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Programa general 

 
Fundamentación y objetivos 

 

La noción de texto se instala con fuerza en el campo general de las ciencias del lenguaje desde 
hace ya más de medio siglo, hasta el punto de que se dedica a este objeto teórico un área completa: 
la lingüística del texto. En su constitución como objeto de estudio, el texto debe ser definido en 
forma clara y distinta –en particular, resulta un punto de partida insoslayable en su elucidación 
teórica su diferenciación respecto de otras categorías concurrentes u opuestas de las que interesa 
distinguirlo: palabras sueltas, frase, mensaje, géneros discursivos o discurso, entre otras–. 

En cuanto a la idea de modelo textual, conviven entre los autores que la manejan dos definiciones 
distintas. En un sentido más amplio, un modelo textual dará cuenta de los componentes necesarios 

que hacen que una unidad verbal pueda considerarse un texto. La especificación de estos 
elementos constitutivos de la textualidad puede abarcar factores como la textura, la representación 
semántica, la estructura configuracional, la enunciación, la intencionalidad o la genericidad. En 
cambio, cuando se toma en su sentido restringido, la noción acota su alcance a los esquemas 
prototípicos de texto que se han denominado, según las diversas perspectivas teóricas que se 
ocupan de ella y con alcance sobre fenómenos composicionales a veces bastante diferentes, 
secuencias textuales, superestructuras o tipos de texto, abarcando, en algunas de sus 
interpretaciones, un número limitado de esquemas configuracionales: la narración, la descripción 

o la argumentación; pero, en otras, también formas textuales como el soneto o la noticia 
periodística; el resumen y la traducción...  

El seminario procurará ingresar en esta problemática a través de la presentación de distintas 
conceptualizaciones y opciones teóricas dentro de la lingüística del texto. Se dará prioridad, no 
obstante, a los enfoques más productivos para un análisis pragmático del texto y para el análisis 
del discurso. 
 
 
Contenidos  

 
Unidad 1. Delimitaciones iniciales 

Antecedentes acerca de la constitución del texto como objeto de estudio y de la Lingüística del 
texto como campo dentro de las ciencias del lenguaje. Distintas definiciones de texto. 
Contraposición con otras categorías comparables: texto y frase, texto y enunciado, texto y 
mensaje, texto y discurso. 
 
 
Unidad 2. Modelos textuales en sentido amplio 

Enfoques representativos para la modelización del texto como construcción verbal. El modelo de 
Beaugrande y Dressler; los siete criterios de textualidad: cohesión, coherencia, intencionalidad, 
aceptabilidad, informatividad, situacionalidad, intertextualidad. El texto en el modelo de Adam 
para el análisis de las prácticas discursivas; niveles de análisis textuales: textura, estructura 



composicional, representación semántica, enunciación y actos de habla; su relación con factores 
discursivos (interacción, formaciones discursivas, intencionalidad, interdiscurso). 
 
 

Unidad 3. Pautas de textualidad 

Aspectos destacados dentro de los componentes de la textualidad: cohesión, coherencia y 
referenciación (noción de objeto de discurso en Grize, Apothéloz y Reichler-Béguelin, y Dubois 
y Mondada). Enunciación: las categorías de deixis (antecedentes históricos, teorías actuales: 

Kleiber, Vuillaume), modalidad (teoría modular de Gosselin) y polifonía (aportes de Rabatel) en 
la actualidad. Propuestas recientes en la teoría de actos de habla (enfoque crítico de Vernant). 
 

Unidad 4. Modelos textuales en sentido restringido 

El texto como estructura configuracional. El modelo de Werlich. Noción de superestructura en 
van Dijk. Adam: planes de texto y secuencias textuales. Relación entre secuencias de texto y 
géneros discursivos: la secuencia como género discursivo primario. Género, registro y tipo de 
texto en la lingüística sistémico-funcional. Las cinco secuencias de base o prototipos textuales: 
descripción, narración, explicación, argumentación y diálogo. 
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Metodología: 

El profesor expondrá los temas teóricos, propiciando la participación de los cursantes en un marco 
de diálogo y discusión. Se llevarán adelante también ejercicios sobre corpora adecuados de textos 
para ilustrar y analizar las diferentes propuestas teóricas expuestas. Los participantes expondrán en 
cada encuentro artículos de la especialidad a su elección, acompañados por el docente. Se incentiva 
especialmente la elaboración de traducciones sobre trabajos recientes en lengua extranjera y el 
desarrollo de análisis textuales que pongan en juego las categorías teóricas estudiadas. 

  

Evaluación:  

Los participantes deberán presentar una monografía, cuyas consignas se explicitarán oportunamente.  
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