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El propósito de esta revisión bibliográfica es aportar un documento que sirva de referencia 

en el campo de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua materna, así como dejar 

constancia del fructífero camino recorrido en los últimos años en esta área del 

conocimiento. El deseo de los investigadores es que este rastreo bibliográfico se constituya 

en una fuente de documentación y en una herramienta teórico-práctica que facilite el 

trabajo del profesor de español y de los docentes en formación que vayan a llevar a cabo un 

trabajo de investigación en este sentido, o que puedan usar las propuesta teóricas y 

metodológicas expuestas por los autores reseñados, para dar solución a problemáticas 

similares en diversos contextos y niveles académicos. Las referencias bibliográficas están 

clasificadas en los siguientes campos: 

 

1. Didáctica de la lengua materna 
2. Lingüística textual, análisis del discurso y pragmática 
3. Producción escrita 
4. Comprensión lectora 
5. Integración de destrezas lingüísticas 
6. Texto narrativo: Lingüística y didáctica 
7. Teoría y crítica literaria 
8. Texto expositivo-explicativo y descriptivo 
9. Texto argumentativo 
10. Estrategias cognitivas y metacognitivas 
11. Formación del profesorado 
12. Desarrollo del pensamiento y enseñanza/aprendizaje 
13. Fuentes en Internet 

                                                 
1 Este documento es producto del proyecto de investigación “Análisis de una muestra representativa de los 
relatos presentados al Concurso Nacional de Cuento Gabriel García Márquez (2007)”, adelantado por el 
Grupo de Investigación en Didáctica de la Lengua Materna y la Literatura (DiLeMa), por convenio entre el 
Ministerio de Educación Nacional y la Universidad del Quindío (2008). 
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1. Didáctica de la lengua materna 
 
Alisedo, G., Melgar, S. & Chiocci, C. (1994). Didáctica de las Ciencias del lenguaje. Aportes y 

reflexiones. Barcelona: Paidós. 
Alliende, F. & Condemarín, M. (1997). De la asignatura de castellano al área del lenguaje, 

Santiago de Chile, Dolmen. 
Álvarez, T. (1994). Importancia de una tipología textual en la enseñanza de la lengua en primaria y 

secundaria obligatoria. El Guiniguala (4/5): 15-27. Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 
Álvarez, T. (1996). Tipología textual y estrategias didácticas, La gramática y su didáctica: 153-160. 

Málaga: Diputación Provincial.  
Álvarez, T. (1997). Ciencias del lenguaje y transposición didáctica: Notas para una didáctica de la 

lengua materna, Didáctica de la lengua y la literatura para una sociedad plurilingüe del siglo 
XXI, IV: 449-452. Congreso Internacional de la Sociedad Española de DLL. Barcelona.  

Álvarez, T. (1998). El resumen escolar. Teoría y práctica, Barcelona, Octaedro.  
Álvarez, T. (1998). Las ciencias del lenguaje y su transposición en el marco de la didáctica de la 

lengua. Didáctica (Lengua y Literatura) 10: 179-188. Universidad Complutense de Madrid.  
Álvarez, T. (2000). Tipología de textos y enseñanza de la lengua. Madrid: Universidad 

Complutense de Madrid. 
Álvarez, T. (2006). Enseñar y aprender: didáctica e investigación. Una mirada desde las ciencias del 

lenguaje y la comunicación. Cuadernos interdisciplinarios pedagógicos: 111-122. Armenia: 
Universidad del Quindío. 

Barrio, J. (2008) (Coord.). El proceso de enseñar lenguas. Investigaciones en didáctica de la 
lengua. Madrid: La Muralla. 

Bastidas, C. (2000). Cómo puntuar en castellano. Cali: Feriva. 
Bronckart, J. P. (2007). Desarrollo del lenguaje y didáctica de las lenguas, trad. G. Brochier. 

Buenos Aires: Miño y Dávila. 
Bustos, J. (2005). A escribir se aprende escribiendo, Madrid, Consejería de Educación. 
Camargo, Z., Uribe, G. & Caro, M. A. (2007). Didáctica de la comprensión y producción de textos 

académicos. Armenia: Universidad del Quindío.  
Camps, A. (1991). Un marco para la interpretación de los procesos de enseñanza y aprendizaje del 

lenguaje escrito, Lenguaje y Textos (15): 37-49. Universidad de Coruña. 
Camps, A. (Coord.) (2001). El aula como espacio de investigación y reflexión. Investigaciones en 

didáctica de la lengua. Barcelona: Graó. 
Camps, A. (Coord.) (2006). Diálogo e investigación en las aulas. Investigaciones en didáctica de la 

lengua. Barcelona: Graó. 
Camps, A. & Milian, A. (Coords.) (2008). Miradas y voces. Investigación sobre la educación 

lingüística y literaria en entornos plurilingües. Barcelona: Graó. 
Cantero, F. et al (Eds.) (1996). Didáctica de la lengua y la literatura para una sociedad plurilingüe 

del siglo XXI, Actas del IV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la 
Lengua y la Literatura, 27-29 de noviembre de 1996, Universidad de Barcelona.  

Cañado, M, Gómez-v, E y Pérez, J. (1996). La evaluación de la composición escrita Textos (9): 
107-114, Graó, Barcelona. 

Carriedo, N & Alonso, J. (1991). Enseñanza de las ideas principales: Problemas en el paso de la 
teoría a la práctica, CL&E. Comunicación, lenguaje y educación (9): 97-108. Universidad de 
Salamanca. 

Carriedo, N. & Tapia J. (1994). ¿Cómo enseñar a comprender un texto? Un programa para 
enseñar al profesorado estrategias para entrenar la comprensión lectora. Madrid: Universidad 
Autónoma. 

Cassany, D (1995). La cocina de la escritura, 9ª. ed., Barcelona: Anagrama, 2000. 
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Cassany, D, Luna M. & Sanz. (1994). Enseñar lengua, 6ª. ed., Barcelona, Graó, 2000. 
Cassany, D. (1989). Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir, 9ª. ed., trad. P. Comas. 

Barcelona, 1999. 
Cassany, D. (1996). La cultura de la escritura: Planteamientos didácticos Aspectos didácticos de 

lengua y literatura 8: 11-45, U. de Zaragoza. 
Castella, J M. (1996). Las tipologías textuales y la enseñanza de la lengua. Sobre la diversidad, sus 

límites y algunas perversiones Textos (10): 23-31, Graó, Barcelona. 
Cazden, C. (1991). El discurso en el aula. El lenguaje de la enseñanza y del aprendizaje, trad. G. 

Hernández. Barcelona: Paidós. 
Cerro, L. (1994). Textos y pedagogía. Caracterización y metodología de la lectura y la escritura, 

Bogotá, Universidad Externado de Colombia. 
Chevallard, Y (1991). La transposición didáctica, trad. de GILMAN, C., Argentina, Aique. 
Del Rosso, M (1992). La tarea de corregir, Argentina, Aique. 
Fernández, J. & Elortegui, N. (1996). Qué piensan los profesores acerca de cómo se debe enseñar, 

Enseñanza de las Ciencias. Revista de Investigación y Experiencias Didácticas 14 (3): 331-
342, ICE, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Valencia. 

García-Valcárcel, A. (Coord.) (2001). Didáctica universitaria. Madrid: La Muralla. 
González, X. (2001). Ámbitos de estudio de la didáctica de la lengua y de la literatura, Textos (1): 

109-117. Barcelona: Graó. 
González, L. (2001). Teoría lingüística y enseñanza de la lengua (Lingüística para profesores. 

Madrid: Cátedra. 
Jimeno, P. (1994). El resumen: Reflexiones desde la práctica docente, Textos (1): 109-117. 

Barcelona: Graó. 
Jorba, J, Gómez, I & Prat, À. (Eds.) (2000). Hablar y escribir para aprender. Uso de la lengua en 

situación de enseñanza-aprendizaje desde las áreas curriculares. Madrid: Síntesis. 
Jurado, F. (1998). Investigación, escritura y educación, Bogotá, Universidad Nacional de 

Colombia. 
Jurado, F. & Bustamante G. (1996). Los procesos de la escritura, Bogotá, Magisterio. 
Lerner, Z. & Palacios, A. (1999). ¿Qué hay de nuevo y qué hay de viejo en el nuevo enfoque? 

Kikiriki. Boletín para una pedagogía popular (53): 70-73. 
Littlewood, W. (1994). La enseñanza de la comunicación oral. Un marco metodológico. Barcelona: 

Paidós. 
Litwin, E. (1997). Las configuraciones didácticas. Una nueva agenda para la enseñanza superior. 

Argentina: Paidós. 
Lladó, C. (1996). Interacción social, lenguaje y aprendizaje de la matemática, Textos (5): 53-66. 

Barcelona: Graó. 
Lomas, C. & Osoro, A. (1993). El enfoque comunicativo en la enseñanza de la lengua, Barcelona: 

Paidós. 
Lomas, C. & Miret, I. (1997). La programación en el aula de lengua y literatura Textos (11):5-6, 

Graó, Barcelona. 
López, M. & Quesada, M. (1997). El método de proyecto como estrategia didáctica destinada a la 

comprensión y producción textual Didáctica de la lengua y la literatura para una sociedad 
plurilingüe del siglo XXI: 1093-1098. IV Congreso Internacional de la Sociedad Española de 
DLL. Barcelona. 

Martín, F. (1999). La didáctica ante el tercer milenio. Madrid: Síntesis. 
Martínez, J. (1999). Aprendizaje en la Universidad: Desafíos para el siglo XXI. Del énfasis en los 

productos al énfasis en los procesos. Revista latinoamericana de Psicología, 31 (3): 491-504. 
Colombia. 

Martínez M. (2001) (comp.). Análisis del discurso y práctica pedagógica. Barcelona: Homo 
Sapiens. 
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Mendoza, A, López, A & Martos, E (1996). Didáctica de la lengua para la enseñanza primaria y 
secundaria. Madrid: Akal. 

Menedez, E. (1995-8). Didáctica general, didáctica específica e investigación en didáctica de la 
lengua, El Guiniguada (6-7): 155-174. 

Núñez, L. (1993). Teoría y práctica de la construcción del texto, Barcelona, Ariel. 
Núñez, Ma. P. (2003). Didáctica de la comunicación oral: bases teóricas y orientaciones 

metodológicas para el desarrollo de la competencia discursiva oral en la educación 
obligatoria. Barcelona: Grupo Editorial Universitario. 

Núñez, Ma. del P. & Romero, A. (2003). Investigación en didáctica de la lengua e innovación 
curricular. Granada (España): Universidad de Granada. 

Nussbaum, L. (1999). La discusión como género discursivo y como instrumento didáctico. Textos 
20, La discusión como instrumento de aprendizaje, 9-17. Barcelona: Graó 

Pérez, M. y otros (2000). La evaluación de la calidad del aprendizaje en la universidad. Infancia y 
aprendizaje (91): 5-21. Salamanca. 

Pérez, M. (2003). Aportes de las pruebas SABER al trabajo en el aula. Una mirada a los 
fundamentos e instrumentos de Lenguaje. Bogotá: ICFES, MEN. 

Pérez, M. (2003). Leer y Escribir en la escuela. Algunos escenarios pedagógicos y didácticos para 
la reflexión. Bogotá: ICFES, MEN. 

Pérez, P. & Zayas, F. (2007). Competencia en comunicación lingüística. Madrid: Alianza. 
Prado, J. (2004). Didáctica de la lengua y al literatura para educar en el siglo XXI. Madrid: La 

Muralla. 
Quintana, H. (1996). El portafolio como estrategia para la evaluación Textos (8): 89-96, Graó, 

Barcelona. 
Ramos, J. (2001). Para una didáctica de la definición, Textos (27): 89-97. Barcelona: Graó. 
Resnick, L. & Klopfer, L. (1989). Currículum y cognición, trad. M. Wald. Buenos Aires: Aique. 
Rincón, G. (1998). El trabajo por proyectos y la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje escrito en 

la educación primaria. Cali: MEN/ICETEX, Universidad del Valle. 
Reizábal, Ma. V. (2002). Didáctica de los discursos persuasivos: la publicidad y la propaganda. 

Madrid: La Muralla. 
Rodríguez, C. (1997). Observaciones iniciales sobre la planificación del aprendizaje lingüístico, 

Textos (11): 7-2. Barcelona: Graó. 
Rodríguez, M. (2000). Credibilidad de la investigación cualitativa o reflexiones sobre qué y cómo 

observar en un estudio de casos. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado (39), 
119-130. Universidad de Zaragoza y AUFOP. 

Salvador, F. (1997). Dificultades en el aprendizaje de la expresión escrita. Una perspectiva 
didáctica. Málaga, Ediciones Aljibe. 

Sánchez, E. (1996). El uso de los textos expositivos en la enseñanza de la lengua Textos (8): 67-75. 
Barcelona: Graó.  

Sanmartí, N. (1996). Para aprender ciencias hace falta aprender a hablar sobre las experiencias y 
sobre las ideas Textos (8): 27-39, Graó, Barcelona. 

Sbert R, M. (1995). Sobre el aprender a hacer preguntas Textos (5): 123-129 Graó, Barcelona. 
Sepúlveda, F. & Hernández, J. (2001). Diseño de unidades didácticas de lengua y literatura en la 

secundaria obligatoria (Un enfoque comunicativo basado en tareas). Madrid: UNED. 
Serafini, Ma. T. (1994). Cómo se escribe, trad. de Rodríguez, Francisco, Barcelona, Paidós. 
Tusón, A. (1994). Teoría sobre el uso lingüístico y enseñanza de la lengua, Textos (1), 43-52. 

Barcelona: Graó. 
Vázquez, F. (2005). La didáctica de la lengua materna -Estado de la discusión en Colombia-. 

Bogotá: Univalle, ICFES. 
Vázquez, F. (Coord.) (1999). Didácticas de la literatura en la escuela. Bogotá: Pontificia 

Universidad Javeriana. 
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Vergnano, C. (1997). Español instrumental. Su relevancia en diferentes carreras en UERJ, 
Didáctica de la lengua y la literatura para una sociedad plurilingüe del siglo XXI, págs. 565-
70, Barcelona. 

Wray, D. & Lewis, M. (2000). Aprender a leer y escribir textos de información, trad. R. Fililla. 
Madrid: Morata. 

Zapata, P. (1996). Proceso al gramaticalismo. La aventura de leer y escribir. Madrid: Popular. 
Zayas, F. (1997). Las prácticas discursivas como eje para secuenciar las habilidades lingüísticas, 

Textos (11): 23-36. Barcelona: Graó. 
Zayas, F. 1994). La reflexión gramatical en la enseñanza de la lengua, Textos, 1: 65-72. Barcelona: 

Graó. 
Zayas, F. (1997). Las prácticas discursivas como eje para secuenciar las habilidades lingüísticas, 

Textos, 11: 23-36. Barcelona: Graó. 
 
2. Lingüística textual, análisis del discurso y pragmática 
 
Adam, J. & Lorda, C. (1999). Lingüística de los textos narrativos, Barcelona, Ariel. 
Adam, J. (1992): Les textes: types et prototypes. París: Nathan. 
Albadalejo, T. (1989). Retórica. Madrid: Síntesis. 
Anular, A. (1998). El abecé de la Psicolingüística. Madrid: Arco/Libros. 
Austin, J. (1962). Cómo hacer cosas con palabras. Barcelona: Piados, 1982. 
Bassols, M. & Torrent, A. (1997). Modelos textuales. Teoría y práctica. Barcelona: Octaedro. 
Beaugrande, R. de & Dressler, W. (1997). Introducción a la lingüística del texto, trad. S. Bonilla. 

Barcelona: Ariel. 
Bernárdez, E. (1982). Introducción a la lingüística del texto. Madrid: Espasa-Calpe.  
Bernárdez, E. (Comp.) (1995). Teoría y epistemología del texto. Madrid: Cátedra.  
Bernárdez, E. (Comp.) (1987). Lingüística del texto. Madrid: Arco/Libros. 
Bronckart, J. (1985). Las ciencias del lenguaje: ¿un desafío para la enseñanza? París: Unesco. 
Brown, G. &Yule, G. (1993). Análisis del discurso, trad. S. Iglesias. Madrid: Visor. 
Calsamiglia, H. & Tusón, A. (1999). Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso, 1ª. 

reimp. Barcelona: Ariel, 2001. 
Cerezo, M. (1997). Texto, contexto y situación. Guía para el desarrollo de las competencias 

textuales y discursivas. Barcelona: Octaedro. 
Ciapuscio, G. (1994). Tipos textuales. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. 
Cuartero, J. M. (2002). Conectores y conexión aditiva. Madrid: Gredos. 
Cuenca M. (2000). Comentario de textos: Los mecanismos referenciales. Madrid: Arco/Libros. 
Cuenca, M. (1999). Introducción a la lingüística cognitiva. Barcelona: Ariel. 
De Vega, M. & Cuetos, F. (Coords.) (1999). Psicolingüística del español. Madrid: Trotta. 
Dijk, T. van (1998). Texto y contexto (Semántica y pragmática del discurso), 6ª. ed. trad. J. Moyano. 

Madrid: Cátedra. 
Dijk, T. van (1978). Estructuras y funciones del discurso. México: Siglo XXI, 1980. 
Dijk, T. van (1997). La ciencia del texto. Un enfoque interdisciplinario, 4ª reimp. trad. S. 

Hunzinger. Barcelona: Paidós.  
Dijk, T. van (1997a). El discurso como estructura y proceso. Estudios sobre el discurso I. Una 

introducción multidisciplinaria. Barcelona: Gedisa, 2000. 
Dijk, T. van (1997b). El discurso como interacción social. Estudios del discurso II. Barcelona: 

Gedisa, 2000. 
Dijk, T. van (2003). Ideología y discurso. Una introducción multidisciplinaria. Barcelona: Ariel. 
Drop, W. (1987). Planificación de textos con ayuda de modelos textuales En: E. Bernárdez. 

Lingüística del texto. Madrid: Arco/Libros. 
Escandell, Ma. V. (2002). Introducción a la pragmática, 2ª. reimp. Barcelona: Ariel. 
Fodor, J.; Bever, T. & Garrett, M. (1974). The psychology of language. New York: McGraw Hill. 
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Fernández, M. (2001).Tendencias recientes en lingüística para el aprendizaje y la enseñanza de la 
lengua desde un enfoque comunicativo, Reale, 12: 31-43. 

Fuentes, C. (1998). El comentario lingüístico-textual. Madrid: Arco/Libros. 
Fuentes, C. (1999). La organización informativa del texto. Madrid: Arco/Libros. 
Fuentes, C. (1996). Aproximación a la estructura del texto. Málaga: Ágora. 
Fuentes, C. (2000). Lingüística pragmática y análisis del discurso. Madrid: Arco/Libros. 
García Pelayo, R. et al. (1982). Larousse de la conjugación. París: Larousse. 
Genette, G. (1989). Palimpsestos. La literatura en segundo grado. Madrid: Taurus. 
Gili Gaya, S. (1973). Curso superior de sintaxis española. Barcelona: VOX. 
Gómez, L. (2002): Ejercicios de gramática normativa I y II. Madrid: Arco Libros. 
González, L. (2001). Teoría lingüística y enseñanza de la lengua (Lingüística para profesores). 

Madrid: Cátedra. 
Grijelmo, A. (2007). La gramática descomplicada. Bogotá: Taurus. 
Gutiérrez, S. (2000). Temas, remas, focos, tópicos y comentarios, 2ª. ed. Madrid: Arco/Libros. 
Halliday, M. A. K. & Hasan, R. (1976). Cohesión in English. London: Longman. 
Halliday, M. A. K. (1982). Exploraciones sobre las funciones del lenguaje. Barcelona: Editorial 

Médica y Técnica. 
Halliday, M. A. K. (1992). El lenguaje como semiótica social. La interpretación social del lenguaje 

y del significado. México: Fondo de Cultura Económica. 
Herrero, J. (2006). Teorías de pragmática, de lingüística textual y de análisis del discurso. Cuenca: 

Universidad de Castilla-La Mancha. 
Instituto Cervantes (2006). Plan curricular. Niveles de referencia para el español, 3 vols. Madrid: 

Biblioteca Nueva, Instituto Cervantes. 
Isenberg, H. (1987). Cuestiones fundamentales de tipología textual, E. Bernárdez. Lingüística del 

texto. Madrid: Arco/Libros. 
Julio, Ma. T. & Muñoz, R. (Comps.) (1998). Textos clásicos de pragmática. Madrid: Arco/Libros. 
Kintsch, W. & Yarborough, J. (1982). The role of rethorical structure in test comprehension. 

Journal of Educational Psychology, 74: 828-834. 
Lomas, C. (1996). El espectáculo del deseo. Usos y formas de la persuasión publicitaria. 

Barcelona: Octaedro. 
Lomas, C. (1999). Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras. Teoría y práctica de la educación 

lingüística, 2 vols. Barcelona: Paidós. 
Lomas, C. (Comp.) (2002). El aprendizaje de la comunicación en las aulas. Barcelona: Paidós. 
Lomas, C., Osoro, A. & Tusón, A. (1993). Ciencias del lenguaje, competencia comunicativa y 

enseñanza de la lengua. Barcelona: Paidós. 
Loureda, O. (2003). Introducción a la tipología textual. Madrid: Arco/Libros. 
Lozano, J., Peña, C. & Abril, G. (1997). Análisis del discurso. Hacia una semiótica de la 

interacción textual. Madrid: Cátedra. 
Martínez, Ma. C. (1994). Análisis del discurso. Cali: Universidad del Valle. 
Martín-Zorraquino, Ma. A. & Montolío, E. (Coords.) (1988). Los marcadores del discurso. Teoría y 

análisis. Madrid: Arco/Libros. 
Moeschler, J. & A. Reboul (1999). Diccionario Enciclopédico de Pragmática. Madrid: Arrecife 

(Versión Española Ma. L. Donaire & M. Tordesillas). 
Moliner, Ma. (1994): Diccionario de uso del español, 19ª reimp. Madrid: Gredos. 
Montolío, E. (2001). Conectores de la lengua escrita. Barcelona: Ariel. 
Montolío, E. (2000) (coord.). Manual práctico de escritura académica, v. 1 y 2. Barcelona: Ariel. 
Petöfi, J., García Berrío, A. (1978): Lingüística del texto y crítica literaria. Madrid: Comunicación. 
Portolés, J. (1998). Marcadores del discurso. Barcelona: Ariel. 
Real Academia Española (2003). Diccionario de la Lengua Española, 22ª ed., Madrid: Espasa 

Calpe. 
Renkema, J. (2001). Introducción a los estudios sobre el discurso. Barcelona: Gedisa. 
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Reyes, G. (1994). La pragmática lingüística. El estudio del uso del lenguaje, 2ª. ed. Barcelona: 
Montesinos. 

Reyes, G. (2000). El abecé de la pragmática, 4ª. ed. Madrid: Arco Libros. 
Reyes, G., Baena, E. & Urios, E. (2000). Ejercicios de pragmática I y II. Madrid: Arco/Libros. 
Rieser, H. (1978). La evolución de la lingüística del texto. En J. Petöfi y A. García Berrio (Eds.), 

Lingüística del texto y crítica literaria. Madrid: Alberto Corazón.  
Sainz de Robles, F. (1989). Diccionario español de sinónimos y antónimos. Madrid: Aguilar. 
Schmidt, S. (1977). Teoría del texto. Madrid. Cátedra, 1991. 
Seco, M. (1998). Diccionario de DUDAS y dificultades de la lengua española, 10ª. edición, 

Madrid: Espasa Calpe.  
Stubbs, M. (1987). Análisis del discurso. Análisis sociolingüístico del lenguaje natural. Madrid: 

Alianza. 
Zayas, F. (1993). Las actividades gramaticales desde una perspectiva textual. En C. Lomas & A. 

Osoro, El enfoque comunicativo en la enseñanza de la lengua. Paidós: Barcelona. 
Zayas, F. 1995). Ortografía y aprendizaje de la lengua escrita, Textos, 5: 103-113. Barcelona: Graó. 
Zayas, F. (1996). Reflexión gramatical y composición escrita, C&E (8/2): 59-66. 
Weinrich, H. (1964). Estructura y función de los tiempos en el lenguaje. Madrid: Gredos, 1974. 
 
3. Producción escrita 
 
Adam, J. (1996). (Proto) Tipos: La estructura de la composición en los Textos (10): 9-22. Graó: 

Barcelona. 
Alcalde, L. (1995). Operaciones implicadas en los procesos de escritura, Textos (5): 29-36. Graó: 

Barcelona. 
Alcalde, L. (1996). Competencia retórica y eficacia discursiva, Textos (10): 33-41. Barcelona: 

Graó. 
Alvarado, M. & Yeannoteguy, A. (2000) La escritura y sus formas discursivas. Curso 

introductoria, 1ª. reimp. Buenos Aires: Ed. Universitaria. 
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13. Fuentes en Internet 
 
Cátedra UNESCO para la lectura y la escritura en América Latina informa de su constitución y 

objetivos en http://www.geocities.com/estudiscurso 
Cuadernos Cervantes de la Lengua Española, periódicamente edita artículos de interés sobre 

diversos aspectos del idioma castellano, así como información acerca de seminarios, congresos y 
publicaciones. http://www.cuadernoscervantes.com/ 

Didáctica. En www.profes.net los docentes pueden encontrar un conjunto de propuestas didácticas 
para ayudar a sus alumnos a desarrollar las competencias relacionadas con el área de lengua y 
literatura. 

Didáctica de la Lengua y la Literatura. Los docentes de Lengua y Literatura española pueden 
encontrar ideas, noticias y novedades útiles para su trabajo en www.aplu.com.uy, el portal de la 
Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay. El sitio ofrece enlaces con páginas de 
interés, reseñas bibliográficas y experiencias de aula llevadas a cabo por miembros de la entidad. 

En: www.didactext.net. El portal del Grupo de Investigación Didactext (Didáctica del texto) de la 
Facultad de Educación -Centro de formación del profesorado- de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

En http://sedll.org/doc-es/publicaciones/glosas/index.html el lector interesado en pedagogía y 
lingüística podrá descubrir Glosas Didácticas, la revista de la Sociedad Española de Didáctica de 
la Lengua y la Literatura. 

Enciclopedia Universal Española en la red. En este portal, los navegantes pueden visitar 
gratuitamente una completa Enciclopedia Universal Española en la que se hallan cuarenta y 
nueve mil biografías, nueve mil temas monográficos y un diccionario de la lengua castellana que 
cuenta con más de veinticinco mil términos y acepciones. El sitio ofrece además un buscador de 
artículos y canales temáticos: www.enciclonet.com  

Historia de la Lengua española. El sitio de la Asociación de Historia de la Lengua Española 
(AHLE): http://www.uv.es/ahle ofrece enlaces interesantes con bibliotecas y páginas dedicadas 
al castellano. 

Léxico hispánico. En http://www.palabra.cc/cgi-bin/default.asp se ofrece un servicio diario de envío 
por correo electrónico del significado de cualquier palabra en lengua castellana que se solicite. 

Lingüística en español. Tiene en la red dos sitios de consulta: 
En http://www.gema.com.ar/sal/ de la Sociedad Argentina de Lingüística (SAL), aparece 

información sobre materiales teóricos, bibliografía, congresos y seminarios de las ciencias del 
lenguaje. También se puede consultar los boletines que edita la entidad, donde se tratan aspectos 
teóricos y prácticos, de investigación y docencia. 

La Sociedad Española de Lingüística tiene su sitio en http://www.sel.csic.es/ . Allí se ofrecen 
noticias de sociolingüística, lingüística diacrónica, fonética y fonología, lenguaje científico y 
técnico y otras áreas de estudio, así como la Revista Española de Lingüística (RSEL), en la que 
se publican trabajos de estudiosos de todo el mundo 

Neurolingüística. Grupo Interdisciplinario de Estudios Neurolingüísticos de la Facultad de 
Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, ofrece 
información sobre sus actividades y publicaciones en http://www.neuro-linguistica.org/  

 34



Normas para la escritura. El diario La Nación de Costa Rica ofrece un cuadernillo electrónico para 
mejorar la ortografía y recordar las normas que rigen la escritura del castellano: 
http://www.nacion.co.cr/ln_ee/ESPECIALES/ortografia/fas1 

Ortografía: http://www.aprenderortografia.com/ En este portal, un grupo de docentes brinda nuevas 
propuestas y prácticas para trabajar la ortografía en el aula, con el objetivo de difundir 
estrategias ortográficas distintas a las habituales para aprender a escribir correctamente.  

Retórica y Teoría de la comunicación. www.revista-logo.org (versión electrónica de la “Revista de 
Retórica y Teoría de la Comunicación”). 

Revista sobre el español de Venezuela Lengua y Habla 1, la Revista del centro de Investigación y 
Lingüística (C.I.A.L.): http://www.ing.ula.ve/~lourdes/lyh.html ofrece artículos sobre el español 
de Venezuela.  

Sintaxis del español actual (BDS): http://www.bds.usc.es/. Esta base de datos contiene el resultado 
del análisis de las aproximadamente 160.000 cláusulas de que consta la parte contemporánea del 
Archivo de Textos Hispánicos de la Universidad de Santiago (ARTHUS). Cada registro del 
fichero central tiene 63 campos organizados en cuatro grandes bloques: datos referentes al verbo 
que actúa como predicado y su localización (texto, página y línea); datos referentes a la cláusula 
en su conjunto (tipo, función, etc.); datos referentes a cada una de las funciones sintácticas que 
pueden existir en la cláusula; y observaciones. 

Taller de lengua. En http://www.pntic.mec.es/mem2000/lengua/ alumnos y docentes de lengua y 
literatura hallarán recursos y ejercicios estructurados por niveles de conocimiento. El portal 
contiene talleres de lectura, escritura, de habla y de uso del diccionario y ofrece numerosos 
enlaces sobre estos temas en Internet. 

Terminología. En el portal de la Asociación Española de Terminología (AETER): 
http://racefyn.insde.es/AETER/ es posible descubrir foros de discusión y ayuda para 
profesionales de la traducción, la edición de textos en español, lingüistas, etc. Además reúne 
información sobre sus actividades y enlaces con otros sitios relacionados. 

Trivium, un sitio de lengua y literatura: http://usuarios.tripod.es/Trivium/ contiene temas teóricos 
de gramática, retórica, historia de la literatura y ortografía del castellano. Además de varios 
enlaces a otros sitios de interés, como medios de comunicación de habla hispana. 

Profesores del área de lengua castellana. Algunas páginas con propuestas didácticas, materiales y 
textos, focalizados especialmente en la enseñanza de la lengua castellana: 

• Espéculo, Revista de Estudios Literarios del Departamento de Filología Española III de la 
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, España, 
presenta artículos sobre español como lengua extranjera. Los interesados pueden consultar 
en http://www.ucm.es/info/especulo/tematico/e_le /index.html 

• Más propuestas aparecen en las clases publicadas en Internet por la Universidad de 
Chicago, Estados Unidos: http://humanities.uchicago.edu/classes/daly/span101 
http://humanities.uchicago.edu/classes/daly/span103 

• Para desarrollar la comprensión escrita a partir de procesos de resolución de problemas, el 
docente interesado encontrará materiales en: http://www.angelfire.com/in2/janeshields/ 

• Para facilitar el proceso de aprendizaje, el profesor encontrará chistes, trucos y sugerencias 
en http://www.nueva-tierra.com/ 

• Página de inicio en Internet educativa: http://www.maseducativa.com 
• Apoyo a la comunidad educativa: http://www.aulaclick.com 
• Tutoría en línea: http://www.toptutors.com 
• Esquemas y mapas conceptuales:  

http://www.centros5.pntic.mec.es/cpr.de.ciudad.real/lengua/esquemas.htm 
• Portales educativos: http://www.educaweb.com 
• Internet para profesores: http://www.maestroteca.com.ar 
• Portal de los educadores hispanohablantes: http://www.nalejandria.com 
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• Proyecto Trans-Atlántico. En el portal del profesor Julio Ortega, de la Universidad de 
Brown, EE.UU: http://www.brown.edu/Departments/Hispanic_Studies /Juliortega/. El 
lector interesado podrá encontrar trabajos críticos, reseñas y un resumen de este proyecto 
que es una iniciativa de intercambio académico entre América Latina, EE.UU. y Europa. 
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