapiéen los
organizadoresdiscursivos,tales como la conexióntemporal,particular-
menteexpresadamediantelas formas verbalesdel “grupo II” (imperfecto
y perfectosimple, sobre todo) a los que denominaHarald Weinrich’6
“tiemposdel mundonarradoo tiemposde la narración”porque“es relati-
vamentefácil señalarquétienende comúnlas situacionescomunicativas
en quedominanestostiempos:son evidentementesituacionescomunicati-
vasen las quenarramos”.

Convendrárecordar,a esterespecto,que tambiénse narra fuera de la
literatura, porqueel narrares un comportamientocaracterísticodel hom-
bre. Sin dudaque,comodice Weinrich,enotro momento,el mundode los
cuentosinfantileses el mundonarradoporexcelencia.

Ademásde la conexióntemporal,tenemostambiénla conexiónlógica,
particularmentela queexpresala causa. Son igualmenteorganizadores
discursivoslos indicadoresléxicos,tales como ‘al principio’, ‘un poco
después’,‘en ese momento’, ‘finalmente’, ‘cuando’, ‘a la vez que’,
entonces’,‘luego’, ‘apenas’,‘de repente’,‘de pronto’, ‘en seguida’...

Resultatambiéninteresanteteneren cuentaorganizadorestextualesde
la narracióntales como ‘un día’, ya quesuponeel pasodel imperfectoal
indefinido; “de repente”o “de pronto” adviertenque se acercaunacom-
plicación,y suelenasociarseal indefinido; “después”y “en seguida”indi-
can la sucesiónde los acontecimientos,mientrasque“entonces”se asocia
a la resolución.

4. Aplicación didáctica

Visto el planteamientoteórico en el quenos vamos a mover,a conti-
nuaciónprocedemosaaplicarlodidácticamenteen un cuentobreve17.

Antes de nada, reconocemoscon Landero18que todossomosnarrado-
resy quetodossomosmáso menossabiosen estearte,ya queespontáne-
amentee instintivamenteel hombreesun narrador;y tambiéncon Vargas
Llosa’9 que la propensiónde contary escucharcuentosdebede ser tan
antiguacomo el lenguaje,asícomo la dificultad de contarbienun cuento
de viva voz. Igualmenteoportunanosparecela ideade Alfonso Reyesque
atribuye a todo ser humano(infante,primitivo, analfabetoy alfabetizado)
sucondición de sersusceptiblea lo contado;o bienLuis MateoDíez, para

‘~ Hajald Weinrich. 1968. 64.
‘~ Rafael Sánchez Ferlosio: t/ J-Ií~évped de las n,e”e.’.
‘~ l-uis Landero: “¡A aprender al asilo!, El País. 3-1-91 -
~Mario vargas Llosa’’ Erase tina vez”, lii País. 6-VI-Ql.



44 TeodoroÁlvarezAngulo

quien20la estructuranarrativaes la “perchadondese cuelgalo quese está
contando”.

Por otra parte,el Folklore ha sido bienrecogidopor la vía de la Tradi-
ción Oral por autorestales como FernánCaballero,PardoBazán, A.
Machadoy Alvarez, RodríguezMarín, Lorca, los hermanosMachado,
Alberti, Miguel Hernández,Celaya, Arturo Medina, Ana Pelegrin,Anto-
nio Almodóvary JoaquínDíaz entreotros; y, en nuestrahistoria reciente
de preocupaciónpedagógica,magistralmenteaplicado al mundode la
escuelapor Rodad,A. Pelegrín,A. Almodóvary un sinfín de maestrosen
el quehacerdiario consus alumnos;hastael puntode constituir “el redes-
cubrimientodel folklore”, al decir de F. Orquin21, una de las nuevas
corrientesde la literaturainfantil.

En lo quese refiere al planeamientodidáctico, seguiremoslos siguien-
tespasos:

1. Averiguacióndelas MES de cadauno de los capítulosatravésde las
correspondientesMRs. Indicaremoséstaal principio y el resultadode la
MES destacadaen negrita.

2. Representaciónde la superestructuraesquemáticadel contenidodel
texto narrativo.

3. Identificación de los indicadores/marcadorestextualesde la narra-
cion.

Fasela

Capítulo1: (Texto base)

Convieneprecisarque la aplicaciónde laMRI (Supresión)viene dada
por la informaciónque no apareceen el procesode elaboraciónde la
macroestructura,y que, sin embargo,estápresenteen el texto baseo ínt-
cial.

Porconsiguiente,asíquedaríareducidala informacióndel texto:
Por los Montesde Toledovivía unafamilia.

MR3 Comenzóa nevarfuerte,de mnane¡-ainhabitual.
El padrequedaaisladoporla nieve, sinpoderllegar acasa.
Alguien habíaentradoen lacuadra.¿Quiénpodría ser?

MR3 Primerasaveriguacionesdelhijo mayory delabuelo.
El padrevuelve inesperadamente.
Le cuentanel extrañosucesode la cuadra.
Va a verlo conel hijo mayor

20 Luis Mateo Díez, 1991. 36.
21 Felicidad Orquin, 1983. 4.
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MR3 Observadetenidamentey concluye que, a juzgarpor la hue-
lía, no se trataba de una persona,sino de un animal: había
entradoun ciervo.

Capitulo II: (Textobase)
MR2 Curiosidadpor cómose cuentan los añosde los ciervos.
MR2 Padre e hijo disponenlos preparativosy pormenorespara

hacer un acechoal ciervo.
MR3 Llegadadel ciervo.
MR3 Sesienteacorralado. (Se lleva el farol ensartadopor la anilla

en los cuernos).
Temorde Nicolásy su padre.

MR3 Facilitan la fugadel ciervo.
Fuegoprovocadopor la llama del farol y sofocadoinmediata-
menteporel padre.

CapítuloIii: (Texto base)
MR2 Reparaciónde los desperfectos.
MR2 Incredulidadyburla de la gentecuandose lo contaron.

Una tarde,en la taberna,apareceun pastorcon las astasdel
ciervo y la anilla del farolensartada.

MR3 Nicolásy elpadrecorroboran la aventuradel ciervo.
El chico pudo comprobarque el ciervo tenía sus mismos
años:catorce.

FaseY

Una vez averiguadaslas macroestructurasdel texto, convienepresen-
tarlasjuntas, en forma de resumen—una de las estrategiasde composi-
ción textual en que másdirectamentese aplicanlas MES— con la inten-
ción, a su vez, de averiguarde nuevo,si fuera posible,la macroestructura
deestenuevotexto (función recursiva).Esteseríael texto:

Una fuerte nevadaen los Montes de Toledo provocó la entradade un
ciervo, acuciadopor el hambre,en la cuadrade unacasade campo,donde
vivía unafamilia.

Estanoticia supusola ilusión del niño mayor,quien, en colaboración
consu padre,hacenun acecho,que culmina con la llegabadel ciervo. El
animal se siente acorraladoy, en su fuga, se lleva un farol por la anilla,
rompiéndoloposteriormentey provocandoun fuegoy variosdesperfectos.
La gente,cuandoles contabanla aventura,se mostrabaincrédulay se bur-
laba; hastaqueunatardede veranoaparecióun pastorconlas astasde un
ciervo y unaanilla ensartadaen ellas.



TeodoroÁlvarezAngulo

Nicolás y su padredemostraronquese tratabade la anuladel farol y
corroboraronla aventuradel ciervo. El chicopudo comprobarqueel cier-
vo teníasusmismosaños:catorce.

El esquemade estenuevo texto vendríarepresentadopor la siguiente
superestrncturanarrativa:

SEnarr

MEI MU ME3 ME4

nevaday acechollegada incredulidady corroboración
consecuencias y fuga comprobación dela aventura

ilusión del chico

Teniendoen cuentael relatoen su integridad,aplicamosla superestruc
tura de la forma siguiente:

Narración

Historia Moraleja

(La aventuradelciervo) Necesidaddc demostración

x

Trama Evaluación

• Nevaday repercusiones Incredulidadde la gente
• Acecho • Ilusión del chico
• Entrada
• Fuga
• Desperfectos

Episodio(5> (Detallacadaunade las partesdela trama.Portanto,habríaquedesarrollarcadaunodelos episodios)

Marco (5) Suceso(5)

• Montes deToledo • Fuertenevada
• Una casade campo • El padrequedaaislado
• Vida deunafamilia • Alguienentraen la cuadra

enun modio rural - Observaciónde la huella
• Cuadra • Acechoal ciervo

• Tabernadelciervo,etc...

46
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Parafinalizar, desarrollamos,a titulo de ejemplo, la representaciónde
uno de los episodiosquecomponenla trama narrativadel relatoqueesta-
mosestudiando;éstaseria:

Narración

Historia Moraleja

Trama Evaluación

Episodio (ME2: “Acecho, llegada y fuga del ciervo”>

Mareo Suceso (5>

• Llegada del ciervo
• Se siente acorralado
• Se lleva el farol, ensartado por la anilla
• Nicolás y su padre lc fhcilitan la fuga
• La rotura del farol provoca un fuego
• El padre apaga el fuego

Resolución

• Preparativos y pormenores para el • Llega el ciervo
acecho.

• El ciervo se siente acorralado, se
lleva el farol en los cuernos,
se rompe el farol. Se espanta. • Nicolás y el padre tienen miedo.

• En la fuga, se rompe el farol y • El padre apaga el fuego con una
provoca un fuego. manta.

FaseY

En lo que respectaa los indicadores/marcadorestextualesde la narra-
ción, independientementede las característicasde todo texto narrativo,
anteriormenteexpuestas;y, en lo quehacea nuestrocuentode aplicación
didáctica—y por razonesfundamentalmentede espacio—,nos vamos a
ceñir exclusivamenteal estudiode las marcaslingúisticasy organizadores
textualesque suponenla conexióntemporaly vienen expresadasa través
de las formasverbalese indicadoresléxicosde temporalidad.

Recordamosque Las marcaslingilísticas de la narraciónse correspon-
dencon losmorfemastemporalesdel imperfectoe indefinido —comofor-
masfundamentales con suscorrelativasde pretéritopluscuamperfectoy
pretéritoanterior.Por otra parte, nos encontramoscon los organizadores
textuales,queson los indicadoresléxicosde temporalidad.

A continuaciónhacemosun recorrido, capítulo por capítulo,conside-
randoamboscasos,y destacandoen negritalos indicadoresléxicos:

• La cuadra

Complicación
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Capitulo ¡

p. 5 Habíauna vez...+ Imperfecto
Una tarde...+ Indefinido

p. 6 Ya de noche,...+ Indef.
A la mañanasiguiente(Pret.plusc.)+ Indef.
Indel?+ otro día mas,...
A la mañanadelsegundodía + Indef

p. 8 Se presentó.../Salió..jTrajeron...
p. 10 Se sentó•../Ledieron.../Cuandose hubo repuesto(Pret. anterior)

¡Volvió a calzarse/Se fue... Observó...alzarse/Y miró con cuida-
do/
de repente+ Pret.paf.

p. 11 aquellavez+ indef.

CapítuloII

p. 13 Se habló/El padredijo / El abueloreplicó/
El abueloopinó

p. 15 (Páginafundamentalmentedescriptiva:“¿Cómo se cuentanlos
años de los ciervos?”.Tiempo presente.Indicadoresléxicos: ese
primer año...,peroa la primavera...,todo el verano...,primero...,
Entonces...)
(Continúala narración)
El chicoapartólos ojos...yvolvió a...

p. 18 decidieronamarrar.../cogieronun farol.../ lo abrió el padre.../le
dio llama...

p. 19 Cogieron.../cruzaronel corral.../Abrieron..,y ataron.../El padre
dijo.../ Se arrellanaron...

p. 21 Y asídispusieron.../y pasó tantotiempo.../lo volvió a despenar/
lasmanosse crísparon.../

se oyó. .1 Ti-es vecesse arrepintió.../ hastaqueal fin creció.../
y...siguió.../salvóel alféizar.../y vino a clarar.../...gritó entonces
el padre...

p. 23 Y rechinóel postigo / Tras lo cual se detuvo.../Pausaqueel
padreaprovechó.../Masno bienhubodichoestaspalabras,cuan-
do + presente(valorde indef.) ¡ cuandoen esto,...resultóque...

p. 24 le arrancó..,y se lo llevó.../ atal punto llegaron....quetuvieron..../
Dicho lo cual se deslizó.../No esperó.../padree hijo salieron...

p. 28 ...vxerondepronto.../acudió...ylogró sofocar.,y entonces,...pro-
rrumpieronlos burros...
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CapítuloIII

p. 29 El rebuzno...despertó..ifue el abuelo.../

Nicolás, ...Ie gritó.../...lecontécincopuntas.../y se haescapado...

p. 30 ...seasomó.../...aparecierona la vez.../...Eusebiopermane-
clo.../...sele oyó a.../ uando...entraron...yentregaron.../...se
descubrióen seguida...!

Pero mayoresfueron los motivos de enfado...cuando,• ..vxno a

enterarse..../•..cuandotodosalfin se retirarona la cama.

CapítuloIV

p. 31 A la mañanasiguientereconocieron.../...no pasó de... y busca-
ron...! se halló,...! la anulano apareció...Repusieronlas tejas,...!

no llegaron aarreglarlo...

p. 32 ...lo batió tanmalparadoquedijo...! y estofue... trajo...!Se termi-
nó el invierno, pasóla primavera..,cuando,una tarde, a media-
dos del verano, ...sepresentó...yenseñó...ymostró...salió...no
solamentese vio...sinoque...pudoalfin...queresultaronser...

5. Conclusiones

A la vistade cuantohemosconsideradoanteriormente,y centradosen
unaperspectivadidáctica,pareceríaconvenienteinsistiren los estudiosde
lenguaje,en todoslos nivelesdel sistemaeducativo,tanto desdeun punto
de vista oral como en la escritura,en un tratamientointerdisciplinarde
cuantolleva parejoel usocomunicativodel lenguaje.En estaperspectiva,
parecefueradetodadudaquehemosde atenemosa criteriosque aseguren
la comprensióny produccióndel discurso,asícomotambiénhacerhinca-
pié en el estudiopormenorizadode los diferentestipos de texto —y no
exclusivamentelos literarios,por másqueseanlos másimportantesestéti-
camenteconsiderados—a travésde los cualesse garanticela competencia
lingiiística en la vida socialdel individuo.

Esto no sólo no excluye planteamientosde caráctergramatical,sino
que. si cabe,todavíalos refuerzamás;esosí, como ya hemosapuntadoen
el trabajo, desdeuna perspectivatransfrásticao textual,por consideraral
texto comoun todo y no unasumadefrases.

De estamanera,nosparecequeel propioestudjodel lenguajeadquiere
unadimensiónpragmática(y no sólo abstractay reflexiva) teniendoen
cuentatodo el valorqueel contextoadquiereen el uso individual quecada
cual hacemosdel lenguaje.
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