
Lengua y producciÃ³n de textos

Description

FundamentaciÃ³n ” Todo taller de escritura se plantea como objetivo â€œla producciÃ³n literariaâ€•. E,
inmediatamente, a los docentes, nos surgen dos preguntas fundamentales sobre las que debemos
reflexionar a la hora de emprender la tarea de poner en prÃ¡ctica un taller de de dichas caracterÃ
sticas; ellas son: Â¿Es posible enseÃ±ar a crear una obra literaria? y Â¿QuÃ© grado de posesiÃ³n de
la lengua detentan los destinatarios de dicho taller?
En relaciÃ³n con la primera de las preguntas, debemos decir que hay que renunciar a esa concepciÃ³n
tan generalizada, extendida y aceptada como un dogma, que nos dice que la â€œescritura literariaâ€•
es un acto meramente individual y omnipotente que surge como resultado de la sola inspiraciÃ³n; una
creaciÃ³n que se realiza desde la nada y que considera al escribiente como un iluminado, un mero
amanuense que escribe al dictado aquello que la musa le susurra al oÃdo. Si bien, no solo que no
desconocemos el tema de la inspiraciÃ³n sino que, mÃ¡s bien, la valoramos y la consideramos â€œ
indispensableâ€• para todo acto creativo, no por eso adherimos a esta teorÃa simplificadora y
reductiva de la creaciÃ³n literaria, a esta concepciÃ³n â€œ romÃ¡ntica â€œ de la escritura. MÃ¡s bien
entendemos que la escritura es un â€œtrabajoâ€•, cuyo producto es el resultado de la transformaciÃ³n
y reelaboraciÃ³n constante de materiales tanto textuales como extratextuales; la literatura como
resultado de un trabajo constante que se circunscribe, desde la escritura, al anÃ¡lisis y reflexiÃ³n de
los procedimientos y mecanismos que permiten producirla.
En relaciÃ³n con la segunda pregunta, entendemos que no se puede llegar al â€œacto creativoâ€•, a
la puesta en palabras de aquello que estamos imaginando y pensando, sin un grado avanzado de
posesiÃ³n de nuestra lengua, porque aquel que no domine el â€œcÃ³digo de la lenguaâ€• jamÃ¡s
podrÃ¡ ser libre, ya que para violarlo y poder plasmar el vuelo de nuestra imaginaciÃ³n hay que
conocerlo. El poeta Pedro Salinas nos dice al respecto: â€œNo habrÃ¡ ser humano completo, es
decir, que se conozca y se dÃ© a conocer, sin un grado avanzado de posesiÃ³n de su lengua. Porque
el individuo se posee a sÃ mismo, se conoce, expresando lo que lleva dentro, y esa expresiÃ³n solo
se cumple por medio del lenguaje. (â€¦) En realidad, el hombre que no conoce su lengua vive
pobremente, vive a medias, aÃºn menos. (â€¦) La palabra es espÃritu, no materia, y el lenguaje, en su
funciÃ³n mÃ¡s trascendental, no es tÃ©cnica de comunicaciÃ³n: es liberaciÃ³n del hombre, es
reconocimiento y posesiÃ³n de su alma, de su ser.
Pobrecito, dicen los mayores cuando ven a un niÃ±o que llora y se queja de un dolor sin poder
precisarlo. No sabe dÃ³nde le duele. Esto no es rigurosamente exacto. Pero Â¡quÃ© hermoso!
Hombre que mal conozca su idioma no sabrÃ¡, cuando sea mayor, dÃ³nde le duele ni dÃ³nde se
alegra. Los supremos conocedores del lenguaje, los que lo recrean, los poetas, pueden definirse como
seres que saben decir mejor que nadie dÃ³nde les dueleâ€•. (â€œEl hombre se posee en la medida
que posee su lenguaâ€•, en El defensor, Madrid, Alianza, 1967).
Por lo antes expuesto, decimos que el presente proyecto tendrÃ¡, como objetivos generales, la â€œ
producciÃ³n literariaâ€• como resultado del trabajo de escritura, reflexiÃ³n y anÃ¡lisis de los
procedimientos lingÃ¼Ãsticos que llevan a producirla y, de la mano de este objetivo, el refuerzo y la
correcciÃ³n â€“ a travÃ©s del uso de la normativa de la lengua- de todas las falencias de escritura que
pudieran ostentar aquellos participantes del taller.
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Finalmente, es importante resaltar que el taller, en su juego de creaciÃ³n y de simultÃ¡nea
vinculaciÃ³n humana, plantea una situaciÃ³n de enseÃ±anza/aprendizaje que va a surgir
naturalmente, desmitificando aquello de que:

*El educador es siempre quien educa/ el educando, el que es educado.
*El educador es quien sabe/ los educandos, quienes no saben.
*El educador es quien piensa, el sujeto del proceso/ los educandos son los objetos pensados.
*El educador es quien habla/ los educandos, quienes escuchan dÃ³cilmente.
*El educador es quien disciplina/ los educandos, los disciplinados.
*El educador es quien opta y prescribe su opciÃ³n/ los educandos quienes siguen la prescripciÃ³n.
*El educador es quien actÃºa/ los educandos son aquellos que tienen la ilusiÃ³n de que actÃºan en la
actuaciÃ³n del educador.
*El educador es quien escoge el contenido programÃ¡tico/ los educandos, a quienes jamÃ¡s se
escucha, se reacomodan a Ã©l.
*El educador identifica la autoridad del saber con su autoridad funcional, la que opone
antagÃ³nicamente a la libertad de los educandos/ Son Ã©stos quienes deben adaptarse a las
determinaciones de aquel.
*El educador es el sujeto del proceso/ los educandos, meros objetos.

  El programa se ajusta y responde al Proyecto AcadÃ©mico y de GestiÃ³n vigente, el mismo pone fuerte acento en el dialogismo, constituye un marco epistemolÃ³gico para abordar los fenÃ³menos socioculturales y, a la vez, una forma de apropiaciÃ³n de conocimiento sobre el mundo del significado. El dialogismo pone en evidencia las interdependencias en la comunicaciÃ³n, la cogniciÃ³n y las prÃ¡cticas semiÃ³ticas. Desde esta perspectiva, la comunicaciÃ³n no se concibe como una transferencia de pensamientos prefabricados, sino como una construcciÃ³n colaborativa de significados en procesos de activaciÃ³n de sentidos, en prÃ¡cticas textuales. AsÃ, los significados se constituyen dialÃ³gicamente en textos, se hacen en diÃ¡logo, con referencia al mundo y en el contexto del mundo, de los 

cuales el ser humano se apropia dialÃ³gicamente: la interacciÃ³n, los contextos y la construcciÃ³n
comunicativa son las claves de una concepciÃ³n dialÃ³gica de la enseÃ±anza y el aprendizaje.
” Abordaje de la ESI ” A travÃ©s de las lecturas propuestas se procurarÃ¡ poner en tensiÃ³n las
representaciones estereotipadas de los roles asignados histÃ³ricamente a varones y a mujeres; se
abordarÃ¡n tambiÃ©n desde los textos aquellos temas que conduzcan a la reflexiÃ³n de la
problemÃ¡tica de gÃ©nero, a la indagaciÃ³n y la reflexiÃ³n en torno a la mirada de los /las otros/as, la
identificaciÃ³n de prejuicios y sus componentes valorativos, cognitivos y emocionales.
Asimismo, al tratarse de un espacio curricular en que se producen textos escritos a la manera de taller
de escritura, se motivarÃ¡ a los alumnos y a las alumnas para que puedan expresarse, reflexionar y
valorar las emociones y los sentimientos presentes en las relaciones humanas en relaciÃ³n con la
sexualidad, reconociendo, respetando y haciendo respetar los derechos humanos.
Este taller tambiÃ©n se propondrÃ¡ desarrollar y profundizar competencias para la verbalizaciÃ³n de
sentimientos, necesidades, emociones y la resoluciÃ³n de conflictos a travÃ©s del diÃ¡logo, ya sea
por medio de la palabra escrita como de la palabra oral.
Como consecuencia de todo lo expresado, se propiciarÃ¡ el aprendizaje basado en el respeto por la
diversidad y el rechazo por toda forma de discriminaciÃ³n.

” Abordaje de la EducaciÃ³n Ambiental Integral Objetivos “a. Eje Ã©tico â€“social

Apreciar el valor del juego independientemente de utilidad alguna.
Valorar los esquemas de confianza que permiten entablar y mantener vÃnculos estables con los otros.
Participar activamente en todas las situaciones que hacen a la tarea.
Disfrutar con su participaciÃ³n activa.
Respetar su propio tiempo sin imponerlo al grupo.
Actuar aceptando las propias limitaciones y errores.
Apreciar el valor de la â€œreparaciÃ³nâ€• en las relaciones humanas.
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Propiciar aprendizajes basados en el respeto por la diversidad y el rechazo por todas las formas de
discriminaciÃ³n.
Darse permiso para jugar, sentir placer y actuar libremente. Favorecerlo en los otros.

b. Eje dinÃ¡mico

Propiciar un ambiente adecuado que permita el desarrollo del potencial humano.
Responder con plasticidad a las necesidades e intereses lÃºdicos del grupo.

c- Eje estÃ©tico

Enriquecer y renovar las posibilidades expresivas.
Utilizar diferentes cÃ³digos para expresarse Ã©l y los otros.
Gozar del proceso y producto creativo propio y de los otros.

d- Eje intelectual

Respetar las diferentes formas de pensamiento.
Reflexionar y operar respecto de la red de relaciones interpersonales que se desarrollan dentro del
grupo.
Vincular teorÃa y acciÃ³n a fin de elaborar y poner en prÃ¡ctica situaciones lÃºdicas.
Crear y recrear situaciones lÃºdicas.
Descubrir y reflexionar que el lenguaje puede cambiar e influir positivamente en el comportamiento
humano y en nuestra percepciÃ³n de la realidad.
Reconocer el valor del error en el proceso de aprendizaje.
Reflexionar crÃticamente acerca de la tarea cotidiana.
Instrumentar la forma de evaluaciÃ³n personal y grupal que aseguren el crecimiento individual y del
grupo.
” Contenidos “UNIDAD 1

Algunas cuestiones especÃficas de la lengua: La coherencia y la cohesiÃ³n. El Modo subjuntivo.
En esta unidad se llevarÃ¡ a cabo una revisiÃ³n de los contenidos referidos a la cohesiÃ³n lÃ©xica y
gramatical , se los integrarÃ¡ y se reflexionarÃ¡ sobre ello de modo que los alumnos sean capaces de
optimizar, revisar y mejorar las producciones propias y ajenas.
Especial acento en el uso de la repeticiÃ³n, sinÃ³nimos, antÃ³nimos, campo semÃ¡ntico. Marcadores y
conectores discursivos: especial atenciÃ³n a los conectores temporales y su uso en el texto narrativo
(la anterioridad, la simultaneidad y la posterioridad).
Uso de pronombres y concepto de referencia; la elipsis, rÃ©gimen preposicional y la sustituciÃ³n.
El problema de la redundancia: pronombres y deÃctico
Usos del Modo Subjuntivo: revisiÃ³n y ampliaciÃ³n de los contenidos desarrollados en Lengua y
ProducciÃ³n del 3 er aÃ±o de estudios de ES.
Ejercicios de reflexiÃ³n y aplicaciÃ³n gramatical. DetecciÃ³n y correcciÃ³n de errores. Re narraciÃ³n.

UNIDAD 2
HISTORIA Y DISCURSO

Se abordarÃ¡n aquÃ todas las cuestiones relacionadas con las categorÃas â€œ historia/ discursoâ€•,
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entendiendo por â€œ historiaâ€•, la trama, aquello que podemos recomponer en nuestra mente de un
modo lineal, cronolÃ³gico y causal; entendiendo por â€œ discursoâ€• la forma que el escritor elige para
vehiculizar esa historia.
Las actividades estarÃ¡n relacionadas con la construcciÃ³n de un argumento, con la realizaciÃ³n de
esquemas de secuencias, con la escritura de nÃºcleos narrativos, la elecciÃ³n del â€œtonoâ€• en que
se va a narrar, en suma, con todo â€œlo previoâ€• a la redacciÃ³n de la historia.
Finalmente, se realizarÃ¡ la escritura de cuentos breves.

RevisiÃ³n y reflexiÃ³n sobre los usos del Presente y de los Pasados del Modo Indicativo en la
narraciÃ³n.

Textos:

AutobiografÃa de Rodolfo Walsh
SesiÃ³n uno, MiÃ©rcoles 4 de noviembre en Me alquilo para soÃ±ar de Gabriel GarcÃa
MÃ¡rquez.
Nombrario en El nuevo escriturÃ³n, de Gustavo Bombini y Maite Alvarado.

UNIDAD 3
PROBLEMÃ•TICAS DE LA TRANSFORMACIÃ“N DE LA HISTORIA EN DISCURSO

Esta unidad abordarÃ¡ los problemas relacionados con la elecciÃ³n del lÃ©xico ( sinonimia pura e
impura), el problema de la inclusiÃ³n de diÃ¡logos en la narraciÃ³n, la elecciÃ³n del punto de vista, la
correcta utilizaciÃ³n de los â€œtiempos del relatoâ€• en la narraciÃ³n, los distintos tipos posibles de
finales para un cuento, la importancia del â€œ tituloâ€• (anticipatorio, ambiguo, general, revelador, guÃ
a).
Modo Indicativo: reflexiÃ³n sobre el uso de los pasados en la narraciÃ³n. Uso del condicional del MI.

Textos:

El cuento envenenado, de R. FerrÃ©.
La noche boca arriba, de Julio CortÃ¡zar.
La Intrusa, de Pedro Orgambide
La loca y el relato del crimen, de Ricardo Piglia
Fotos , de Rodolfo Walsh.

UNIDAD 4
LA ESCENA DIALOGADA EN LA NARRACIÃ“N

Esta unidad abordarÃ¡ todo lo concerniente a la introducciÃ³n de diÃ¡logos en la narraciÃ³n y de la
importancia o no de esa inserciÃ³n en un cuento. Se reflexionarÃ¡ y ejercitarÃ¡ sobre las siguientes
cuestiones: uso de la raya de diÃ¡logo, predominio del tiempo presente, presencia de verbos de
â€œdecirâ€• (concepto de verbo â€œintroductorioâ€•), diferencia entre el diÃ¡logo en la narraciÃ³n y el
diÃ¡logo teatral.
RevisiÃ³n de los mecanismos en el pasaje del discurso directo a indirecto / indirecto a directo.
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Textos:

El enigma, de Silvina Ocampo.
Los asesinos, de E. Hemingway
Curiosidades del reino animal, de J.C. GarcÃa Reig.
El peatÃ³n, de Ray Bradbury.

UNIDAD 5
LA DESCRIPCIÃ“N

En esta unidad se abordarÃ¡ y se reflexionarÃ¡ sobre la diferencia existente entre â€œnarrarâ€• y
â€œdescribirâ€•. Se realizarÃ¡n descripciones de ambientes, objetos, personas, sensaciones, colores,
texturas, acciones; en suma, todo lo concerniente a la descripciÃ³n tanto estÃ¡tica como dinÃ¡mica.
ReflexiÃ³n sobre el PretÃ©rito Imperfecto del MI. Marcadores de espacio y de tiempo. Verbos de
estado.

Textos:

Pedro Salvadores, de Jorge Luis Borges.
La metamorfosis (fragmento), de Kafka.
Madame Bovary ( fragmento ), de G. Flaubert.
Un matrimonio (fragmento), de Carmen Laforet.
-El siglo de las luces (fragmento) de A. Carpentier.
-No se culpe a nadie, de Julio CortÃ¡zar.
Un seÃ±or muy viejo con alas muy grandes, de Gabriel GarcÃa MÃ¡rquez.

UNIDAD 6
EL PUNTO DE VISTA INFRECUENTE

Si bien esta unidad tiene por objetivo que los alumnos adopten, para la construcciÃ³n de sus
narraciones, distintos puntos de vista ( narrador en primera persona: testigo o protagonista; narrador
en tercera persona: omnisciente y cuasiomnisciente), centra su atenciÃ³n, preferentemente, en la
adopciÃ³n de un punto de vista inusual, a saber: realizar una narraciÃ³n en primera persona, pero
desde el punto de vista de un semÃ¡foro, un cuadro, una lamparita, un jugador de metegol, una botella
de cerveza, una lÃ¡grima que recorre una mejilla, entre otros ejemplos .
Cambio / variaciÃ³n de punto de vista narrativo: un mismo hecho desde diversas perspectivas.

Textos:

Memorias de un wing derecho, de Roberto Fontanarrosa
Aura ( fragmento) , de Carlos Fuentes.
El eclipse, de Augusto Monterroso.
Axolotl, de Julio CortÃ¡zar.

UNIDAD 7
EL EPÃ•GRAFE
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Esta unidad centra su atenciÃ³n en la utilizaciÃ³n de epÃgrafes como disparadores para la escritura de
distintas narraciones.

Textos:
-La lluvia de fuego, de Leopoldo Lugones
-Apocalipsis de Solentiname, de Julio CortÃ¡zar
-Conejo, de Abelardo Castillo.
-SelecciÃ³n de epÃgrafes.
UNIDAD 8
LA POESÃ•A

El texto poÃ©tico. La intencionalidad estÃ©tica. Especificidad del lenguaje poÃ©tico. El lenguaje
connotativo. La trama de las poesÃas: poemas narrativos y poemas descriptivos. La forma de las
poesÃas: tipos de rima. Verso (libre y rimado), estrofa y composiciones poÃ©ticas: soneto y romance.
Las figuras retÃ³ricas: figuras de plano fÃ³nico, sintÃ¡ctico y semÃ¡ntico. El uso de la coma en la
elisiÃ³n verbal y en invocaciones.

Textos:

Si ves un monte de espumas, de JosÃ© MartÃ.
Romance del enamorado y la muerte ( anÃ³nimo)
Te quiero, TÃ¡ctica y estrategia y Rostro de vos, de Mario Benedetti
-Â¡ PiÃº avanti!, de Almafuerte.
Amor se fue, de Macedonio FernÃ¡ndez.
ElegÃa, de Miguel HernÃ¡ndez.
Llorar, de Oliverio Girondo
Milonga de Don Quijote, de Daniel Giribaldi.
Del amor navegante, de Leopoldo Marechal.
Miedo. De ti. Quererte, de Pedro Salinas
La poesÃa es un arma cargada de futuro, de Gabriel Celeya.

UNIDAD 9
PARATEXTO

Estudio y reflexiÃ³n acerca de los elementos paratextuales que integran un libro: tapa, contratapa, Ã
ndice, glosario, prÃ³logo, epÃlogo, epÃgrafes, grafÃas, dibujos, fotos, entre otros.
ConfecciÃ³n de un libro con el material trabajado a lo largo del aÃ±o.

” MetodologÃa “El curso de 4to aÃ±o Lengua y ProducciÃ³n se asemeja a un taller de escritura, los
alumnos ya han visto en cursos anteriores los aspectos instrumentales mÃ¡s importantes del espaÃ±ol
, por lo tanto, las actividades llevadas a cabo en clase se articulan en cinco momentos fundamentales:

FormulaciÃ³n de una propuesta (Y posible lectura de un texto disparador,)
Escritura
Lectura de textos
Comentario
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EvaluaciÃ³n del trabajo

a. De la propuesta.

Toda propuesta de trabajo serÃ¡ una incitaciÃ³n a realizar un trabajo productivo centrado en un
aspecto de la lengua o en alguno de los procedimientos o materiales que constituyen el texto literario.
Ã‰sta serÃ¡, al mismo tiempo, clara, precisa, escueta y enriquecedora; en suma: plantearÃ¡
claramente un problema y darÃ¡ elementos para resolverlo.

b. De la escritura

La escritura que se realizarÃ¡ en el taller serÃ¡ preferentemente individual, sin que esto excluya la
posibilidad de que algÃºn texto se lleve a cabo en forma grupal (no mÃ¡s de tres personas). Y la
participaciÃ³n activa del coordinador brindarÃ¡, a los talleristas, la posibilidad de incidir crÃticamente
durante la producciÃ³n y sobre el texto resultante. Pero su juicio crÃticonunca asumirÃ¡ formas
extremas, sino que, mÃ¡s bien, se emitirÃ¡ como un comentario o reflexiÃ³n.
Como no existe un â€œmodo Ãºnicoâ€• de cumplir una propuesta, cualquier comentario de tipo
negativo estarÃ¡ totalmente excluido. Pero, llegado el caso de que un texto presente errores objetivos,
el comentario que se debe realizar sobre Ã©ste deberÃ¡ tener la intenciÃ³n despertar en el autor de
dicho texto el interÃ©s por el anÃ¡lisis y la reflexiÃ³n.

c- De la lectura de textos

â€œLa lectura en pÃºblico que se hace de los textos rompe el circuito alumno / profesor; evaluador/
alumno, para abrirse a una dimensiÃ³n que lo acerca a lo que es el trabajo del escritor, sobre el cual
gravita siempre la presencia de un pÃºblico.â€•. (Pampillo , Gloria. El taller de escritura, Buenos Aires,
Plus Ultra, 1982).

” EvaluaciÃ³n “Se realizarÃ¡, por un lado, una evaluaciÃ³n de tipo â€œprocesualâ€• que contemplarÃ¡
el camino recorrido por el alumno en relaciÃ³n con sus obstÃ¡culos escriturales iniciales (y que
incidirÃ¡ en la nota final del trimestre) y, por otro, una de tipo normativa (numÃ©rica) que surgirÃ¡ de la
escritura final de cada texto solicitado.

” BibliografÃa “Almafuerte. â€œ PiÃº avantiâ€• en PoesÃas completas, ED. Losada, Bs. As., 1990.
Alvarado Maite y Bombini Gustavo. El nuevo escriturÃ³n. Ed. El Hacedor ( Quinta ediciÃ³n), Buenos
Aires, 2003.
AntologÃa bÃ¡sica contemporÃ¡nea de la PoesÃa Iberoamericana tomos I y II, Ediciones Nereo y
Editorial Pulitzer, Bs. As., 1980.
Benedetti, Mario. â€œTe quiero, TÃ¡ctica y estrategia y Rostro de vosâ€• , en El amor, las mujeres y la
vida, Ed. Seix Barral,Bs.As., 1995.
Berutti, Marth y Etcheverry Isabel. Para la libertadâ€¦ del cuerpo y la palabra. Ed. 3er. Tiempo, Buenos
Aires, 1993.
Borges, Jorge Luis. â€œPedro Salvadoresâ€• en Elogio de la sombra. Ed. EMECÃ‰, Bs. As., 1996.
Bradbury, Ray. â€œEl peatÃ³nâ€• en Las doradas manzanas del sol., Ed. Minotauro.
Bratosevich , NicolÃ¡s y RodrÃguez Susana CDE. ExpresiÃ³n oral y escrita. ED. Guadalupe, Buenos
Aires, 1983.
Castillo, Abelardo. â€œ HernÃ¡nâ€• en Las otras puertas, ED. EMECÃ‰, Buenos Aires, 1993
CortÃ¡zar, Julio. â€œLa noche boca arribaâ€• en Final del juego, ED. Sudamericana, Buenos Aires,
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1965.
CortÃ¡zar, Julio. â€œ Apocalipsis de Solentinameâ€• en Alguien que anda por ahÃ, Ed. Brughera,
Barcelona, 1981
CortÃ¡zar, Julio. â€œCortÃsimo metrajeâ€• en Ãšltimo round.
CortÃ¡zar, Julio. â€œPor escrito gallina unaâ€• en La vuelta al dÃa en ochenta mundos.
David, JosÃ©. Juegos y Trabajo Social. ED. Humanitas, Buenos Aires, 1985.
Etcheverry, Delia. El adolescente, la Escuela Secundaria y la Juventud de nuestros dÃas. ED. Ojeaba,
Buenos Aires, 1969.
FerrÃ©, Rosario. â€œEl cuento envenenadoâ€• en Diecisiete narradoras latinoamericanas, Ed.
CoediciÃ³n Latinoamericana, Santa Fe de BogotÃ¡, 1996.
Flaubert, Gustavo. Madame Bovary, Ed. ClÃ¡sicos Castel y MoretÃ³n, Barcelona, 1981.
Flor nueva de romances viejos ( RecopilaciÃ³n de R. MenÃ©ndez Pidal), Ed.Espasa Calpe, Bs. As,
1938.
Fontanarrosa, Roberto. â€œMemorias de un wing derechoâ€• en El mundo ha vivido equivocado, Ed.
De la Flor, Bs.As.
Freire, Paulo. La EducaciÃ³n como PrÃ¡ctica de la libertad. ED. Tierra Nueva, Montevideo, 1969.
Freire, Paulo. PedagogÃa del Oprimido. ED. Siglo XXI, Buenos Aires, 1972.
Fuentes, Carlos. Aura, Ed.Norma, Santa Fe de BogotÃ¡.
GarcÃa MÃ¡rquez, Gabriel. â€œSesiÃ³n uno. MiÃ©rcoles 4 de noviembreâ€• en Me alquilo para
soÃ±ar, Ed. Voluntad, BogotÃ¡, 1995.
Hemingway, Ernest. â€œ Los asesinosâ€• en Nick Adams, Ed. EMECÃ‰, Bs. As., 1974.
HernÃ¡ndez, Miguel. â€œ ElegÃaâ€• en Para la libertad, Ed. Planeta, Bs. As., 1997.
Kafka, Franz. La metamorfosis, Ed. Longseller, Bs.As. 2002.
La mejor poesÃa ( AntologÃa ordenada por HÃ©ctor YÃ¡nover), Ed. Abril. S.A., Bs.As, 1982.
Lineamientos curriculares de la Provincia de Buenos Aires. Educacion BÃ¡sica, 1985.
Lugones, Leopoldo. â€œLa lluvia de fuegoâ€• en Las fuerzas extraÃ±as. Cuentos fatales, Ed. Espasa
Calpe, Buenos Aires, 1993.
MartÃ, JosÃ©. â€œSi ves un monte de espumasâ€• en Versos Sencillos.
Ministerio de EducaciÃ³n de la NaciÃ³n. Lineamientos curriculares para la EducaciÃ³n Sexual Integral.
Programa nacional de EducaciÃ³n Sexual Integral. Ley Nacional NÂ° 26 150
Monterroso, Augusto. â€œEl eclipseâ€• en Obras completas y otros cuentos, Ed. Anagrama,
Barcelona, 1990.
Montes, Graciela. Aventuras y desventuras de Casiperro del hambre, Ed. Colihue, Bs. As., 1998.
Morel, Elba y Berutti Martha. Que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Ed. Del 80, La Plata, 1987.
Nidelcoff, MarÃa Teresa. Maestro Pueblo o Maestro Gendarme. Ed. Biblioteca, ColecciÃ³n Praxis,
Rosario, 1974.
Ocampo, Silvina. â€œEl enigmaâ€• en Cuentos Completos II, Ed. EMECÃ‰, Bs. As., 1999.
Orgambide, Pedro. â€œ La intrusaâ€• en La buena gente, Ed. Sudamericana, Bs.As, 1970
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