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Resumen: La didáctica de géneros apunta a favorecer el
desarrollo del lenguaje, en particular, de aquellas formas del
lenguaje propias de esferas institucionales educativas. Los
conocimientos escolares a los que se accede mediante el
desarrollo de habilidades de lectura y escritura les permite
a los estudiantes la inserción social en distintos ámbitos de
participación democrática. En este trabajo, nos proponemos
hacer un aporte a la descripción del discurso de la Historia
en español de la escuela secundaria, que se ocupa de contar,
explicar e interpretar el pasado. Para esto, seleccionamos
tres textos de un manual de Historia argentino que aborda
la Revolución Mexicana. Analizamos estos textos como tres
géneros diferentes (explicación secuencial histórica, explicación
factorial y justificación), describiendo su propósito, su estructura
y los recursos lingüísticos más relevantes, principalmente, en
el estrato semántico-discursivo. A partir de esto, estudiamos
la trayectoria de aprendizaje genérico. Discutimos, al respecto,
cómo el análisis realizado permite abordar la enseñanza de la
lectura y la escritura de estos textos como instancias de géneros
históricos. Apuntamos así a contribuir a la reflexión didáctica
sobre estrategias de enseñanza para abordar la lectura y la
escritura de estos géneros históricos.

Palabras clave: didáctica de géneros, enseñanza de la lectura
y la escritura, géneros históricos escolares, análisis de géneros ,
trayectoria de aprendizaje genérico.

Abstract: Genre-based pedagogy aims to promote language
development, in particular, of those forms of language of
educational spheres. e school knowledge that is accessed through
the development of reading and writing skills allows students
to socially insert themselves in different areas of democratic
participation. In this paper, we intend to make a contribution to
the description of the discourse of History in Spanish in secondary
school, that tells, explains and interprets the past. In order to do
this, we selected three texts of an Argentine History handbook
that approaches the Mexican Revolution. We analyze these texts
as three different genres (historical account, factorial explanation
and exposition), describing their social purpose, their structure
and the most relevant linguistic resources, mainly in the discourse
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semantics stratum. en, we study the generic knowledge pathway.
We discuss, in this regard, how the analysis carried out allows us
to improve the teaching of reading and writing of these genres.
erefore, we aim to contribute to the educational discussion on
teaching strategies to approach the reading and writing of historical
genres.

Keywords: genre-based pedagogy, literacy teaching, historical
school genres, genre analysis, knowledge pathway.

Introducción

La didáctica de géneros desarrollada por la llamada Escuela de Sídney (Martin, 1999; Martin, 2009; Rose
& Martin, 2012, entre otros) y su reformulación argentina (Moyano, 2006, 2007, 2010, 2013) apuntan
a favorecer el desarrollo del lenguaje y, en particular, de aquellas formas del lenguaje propias de esferas
institucionales educativas que habilitan el acceso a la construcción de conocimientos diferentes a los del
sentido común (Moyano, 2013). Los conocimientos escolares a los que se accede mediante el desarrollo de
habilidades de lectura y escritura involucran discursos de alto grado de abstracción, cuyo dominio les permite
a los estudiantes la inserción social en distintos ámbitos de participación democrática (Rose & Martin, 2012;
Moyano, 2013, entre otros).

En particular, en este trabajo nos proponemos hacer un aporte a la descripción de la historiografía en
español de los manuales de la escuela secundaria, que se ocupa de contar, explicar e interpretar el pasado
(Coffin, 1997; Martin & Rose, 2008; Christie & Derewianka, 2008; Moyano, 2013; Oteíza, 2013, 2017).
Esto nos permitirá, a su vez, reflexionar sobre la enseñanza de la lectura y la escritura de géneros históricos
desde la propuesta didáctica de referencia (Rose & Martin, 2012;Moyano, 2007, 2013, entre otros).

El material analizado fue extraído del capítulo 10 del libro Historia. Argentina y el mundo. La primera
mitad del siglo XX (Andújar et. al., 2010), publicado por la editorial Santillana y destinado a estudiantes
del ciclo superior de la escuela secundaria argentina. Vale señalar que Santillana es una de las editoriales
dominantes del mercado de manuales didácticos de Argentina y de Hispanoamérica en general.

El capítulo se titula “La Revolución Mexicana” y, de allí, tomamos los tres primeros textos: 1)
“Los comienzos”, 2) “El porfiriato: consolidación estatal y modernización económica” y 3) “La otra
cara de la modernización”. Los tres textos serán analizados como tres géneros diferentes: explicación
secuencial histórica, explicación factorial y justificación. Describiremos su propósito, su estructura y los
recursos lingüísticos más relevantes, principalmente, en el estrato semántico-discursivo. A partir de esto,
compararemos entre sí estos ejemplares genéricos para dar cuenta de sus aspectos comunes, y, en función
de esto, estudiaremos la trayectoria de aprendizaje genérico (Coffin, 1997; Martin & Rose, 2008) que se
propone al inicio del capítulo del manual analizado.

Estructura de los géneros del corpus: trayectoria de lectura genérica
progresiva

Al igual que otros textos extensos, los manuales escolares combinan diferentes géneros para lograr su
propósito global. Por estar constituidos por distintos géneros que contribuyen a la construcción de
significado de forma conjunta se los considera como macro-géneros (Martin & Rose, 2008; Moyano,
2013). De este modo, podemos diferenciar, como ya dijimos, entre tres géneros secuenciados: la explicación
secuencial histórica, la factorial y, por último, la justificación (Martin & Rose, 2008; Giudice & Moyano,
2011).
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Entendemos al primer texto como una instanciación de una explicación secuencial histórica. En particular,
el texto tiene como propósito social dar cuenta de los inicios de la Revolución Mexicana, explicando
causalmente los eventos que la desencadenaron. Para cumplir este propósito, el texto despliega la siguiente
estructuración: en el título “Los comienzos” se reconoce el hecho histórico que se busca explicar seguido de
una secuencia explicativa de cuatro fases (lanzamiento en 1910 del manifiesto de Madero que denunciaba
abusos del gobierno de Díaz, fraude electoral y encarcelamiento de Madero, declaración de Madero sobre
la nulidad de las elecciones y, por último, llamamiento a tomar las armas y primeros alzamientos). Como se
trata de una explicación secuencial histórica, estos eventos están relacionados causalmente. Finalmente, en
el último párrafo, el hecho se reformula.

TABLA 1

Por otro lado, analizamos al segundo texto como una explicación factorial. En este caso, su propósito social
es explicar las múltiples causas de la transformación económica y política del porfiriato. Para cumplir este
propósito, se reconocen en el texto dos pasos, el Hecho (Input) seguido de los factores. Con respecto al
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Hecho, se divide en tres fases: presentación del hecho, despliegue de los factores y reformulación del hecho.
En los factores también pueden distinguirse distintas fases:

TABLA 2

Por último, el tercer texto tiene como propósito social persuadir a los lectores acerca de las limitaciones del
porfiriato. Para esto, esta Justificación presenta la estructuración que esquematizamos en la siguiente Tabla
3. En ella se puede observar que la Tesis que se sostiene se explicita en el título a través de recursos sumamente
abstractos como la metáfora léxica y la metáfora gramatical, tal como analizaremos más adelante. Luego, se
despliegan cinco argumentos que fundamentan diversos aspectos de la desigualdad del porfiriato, que están
en relación de causa interna con la tesis anticipada en el título. Esta tesis es, finalmente, reafirmada en la
última etapa de la justificación.
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TABLA 3

Esta estructuración del género en etapas está indiciada a través de recursos de distintos sistemas como el de

conexión
[1]

y de periodicidad. En relación con el sistema de conexión, podemos observar como la organización
interna causal que estructura la relación de la Tesis con los Argumentos en la Justificación, en distintas etapas
está explicitada con distintos conectores. Así, A 2, A 3 y A 4 se suman explicitando la relación de adición de
argumentos mediante conectores internos: A 2 “Pero además” / A 3 “Asimismo” / A 4 “Pero además”.

A su vez, la etapa Refuerzo de Tesis se señala con el conector interno de adición (“En suma”) que apunta a
sintetizar lo expuesto a lo largo de todo el texto en un movimiento condensatorio del flujo de la información.
Visto desde el sistema de la periodicidad, se trata de un MacroNuevo, previsto en la estructura del género.

En esta secuenciación de géneros podemos observar que se sigue una progresión que avanza de géneros más
simples a otros más complejos en la tipología de géneros históricos (siguiendo a Giudice y Moyano, 2011, que
adaptan Martin & Rose, 2008). Así este ordenamiento propone una lectura que se inicia en una explicación
secuencial histórica, para luego pasar a una explicación factorial y, finalmente, a una justificación.

Desde una perspectiva topológica, la secuenciación de los tres géneros sigue lo que propone Coffin (1997)
ya que avanza desde géneros más cercanos a la cultura oral para llegar hacia los más abstractos, organizados
por causa interna. Así, los dos primeros géneros buscan explicar un hecho histórico y sus múltiples causas,
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mientras que el tercero intenta persuadir al lector respecto de su posición frente al porfiriato. Si bien Martin
y Rose (2008) señalan que no es imprescindible seguir esta secuenciación en la enseñanza, se trata de un
ordenamiento que permite al lector estudiante ir progresando en grados crecientes de complejidad discursiva,
transitando de géneros organizados por causa externa a otros estructurados por causa interna.

Análisis de los recursos semántico-discursivos: ideación y valoración

A su vez, proponemos un análisis de los recursos semántico-discursivos para comprender las continuidades y
diferencias entre la secuencia de géneros discursivos tal como se presentan a los estudiantes en la lectura del
manual. Esto nos permitirá reflexionar sobre el camino para el aprendizaje y los recursos discursivos que se
ponen en juego en la construcción de significado en los géneros consecutivos.

Para esto, y en función de la extensión disponible y de su relevancia textual, hemos seleccionado en
particular describir dos sistemas del estrato semántico discursivo: ideación y valoración, como realización de
Campo y Tenor, respectivamente.

1. Hacia la construcción de entidades abstractas

Comenzamos, en primer lugar, a examinar cómo se construyen las entidades (sistema de ideación) en cada
uno de los tres textos consecutivos para poder dar cuenta de las continuidades, dificultades y ‘saltos’ que se
dan en la lectura macrogenérica que proponemos.

En el primer texto “Los comienzos” identificamos 5 cadenas léxicas, inauguradas por los siguientes grupos
nominales:

FIGURA 1

De ellas, nos interesa destacar que las cadenas léxicas en relación de contraste se presentan inicialmente
articuladas en torno a participantes específicos (Francisco Madero y Porfirio Díaz) como mostramos a
continuación:

“Francisco Madero” – “rico hacendado y político”- ”candidato de la oposición” - ”sus seguidores” –
“presidente provisional del país”

vs.
“gobierno de Porfirio Díaz” - “Díaz y sus hombres”- “el régimen de Porfirio Díaz”- “el gobierno”-

“autoridades que actualmente gobiernan”
Con el avance del texto adquieren un carácter más genérico configurado como: “oposición” vs. “el

gobierno” / “el poder central”.
También, la cadena léxica de “las armas” sigue una progresión que parte de anclarse en participantes

específicos (“Pancho Villa”- “Emiliano Zapata”) para finalmente expandirse con la conceptualización del
hecho histórico en términos abstractos: “Revolución Mexicana” - “las armas” - “Los primeros alzamientos”-
“Pancho Villa”- “Emiliano Zapata”- “La Revolución Mexicana”

Por su parte, en el texto 2 “El porfiriato: consolidación estatal y modernización económica”, identificamos
4 cadenas léxicas principales:
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FIGURA 2

Las dos primeras de ellas, referidas a Porfirio Díaz y a México, retoman cadenas léxicas que ya fueron
presentadas en el texto previo (texto 1).

Sin embargo, a diferencia del texto 1, en el texto 2 desde el inicio se presenta una abstracción empaquetada
en el término “porfiriato” que se vincula con el participante específico Porfirio Díaz, pero que adquiere su
significación plena a partir de su relación con los participantes genéricos de esa cadena léxica (en cursiva en
su enumeración más abajo) que suponen una abstracción mayor. Esto resulta propio de una voz autoral que
presenta una explicación más encuadrada en el marco de una historia social y consonante con un mayor nivel
de abstracción esperable en una explicación factorial. Sin embargo, el “salto” en la abstracción que esto supone
en la lectura no está graduado (o “andamiado”) por la cadena léxica del texto 2. Muchos de estos participantes
genéricos, a su vez, conllevan evaluaciones negativas del porfiriato que retomaremos en el análisis del sistema
de valoración: “Porfiriato” - “Porfirio Díaz” - “un militar” -“régimen político autoritario” - “un férreo control
político” - “poder estatal” - “gobierno central” - “Estado nacional” - “administración porfirista”.

Asimismo, las dos cadenas léxicas que se presentan desde el inicio del texto (‘porfiriato’ y ‘México’) se
vinculan en términos explicativos, en el sentido de que el porfiriato explica a México como una nación
unificada territorialmente: “México” - “una nación unificada” - “territorio mexicano” - “las distintas
regiones”.

Luego se introducen las cadenas que desplegamos a continuación. Por un lado: “Inversiones extranjeras” -
“capitales extranjeros” - “estadounidenses” - “Estados Unidos”; por otro: “cambios en sectores económicos”
- “explotación minera” - “petrolera” - “producción agrícola” - “sistema de comunicación” - “transportes” -
“todas las actividades”.

Ambas se implican mutuamente también en términos explicativos como es esperable en el género, cuya
estructura establece una relación causal entre los distintos factores (F1, F2 y F3) y el hecho histórico
explicado. Asimismo, esta relación de explicación a través de diversos factores se subraya, mediante recursos
del sistema de conexión, con el uso de “En primer lugar, “En segundo lugar” y “Además” para indicar las etapas
F1, F2 y F3. Esta diversidad de factores, por último, está anticipada por el siguiente HiperTema destacado
en cursiva (que aporta el sistema de periodicidad) y que da pie a su desarrollo: “¿Cómo pudo Porfirio Díaz
llevar adelante semejante empresa? La respuesta es compleja y está vinculada con diversos factores.”

Es decir, las inversiones extranjeras generan ‘los cambios en sectores económicos’ para luego desplegarse
en los participantes genéricos que concluyen la cadena léxica de ‘México’: “México” - “una nación unificada”
- “territorio mexicano” - “las distintas regiones” - “un proveedor de materias primas” - “un mercado en el que
podían venderse las mercancías de los países industrializados”.

De esta manera, se observa cómo los grupos nominales destacados en cursiva que concluyen la cadena
léxica que se inició con “México” presentan, con un alto grado de empaquetamiento, el hecho histórico que
se busca explicar: los cambios en México durante el porfiriato. De ese modo, México deviene histórica (y
textualmente) un “proveedor de materias primas” y “un mercado”.

En el tercer texto, a su vez, se reiteran las mismas cadenas léxicas que se presentan en el texto 2:
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FIGURA 3

Sin embargo, en este texto, las cadenas léxicas se construyen, desde el comienzo, enteramente a partir
de participantes genéricos y abstracciones que nombran grupos de personas (“grupo de intelectuales”,
“porfiriato” y “la clase dirigente”) o serie de eventos (“fluctuaciones del mercado internacional”) y a partir
también de metáforas gramaticales (“La administración de Porfirio Díaz”, “modernización económica
porfirista”).

A su vez, la cadena léxica ‘México’ despliega distintas relaciones de hiponimia que van a cuestionar esa
‘unidad nacional’ planteada en el texto 2: así el territorio unificado del texto previo se divide en dos regiones
contrastantes: ‘el norte’ y ‘el sur’. Este último, conformado por “pueblos y comunidades”, “campesinos
indígenas”, “la mano de obra”, la “gran mayoría de la población” en contrapunto con el anónimo “mercado
proveedor de materias primas” que se presenta en el texto 2.

De esta manera, el texto 3 presenta, en relación con el texto 2, no solo un grado de abstracción mayor, sino
también una construcción de significado contrapuesta de las relaciones léxicas que se construyen en torno a
‘México’ que deben ser interpretadas críticamente por los estudiantes como veremos a partir de analizar el
sistema de valoración.

En suma, los tres textos analizados como macrogénero presentan un movimiento que parte de
participantes más específicos (en línea con una historiografía de grandes próceres) a otros genéricos y al
uso de metáforas gramaticales que son recursos más abstractos para la construcción de significados. Si bien
entendemos que una adecuada gradación de la abstracción contribuye a la formación de los estudiantes en
tanto les permite apropiarse de la tecnología de la abstracción en el discurso histórico, entendemos que hay
ciertos “saltos” y discontinuidades entre el texto 1 y el 2, por un lado, y el texto 2 y el 3, por otro, que hacen
difícil su lectura como macrogénero.

2. Sistema de valoración, realización semántico discursiva del tenor

El sistema de valoración nos permite analizar el modo en que se negocian las posiciones asumidas frente a
los eventos históricos explicados o interpretados. Se trata de los recursos discursivos que dan cuenta de la
construcción subjetiva de la voz autoral y de su posicionamiento frente a otras posiciones sociales que se
disputan la interpretación de la historia.

En el texto 1 encontramos que la evaluación del hecho histórico se construye principalmente a partir
de la selección léxica, evocando un juicio negativo del gobierno de Porfirio Díaz (Subsistema de actitud):
“violencia”, “corrupción”, “fraude electoral”, “engaño”, “persecución de los disidentes”, “gran cantidad de
abusos”.

Observamos cómo estos grupos nominales evalúan negativamente, de manera evocada, la ética del
porfiriato. Esta es subrayada mediante el uso de la gradación, por ejemplo, en “gran cantidad de abusos”,
para dar mayor ‘fuerza’ en relación con la ‘cantidad’. Se elige así una estrategia implícita para expresar actitud
(Hood & Martin, 2005) que toma fuerza además en la acumulación de recursos.

El análisis del subsistema de compromiso, por su parte, aporta a la construcción de la idea de que esa
evaluación negativa del Juicio debía resolverse necesariamente mediante una ‘revolución’: “su plan no podía
llevarse a cabo pacíficamente: era imposible pensar que el gobierno accedería a reflexionar sobre sus propios
abusos.”
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Así, el uso de la negación se anticipa a refutar posiciones discursivas que cuestionan la revolución armada
en este proceso histórico. Luego de los dos puntos (que realizan con un recurso gráfico una relación causal),
el uso de la modalización construye el significado de que la toma de armas en la Revolución Mexicana era
inevitable.

De este modo, la voz autoral se posiciona críticamente en relación con el porfiriato. Este posicionamiento
se construye mediante los recursos lingüísticos complejos ya mencionados (evocación de actitudes, la
negación heteroglósica y la modalización), cuya construcción exige lectores expertos para ser deconstruidos.

A diferencia del texto 1, en el texto 2, la voz autoral despliega una serie de recursos que construyen
complicidad con el estudiante lector, frente a quien se posiciona como guía didáctica. Esto se observa en una
serie de preguntas que se realizan a lo largo del texto: “Pero veamos con más detalles qué significó esta época”;
“¿Cómo pudo Porfirio Díaz llevar adelante semejante empresa?”.

Dichas preguntas didácticas son respondidas por la voz autoral que asume una posición interpersonal
asimétrica de quien explica los acontecimientos históricos. En este sentido, podemos entender la primera
persona del plural que incluye al estudiante mediante un recurso de alineamiento del lector con la posición
del historiador que no estaba presente en el texto previo.

Esta posición del historiador construye expresiones de valoración negativa del porfiriato (Juicio y
Apreciación) a través de la evocación, de modo análogo a lo realizado en el texto 1, mediante la selección
léxica de grupos nominales y de procesos (ambos señalados en cursiva) con carga ideológica evidente: “Para
mantener la paz social y desarrollar una modernización basada en una economía liberal, Porfirio Díaz impuso
un régimen político autoritario, asentado en un férreo control político que limitó las libertades individuales y
acotó las posibilidades de muchos para participar en política.”

Destacamos que la evocación que realiza esa valoración negativa supone un alto grado de abstracción y
tecnicalidad (“régimen”, “autoritario”) que combinado con el uso de metáforas léxicas (“férreo”) requieren,
nuevamente, de un lector experto ya que no son desempaquetados por la voz autoral.

La valoración negativa se vuelve más compleja porque el texto habilita también una lectura positiva
del porfiriato. Esta posible valoración se puede observar en la selección léxica (evocación) que, desde un
posicionamiento ideológico más conservador, concibe ‘expansión’, ‘fortaleza’, ‘orden’, ‘obediencia’, ‘avance’,
con carga positiva. Esto se rastrea en el siguiente recorrido textual: “Durante el porfiriato, el poder estatal se
expandió”, “el Estado nacional se fortalecía”, “garantizó el orden y la obediencia al poder central”.

Si bien la voz autoral toma distancia de esa valoración positiva de ‘orden’, más adelante en este mismo
texto 2, lo hace a través de un recurso heteroglósico: “Al haber subordinado los poderes locales y extendido la
presencia estatal -lo que garantizaba cierto ‘orden’-, la administración porfirista creó un ambiente favorable
para las inversiones extranjeras.”

Así, el historiador toma distancia a través del subsistema de Compromiso por medio de la atribución
construida como proyección de quienes asocian porfiriato y orden con significado positivo. Sin embargo, la
heteroglosia que presupone este recurso -incluido como un inciso accesorio- supone un lector sumamente
experto que ya conoce las posiciones sociales que se contraponen en torno a la valoración del orden social.

En el texto 3, se despliegan variados recursos vinculados a los tres subsistemas como es esperable en el
género justificación, cuyo propósito es persuadir al lector de determinada tesis que, en este caso, se formula
de manera explícita al final el texto: “En suma, la modernización económica porfirista solo favoreció a unos
pocos y se apoyó en la pobreza de la gran mayoría de la población.”

En esta tesis, entonces, ya podemos dar cuenta de una valoración de actitud (Juicio) negativa que se
expresa evocada a través de la selección léxica (“pobreza”, “favoreció”) y combinada con la gradación de
cantidad (dada por ‘solo’ ‘unos pocos’ vs. ‘la gran mayoría’) que da fuerza a la construcción del significado de
‘desigualdad’, de la que se quiere convencer al estudiante lector.



De Signos y Sentidos, 2022, núm. 23, e0020, Enero-Diciembre, ISSN: 1668-866X

PDF generado a partir de XML-JATS4R

Además, ya desde el título, se presenta una evocación de actitud a través de la metáfora léxica (“La otra
cara de la modernización”), que funciona anticipando la información que va a desplegar todo el texto
(macroTema), es decir, a las desigualdades sociales del porfiriato.

Sin embargo, la voz autoral evalúa negativamente esta desigualdad también a través de estrategias explícitas
que inscriben la valoración negativa (actitud: juicio) de manera más manifiesta que los textos 1 y 2 y a través
de la gradación recurrentemente (en cursiva), como en: “[campesinos] víctima de malos tratos, de jornadas
de trabajo agotadoras y de pésimos salarios”// .dependía enormemente”//“la extrema pobreza”.

Sobre la ubicación de la voz autoral con otras posiciones sociales en relación con la Revolución Mexicana
(Subsistema de compromiso), podemos observar distintos recursos que proponen una interpretación del
autor que toma distancia de otras voces: la negación, la atribución construida como proyección y el uso de
conjunciones que expresan contraexpectativa (Sistema de conjunción).

Encontramos, así, diferentes negaciones que en la justificación consolidan la posición asumida por el
historiador, refutando interpretaciones contrarias de evaluación positiva del porfiriato: “Pero además de
depender del exterior, la administración de Díaz no pudo lograr un desarrollo económico homogéneo” y “ni
tampoco pudo solucionar la extrema pobreza de la mayoría de la población” (44).

A su vez, la heteroglosia se manifiesta a partir de la atribución construida por proyección de esas posiciones
sociales que defienden la desigualdad, como se evidencia en estos dos ejemplos: “La administración de Porfirio
Díaz se rodeó de un grupo de intelectuales que acompañaron su proyecto de convertir a México en una
nación ‘civilizada’ e independiente” y “No obstante, durante la administración porfirista las expropiaciones se
transformaron, a los ojos de la clase dirigente, en un requisito para la modernización económica capitalista.”.

Como puede verse en este último ejemplo, el sistema de conjunción aporta a lo largo de todo el texto
para ‘refutar’ una interpretación positiva -en términos de equidad- del porfiriato: “sin embargo”, “pero”, “no
obstante”, ”a diferencia de”.

Así, el compromiso heteroglósico también se manifiesta en este texto a través del uso de conjunciones, que
construyen contraexpectativa y guían el alineamiento del lector con la posición asumida por el historiador.

Conclusión (y líneas de trabajo futuras)

En este trabajo hemos abordado los tres primeros textos de un manual de Historia destinado a estudiantes
de 3° año de la escuela secundaria. Nuestro objetivo fue analizar los tres textos que corresponden a sendos
géneros que conforman un macrogénero, entendiendo que un manual escolar se lee como tal. En particular,
nos interesó abordar sus estructuras y los recursos presentes más relevantes del estrato semántico - discursivo.
En relación con esto, nos interesó analizar la trayectoria genérica que se le propone a los lectores del manual.

Sobre la estructura, observamos que estos tres textos instancian tres géneros discursivos distintos:
explicación secuencial histórica, explicación factorial y justificación que se proponen explicar (los dos
primeros) e interpretar los comienzos de la Revolución Mexicana y el porfiriato.

Esta secuenciación de géneros, desde una perspectiva topográfica, implica un avance de géneros más
vinculados al sentido común hacia otros más abstractos vinculados por causa interna. En este sentido, y desde
el punto de vista estructural, entendemos que esta secuenciación facilita la trayectoria de lectura genérica
progresiva.

Respecto de los recursos semántico-discursivos, nos centramos en el análisis de los sistemas de ideación y
valoración, aunque también nos referimos a los sistemas de conexión y periodicidad.

Por un lado, analizamos las continuidades y discontinuidades en relación a cómo se construyen las
entidades en estos tres textos. En este sentido, observamos que el texto 2, en comparación con el 1, plantea
saltos de abstracción que el texto no se detiene en desempaquetar. El texto 3 en comparación con el texto 2,
retoma el despliegue de algunas cadenas léxicas ya presentes en el texto 2 pero con sentidos que no coinciden
ideológicamente con los anteriores.
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Para detenernos en este aspecto, avanzamos en el análisis del sistema de valoración. Leído como un
macrogénero, encontramos que en el texto 1, la valoración se construye, principalmente, a través de la
evocación de juicio negativo respecto de Porfirio Díaz. A su vez, aparecen en este texto algunos recursos
complejos del subsistema de Compromiso que presupone lectores expertos que ya conocen las distintas
posiciones sociales en discusión en torno a la Revolución Mexicana. En el texto 2, se ponen en juego metáforas
léxicas y la evocación con valoración negativa de distintos grupos nominales con un alto grado de abstracción
y tecnicalidad. Nuevamente, se requiere de un lector experto para poder leer adecuadamente esos recursos
lingüísticos. Finalmente, en el texto 3 damos cuenta de valoraciones de actitud, gradación y compromiso que,
junto con el sistema de conjunción apuntan a construir una evaluación negativa del porfiriato. Sin embargo,
nuevamente, ciertos recursos heteroglósicos suponen un lector experto que ya conoce diversas posiciones en
pugna en la Revolución Mexicana que no están claramente explicitadas en el texto.

Entendemos que este tipo de análisis que aborda a los textos escolares de un manual como un macrogénero
puede aportar a pensar didácticamente la trayectoria genérica de aprendizaje que se les propone a los
estudiantes. En línea con esto, resulta relevante continuar con la descripción genérica en otros manuales
escolares de Historia.

Estas descripciones, entendemos, pueden orientar con precisión las estrategias de andamiaje y modelaje
(Rose & Martin, 2012; Moyano, 2013) necesarias para que los estudiantes puedan apropiarse del discurso
de la Historia. Así, los docentes pueden guiar, con pistas claras, la lectura de estos géneros que construyen
conocimiento histórico, fundamental para la formación ciudadana de nuestros estudiantes.
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Notas
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denominación sistema de conexión para este sistema semántico discursivo en lugar de su identificación como conjunción en Martin
& Rose (2007).
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