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6. RESUMEN DEL PROYECTO ORIGINAL. 
Este proyecto de investigación tiene el propósito de analizar un corpus de libros 
didácticos, utilizados en las instituciones para la enseñanza del portugués lengua 
extranjera (PLE). El libro didáctico (LD) es un material elaborado por la industria 
editorial, concebido como auxiliar para el docente de lengua extranjera, y es 
tradicionalmente el punto de partida para las planificaciones docentes sin un previo 
análisis crítico; son traspuestos sin explicitar los términos de las tareas lingüístico-
discursiva que proponen ni las condiciones de producción que los determinan, así como 
tampoco se cuestionan los recortes de historicidad y significaciones culturales 
implicadas en la postulación del mundo nacional brasileño.  
Este trabajo es abordado desde la perspectiva teórica del Análisis del Discurso (AD), 
campo científico multidisciplinario capaz de dar respuesta a nuestros interrogantes. Y se 
propuso estudiar los modos privilegiados en que los Lds connciben un producto 
editorial, un orden de la lengua oficial, un enfoque de enseñanza del objeto-lengua y un 
dispositivo gramaticaa involucrado en dicho enfoque, así como las puestas en discuros 
de la construcción identitaria de la brasilidad.  
  
 
7. Actividades realizadas durante el período 2011
 

a. Reuniones semanales de estudio y discusión grupal sobre algunos postulados 

generales y compartidos entre las líneas de trabajo del Proyecto y de aspectos 

metodológicos y procedimentales.  

b. Desarrollo de líneas investigativas en distintas dimensiones y con referencia a 

puntos compartidos, en construcción de una trama que articule análisis e 

interpretaciones. 

c. Reelaboración de las tramas analíticas en forma de Matrices Discursivas, que 

sintetizan los aspectos interpretativos relevantes de cada línea del proyecto.  

d. Balance bibliográfico final del proyecto: distinciones del conjunto consultado y 

de referencia.  

e. Indagaciones en cada una de las líneas de trabajo, actualización de reseñas 

críticas de la serie textual escogida, y exploraciones del corpus. (Informes de 

cada grupo de trabajo. (ANEXO I)

f.  Presentaciones de avances en reuniones y congresos. Trabajos en Maestrías. 

Relatorías académicas de los integrantes. (ANEXO II) 

  
8. ALTERACIONES PROPUESTAS AL PLAN DE TRABAJO.  



    No se registran.
     
 
9. PRODUCCIONES DEL PROYECTO. (ANEXO I y II)

1. Publicaciones.
1.1. Libros resultados del proyecto de investigación  
1.2. Capítulos de libros  
1.3. Publicaciones en revistas de ciencia y técnica con referato externo: 

1.3.1 Artículos publicados en revistas Internacionales  
1.3.2 Artículos publicados en revistas Nacionales incluidas en el CAICyT  
1.3.2 Artículos publicados en revistas Nacionales con referato no incluidas en el 
CAICyT 

1.4  Publicaciones en congresos (con evaluación) 
1.4.1 Con publicación de trabajos completos.  

 
g. Carratini, M.A.- Castelli, N.B. El portugués como  lengua oficial de Brasil en los 

libros didácticos de PLE. Publicado en RESÚMENES- XIII Jornadas de 
Enseñanza de Lenguas Extranjeras en el Nivel Superior- Hacia el plurilingüismo: 
políticas, didácticas e investigaciones- JELENS 2011- Facultad de Ciencias 
Humanas – Universidad Nacional de San Luis. Pág. 141- Ponencia completa en CD 
ISBN 978-987.1595-99-0.
 

h. Amable, Ma.Inés- Pastori, C. Portugués Brasileño: Matrices Étnico-Culturales En 
Lds. en RESÚMENES- XIII Jornadas de Enseñanza de Lenguas Extranjeras en el 
Nivel Superior- Hacia el plurilingüismo: políticas, didácticas e investigaciones-
JELENS 2011- Facultad de Ciencias Humanas – Universidad Nacional de San 
Luis. Ponencia completa en CD ISBN 978-987.1595-99-0.

1.4.2 Con publicación de resúmenes 
 
       2. Vinculación y Transferencia

2.1  Resultados en Títulos de propiedad intelectual logrados en el período 
2.1.1  Patentes de Productos y Procesos registrados 
2.1.2 Acciones de transferencia que resulten del Proyecto de Investigación y que 
estén acreditados a través de convenios, disposiciones, contratos, etc.  

 
        3. Formación de Recursos Humanos.

 3.1. Dirección de Tesis de Doctorado Concluidas  

 3.2. Dirección de Tesis de Doctorado en curso

 3.3. Dirección de Tesis de Maestría Concluida. 

Maestría en Semiótica Discursiva: César BONDAR: Escenas (re)memorativas. 
(Re)memoración  de los niños difuntos. Táva Villa Olivari, Provincia de Corrientes. 
Argentina. Dirección:   Liliana Daviña

  3.4. Dirección de Tesis de Maestría en curso. 



Maestría en Semiótica Discursiva:
Noelia ALBRECHT:“Cuestiones interiores” de Mempo Giardinelli: Nouvelle, 
polifonía, interdiscursividad y realismo. Dirección: Liliana Daviña 

 3.5. Dirección de Trabajo Final Integrador de la Especialización  

 3.6 Dirección de Trabajo Final Integrador de la Especialización  

 
        4. Premios

 4.1. Premios Internacionales
 4.2. Premios, reconocimientos y menciones, Nacionales  

 
        5. Ponencias y comunicaciones (ANEXO III)

  
1. Amable, Ma.Inés- Pastori, C. Portugués Brasileño: Matrices Étnico-Culturales En 
Lds. Foro de Investigadores. Hacia el Plurilingüismo: Políticas, Didácticas e 
Investigaciones.  Universidad Nacional de San Luis. Octubre 2011. 
2. Castelli, N. B.-Carrattini, M. A. El portugués como  lengua oficial de Brasil en los 
libros didácticos de PLE. Foro de Investigadores. Hacia el Plurilingüismo: Políticas, 
Didácticas e Investigaciones.  Universidad Nacional de San Luis. Octubre 2011. 
3. Duthil, Lorena. Libro didáctico para la enseñanza del Portugués Lengua 
Extranjera. Trabajo de evaluación final del Curso“Cultura, lenguaje y prácticas y en 
la crítica y la teoría contemporáneas”, dictado por la Dra. L. Delfino. Maestría en 
Semiótica Discursiva. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad 
Nacional de Misiones. 2011. 

 

        6. Trabajos inéditos.
 
         Tesis de Doctorado Polifonías lingüísticas-Discursos testimoniales.Facultad de 
Filosofía y 

Letras. UBA. Doctoranda: Liliana Daviña. Directora: Elvira N.de Arnoux.(2010 y 
continúa).

 
        7. Síntesis para la difusión de los resultados en Internet 
Este proyecto de investigación analizó un corpus de libros didácticos destinados a las 
instituciones de enseñanza del Portugués lengua extranjera (PLE). Se partía de la 
constatación de que el libro didáctico (Ld), además de ser un producto de la industria 
editorial, es privilegiado auxiliar para el docente de lengua extranjera y tradicionalmente 
es el punto de partida para las planificaciones docentes sin análisis crítico.  Ésas fueron 
las cuestiones de interés abordadas desde la perspectiva teórica y metodológica del 
Análisis del Discurso (AD). El discurso didáctico como discurso segundo o mediador de 
recortes de sentido, fue estudiado desde tres ejes o líneas básicas: 1) un orden de la 
Lengua dado por algún enfoque que la recorte, y un dispositivo gramatical involucrado 
en el despliegue textual de operaciones didácticas; 2) un orden imaginario de 



construcción identitaria de la brasilidad, desplegado en distintas modalidades  y, 3) un 
producto editorial complejo no sólo de autorías sino de políticas públicas y del mercado 
brasileños. 
   A partir de un archivo de viente (20) textos de distintas ediciones y editoriales, 
publicados entre 1990-2000, se realizaron las exploraciones mencionadas y se estabilizó 
una serie representativa de cinco (5) textos del conjunto, como muestra de tendencias 
significativas del total. Se recurrió a la configuración de tres (3) Matrices Discursivas o 
dispositivos de análisis y lectura; los procedimientos con esta herramienta metódica nos 
permitió trabajar por contrastación de afinidades y diferencias, un cotejo intensivo de 
composiciones textuales y significaciones puestas en juego. 
Algunas reflexiones finales: fuerte articulación histórica entre las decisiones de políticas 
públicas del Estado y del mercado editorial brasileños, con efectos sobre la elección de 
enfoques “importados” o versiones locales sobre el quehacer didáctico sobre la lengua, la 
gramática y los textos. La constitución del Portugués como lengua nacional aparece 
como dada, sin referencia al proceso de vinculación con historia imperial de Portugal, 
con algunas menciones mínimas a la Lusofonía actual. Las influencias de sustrato de las 
“otras lenguas” habladas (indígenas o africanas) se retoman como inventario léxico. El 
trabajo se apoya de manera primordial en el despliegue tradicional del dispositivo 
(pautas secuenciadas y repetitivas de trabajo con las categorías aisladas y mínimas 
combinanciones; reconoceimintos, completaciones, sustituciones). La gimnasia del 
ejercicio diagrama y esquematiza las textualidades, con algunos matices de diseño o de 
estrategia funcional, en apenas 1 de los 5 libros. El discurso didáctico apela a la retórica 
de la “comunicación” pero no trabaja con materiales auténticos ni promueve 
producciones discursivas espontáneas -aún cuando se recorte el sociolecto juvenil urbano 
como foco de trabajo, o se sume un soporte digital de audio para practicar la oralidad. 
Sólo en 1 de los 5 se puede vislumbrar una apertura funcional sobre el modo de trabajo 
didáctico, con variación de estrategias tradicionales e incorporación de escrituras frasales 
y textuales mínimas. Silencios, entonces no sólo de una historia de larga duración y un 
complejo presente; y parcelamientos acotados de experiencias comprensivas, creativas, 
de displiegues discursivos de sentido.  
En relación con la configuración étnico-cultural imaginaria e ideológica de la brasilidad, el 
corpus analizado configura diversos relatos desde la perspectiva eurocéntrica que considera 
a los grupos no-blancos (indígenas y africanos) como exteriores a la sociedad, desplazados 
al pasado o conservados por aislados gestos poéticos. La cultura monológica se imagina 
como versiones apenas historizadas por la mención peridística de algnos textos, pero 
domina una temporalización urbana de vida cotidiana de clase media; las voces de los otros 
(indígenas, negros, pero también cangaceiros, caboclos, etc.) son apagadas, incluso las de 
los inmigrantes. El discurso didáctico se pretende fuente transparente y assume la historia 
en la metáfora del album de fotos que solo se contempla en puro silencio, como proceso 
cerrado, estático de sociedades que parecieran carecer de cambios y continuos 
movimientos. 



 
 

 
 

Índice del Informe Final. 
 
Configuraciones teórico-analíticas. Liliana Daviña. 

Primera trama.

a. Libro didáctico (Ld), Discurso didáctico (Dd). Efectos de Escritura.  
b. Discurso didáctico y relaciones discursivas de base. 

  
Segunda trama.

a. Serie discursiva y Matrices discursivas (Md).  
b. Matrices y memoria. 

 

Tercera Trama.  

a. Del orden editorial. (Cfr.Informe G.Correa) 
b. Del orden genérico de los LD. (Cfr.Informe L. Duthil).  
c. Matrices discursivas y líneas investigativas.(Cfr.Carratini-Castelli; Amable-Pastori).  
d. Inferencias a modo de reflexiones finales.  

 
       Informes de los Integrantes del equipo. 
        
       Bibliografía del Proyecto.  
 
 
ANEXO. Ponencias. Trabajos de Maestría. Relatorías. 
 

Firma Director de Proyecto  
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INFORME FINAL. 

Configuraciones teórico-analíticas. 
Liliana Daviña.  

Esta etapa de escritura final se propone dos momentos en 

relación con los órdenes teóricos generales; en la Primera trama se recogen formulaciones de 

Informes previos, y en la Segunda trama se exponen algunos modos analítico-interpretativos 

que guiarán los desarrollos, consideraciones generales sobre problemática editorial y 

condiciones genéricas del discurso didáctico. En la última y Tercera Trama se incluirán, en 

primera instancia, reflexiones sobre el universo editorial de los Lds. y las condiciones 

genéricas de la serie textual; y en segunda instancia, las matrices discursivas según la lectura 

de dos líneas de trabajo: 1. El orden de la lengua y los procesos didácticos de 

gramaticalización; 2. Lengua portuguesa, brasilidad y matrices étnico-culturales. Y en segunda 

instancia, se bosquejarán inferencias a modo de reflexiones finales.  

  

Primera trama.

    Antes de desplegar los tres modos o ejes analíticos trabajados por el grupo de 

investigadores1, esta sección inicial recapitula y precisa la trama conceptual y argumental ya 

desplegada. Estas formulaciones actúan como un campo de presupuestos y un horizonte 

metareflexivo general del Proyecto. 

 

a. Libro didáctico (Ld), Discurso didáctico (Dd). Efectos de Escritura.   

                                                                                                                         Afrontamos como 

evidencia socio-discursiva que el Ld. es un objeto discursivo, y como tal, un objeto/signo 

cultural que se asigna y al que se le reconoce una tradición genérica e institucional en todos 

los sistemas educativos modernos. Y en particular, orientará el abordaje discursivo y semiótico 

del libro didáctico (LD) para la enseñanza del Portugués como Lengua Extranjera (PLE), con 

todas las distinciones que ello implica.  

                                           
1 Las tres líneas de trabajo- desplegadas en la Tercera Trama, a saber: 1. el que persigue la 
construcción de objetos discursivos a través de la memoria en el trabajo denominativo para 
“lengua” en los LDs,  y los puntos de anclaje y relevos de la Hiperlengua; 2. el que va contrastando 
posiciones discursivo–ideológicas respecto de las configuraciones étnicas  de la “identidad” 
brasileña, y finalmente, 3. Condiciones de autoría y lectores según estrategias editoriales del 
portugués como lengua de negocios.  
 



    Desde la Semiótica de Chs. S. Peirce(1910: CP 2. 230-232), nos aventuramos a proponerlo 

como un signo-Objeto complejo, triádico y pragmático, que abre configuraciones de Objetos

discursivos en la modalidad del libro didáctico, tales como las dimensiones que reconocemos:  

  - es una categoría general (objeto cultural) del campo editorial que lo particulariza en el 

universo de otros textos;   

 - como todo signo, el LD es polivalente, en las tres vías sugeridas por Peirce: en el campo 

de la representación (estar en el lugar de otra cosa), en el campo de la comunicación (en 

tanto evento y acontecimiento entre participantes) y en el de las significaciones sociales (en 

tanto textualidades complejas que permiten leer e interpretar relaciones entre los signos en 

el devenir de la trama semiótica histórica y cultural) (Deledalle, G.1996:129). 

-  Finalmente, el libro didáctico es algo más que un texto útil en el campo educativo de las 

lenguas. En concomitancia, puede ser considerado un espacio discursivo condensador de 

puntos de vista ideológicos e imaginarios sobre la lengua, sus alcances y sentidos 

culturales; a través de sus tramas discursivas pueden leerse unas tendencias argumentales y 

valorativas respecto de las relaciones entre Lengua y poder social.  

      

   En tanto producto de la actividad discursiva, el Ld. resulta de los efectos del trabajo 

didáctico de los discursos, un modo productivo didáctico comprometido, en este caso, con 

unos saberes sobre la Lengua. Si bien el modo didáctico está en continuidad con las prácticas 

pedagógicas de un determinado sistema histórico-político de educación, no vamos a explorar 

esas fronteras y relaciones, sino más bien vamos a partir de lo didáctico como “(…) un 

discurso o situación relacionados de algún modo con la transmisión de un saber o de una 

habilidad; o bien, en un empleo más restringido, a un discurso o a una situación 

correspondientes a la enseñanza o el aprendizaje” (Charaudeau,P., Maingueneau, P.2005) 

    Y desde ese punto, se distinguirá didactismo y discurso didáctico. El primero, indica un 

efecto de sentido amplio producido por un modo de instituir la formulación de reglas para el 

hacer en diferentes discursos sociales, con una enunciación fuertemente impersonal o sin 

sujeto distinguible. Puede constituirse en un momento en el devenir discursivo intercalado en 

distintos tipos de textos, como estrategia puntual que se inscribe entre lo informativo y lo 

narrativo, con el fin hacer predominar su poder explicativo y persuasivo. Por ejemplo, cuando 

los enunciados se deslizan de un funcionamiento anecdótico a la generalización, o cuando se 



intercalan cuerpos de saberes eruditos de índole enciclopédica para subrayar y amplificar el 

sentido informativo.  

    En contrapartida, discurso didáctico es aquél que predomina en los géneros específicos de 

los materiales en estudio en las distintas esferas de comunicación social. Funciona y se 

configura como discurso segundo que intermedia conocimientos retomados de otros 

discursos/textos primeros o fuentes. Aquí se considerará los recortes de memoria y actualidad 

selectivas que se operen en los textos, así como las formas de la intertextualidad e 

interdiscursividad científica y cultural implicadas. Y al mismo tiempo, su orientación 

pragmática – hacer saber para que el otro sepa – es relevante en los marcos institucionales 

establecidos que operan con él. Dado el carácter educativo de los materiales, su actividad 

discursiva compromete, más o menos imperativamente, a los participantes (autores y 

destinatarios) a evaluar los resultados del proceso didáctico (como en el caso de las 

interacciones en las clases de lengua (extranjera). (Daviña, L. Informe 2009). 

    Al adoptar la forma material del libro, el discurso didáctico se especializa de modo 

autoreferencial, adopta el registro escrito de manera predominante. Al respecto, adoptamos lo 

que postulaba R. Barthes (1994) respecto de la enseñanza de la literatura, y que es 

puntualmente válido en su ampliación, a saber: qué/cómo se enseña a través de unos libros 

destinados a enseñar la lengua portuguesa para extranjeros. El autor consideraba el trabajo 

discursivo del libro didáctico opera, de modo general y constante, como : 1) una “coartada 

técnica” respecto del saber/poder, omnipotente en su representación objetiva, neutra e 

imaginaria de borramientos, que permite “…mantener en su seno la ficción de una verdad 

teológica, soberbiamente – y de manera abusiva– separada del lenguaje”; y 2) como trabajo 

integral con la soberanía del lenguaje, ese vasto sistema dentro del cual ningún código está 

privilegiado.”(op.cit.). Al respecto, agregaría que el efecto didáctico opera nítidamente cuando 

afirma y busca persuadir a los interlocutores acerca de una validez ya aceptada respecto del 

registro escrito escolar, normativo y estandarizado, en contraste con todos y cualquier otro 

modo discursivo.  

    Desde otra mirada, Claudia Castellanos Pfeiffer (en AA.VV. 1998: 92) indica que el LD 

construye un archivo restringido escolar y un acotado volumen de actividades. Este archivo 

recorta la memoria escolar respecto de la memoria social, y asimismo se asigna un rol 



específico: el derecho de volver opaca la oralidad en relación con la escritura. Y se puede 

señalar que además de recortes, hay borramientos o silenciamientos de sentido.  

      Si remitimos estos argumentos al campo de los Ld. de Portugués como Lengua 

Extranjera, notamos que tanto los efectos del recorte de archivo cuanto la opacidad de la 

oralidad pueden adquirir formas particulares, en tanto hay una nueva acotación del OBJETO 

DISCURSIVO: la lengua es reubicada en un territorio calificado como ajeno, como otro, 

distanciado de su lugar propio, y con ello, un todo efecto de distanciamiento que inscribe la 

producción discursiva ofrecida a la lectura. Al mismo tiempo hay un efecto de desplazamiento 

a un no-territorio, en una zona indeterminada de valor foráneo, en el cual el portugués del Ld. 

se constituye a través de lo que el discurso didáctico hace de/con él. Este proyecto busca, 

entonces, identificar qué clase de operaciones modelan esta especie de no-lugar asignado y 

atribuido por las convenciones escolares, modelados fuera de ella.  

      Es en este modo discursivo de base, discurso segundo y dispositivo al servicio de otros 

dispositivos escolares, que se perfilan las formas de sujetos discursivos de autoría del libro, de 

destinatarios lectores docentes y alumnos, ofreciéndose como vía privilegiada de acceso y 

producción de universos discursivos de saberes culturales y actividades significativas respecto 

del Portugués y su enseñanza-aprendizaje. 

 

b. Discurso didáctico y relaciones discursivas de base. 

                                                                                            Como consecuencia de lo expuesto, 

es necesario señalar que también el discurso didáctico así considerado participa de las dos 

orientaciones amplias y generales en las relaciones discursivas de sentido en general 

(Maingueneau, D.1999). Puesto que ningún discurso es meramente una organización plana o 

lineal de enunciados, ha de ser visto como una disposición compleja en la que se religan 

constantemente: 1) relaciones intradiscursivas que, en términos y alcances de este Proyecto, 

recubren todo lo que está en concomitancia material en los textos, en su espacio textual, lo que 

se entreteje en cada configuración material del LD. Y, 2) relaciones interdiscursivas, que

muestran las tensiones propias de las formulaciones y funcionamientos intradiscursivos con 

otros universos de discurso – noción peirceana (Jakobson.R. 1988). Estas relaciones se ponen 

en evidencia en las marcas de una dialogía amplia (Bajtín, M.1982), de polémica, cita y la 



repitencia de ecos con otros discursos, en distinto grado y distancia; asimismo, los 

silenciamientos y negaciones caben considerarse en este plano interdiscursivo. 

   De este modo, si el intradiscurso juega sus relaciones desde el presente enunciativo del texto 

y en el terreno de su propia textura escrita, el interdiscurso se extiende como un gesto de 

reenvío tanto a una memoria que postula una anterioridad de sentido, cuanto una abertura a las 

posibilidades inéditas del futuro; interdiscurso entonces como  efecto de una operación 

interpretativa, que requiere de trabajos intensivos con el material y el orden de la memoria y la 

actualidad de la cultura.  

 

Segunda trama.

a. Serie discursiva y Matrices discursivas (Md). 

                                                                              En esta última etapa metodológica, se partió 

del análisis y discusión de las reseñas críticas de los volúmenes, tarea que orientó la necesaria 

acotación del archivo inicial de veinte volúmenes, a un acotamiento en la forma de serie 

textual de cinco (5) LD. El trabajo intensivo sobre dicha serie se ha desplegado en el Anexo I, 

así como se ha graficado en cuadros que permiten leer los modos de constitución de al menos 

tres (3) matrices discursivas diferentes.  

   Entendemos por MD unas construcciones analítico-interpretativas que muestran la 

conjugación del trabajo lingüístico, gramatical y discursivo en corpus amplios como éste, 

acotando el objeto a una serie-muestra, y se entiende que en esas operaciones se inscriben 

posicionamientos o puntos de vista discursivos que orientan y determinan los sentidos en 

juego (Charaudeau,P. y Maingueneau, P. 2005).

   Una matriz discursiva es una construcción analítica de la lectura crítica, que recubre rasgos 

compartidos (no sólo léxico-semánticos), genéricos y estructurales de orden enunciativo y 

compositivo, y actúa como un útil de conformación de series textuales. Al mismo tiempo, 

funciona como un inventario restringido de marcas y operaciones enunciativas de 

referencia en los procedimientos descriptivos de representación y simbolización del corpus. 

     En tanto principio productor, religa memorias y modela formas de prescripción, y opera 

dimensiones pragmáticas de las prácticas discursivas. Y en su funcionamiento, trasciende las 

fronteras textuales, para conformar procesos discursivos, en tanto inscribe paráfrasis de su 

universo propio y retoma, comenta e interpreta otros universos discursivos. Y en este estudio, 



el posicionamiento de inscripción del locutor/enunciador es una categoría descriptiva e 

interpretativa de relevancia socio-espacial y cronotópica, en tanto configura también las 

posiciones de lectura propias del libro didáctico. 

     Las matrices discursivas serán postuladas en plurales formas, en tanto proceden como 

productos y efectos de lectura e interpretación de unos objetos culturales librescos y sus 

universos editoriales y educativos. Y estarán articuladas con el tratamiento dado a la serie final 

o sub-corpus analítico. 

   En relación con este serie de análisis final, se indica que las exploraciones de materiales y la 

constitución de un acervo de veinte (20) volúmenes textuales, sirvió de horizonte documental 

de referencia para acotar el corpus final de cinco (5) LD que serán indicados luego por unas 

siglas de rápido reconocimiento: 

Avenida Brasil 1. Curso básico de Português para estrangeiros (1991). Lima, Emma E. 
/ Rohrmann, Lutz / Ishihara, Tokiko / Bergweiler, Cristián / Iunes, Samira. SP: EPU. 
(AB1)

 
Falar... Ler... Escrever... Português. Um curso para estrangeiros (1999). Lima, Emma 
E. / Iunes, Samira A. São Paulo: EPU, 2ª edição revista.(FLEP) 

 
Bem-Vindo! A língua portuguesa no mundo da comunicação (2000). De Ponce, Maria 
Harumi / Andrade Burim, Silvia R. B / Florissi, Susanna. SP: Special Book Services 
Livraria, 2ª edição. (BV!) 

 
Tudo Bem? Português para a nova geração. Volume 1 (2000). De Ponce, Maria 
Harumi / Andrade Burim, Silvia R. B. / Florissi, Susanna. SP: Special Book Services 
Livraria, 1ª edição. (TB?)

 
Aprendendo Portugués do Brasil: um curso para estrangeiros (1998). Carvalho Laroca, 
Maria Nazaré de / Bara, Nadime / Cunha Pereira, Sonia Maria da.  Campinas, SP: 
Pontes, 3ª edição. (APB)

 
    Para la postulación de las tres (3) matrices discursivas (md) se  consideraron como 

universos dentro de la serie, dos pares textuales y un ejemplar de contrastación, por los 

siguientes criterios:  

- Los textos están avalados por instancias oficiales de enseñanza y son de uso 

generalizado en los establecimientos educativos públicos y privados. Puesto que varios 

investigadores participan de la enseñanza del portugués como Lengua Extranjera, 

constatan estas evidencias y sugieren además que las preferencias pueden deberse a los 



mecanismos activos del mercado editorial brasileño, a su disponibilidad comercial y a 

precios accesibles.

- Reiteración de grupos autoriales, en los que al menos dos autores escriben en los dos 

textos, y en ambos casos, los libros se enmarca en el mismo proyecto editorial. El 

quinto ejemplar de la serie es de autoría unipersonal y de una tercera empresa editorial.  

- Asimismo, la lectura y análisis pormenorizado sugirió que sus modos textuales y 

discursivos responden a lo que llamaremos Matrices discursivas, que identificaremos 

por orden numérico. Las matrices y sus respectivos textos asociados de la serie son: 

Matriz discursiva 1 (Md1): compuesta por los textos (AB1) y (FLEP);
Matriz discursiva 2 (Md2) compuesta por los textos (V-B!) y (TB?); y

              Matriz discursiva 3 (Md3) referida a (APB). 
 

b. Matrices y memoria. 

                                 En lo atinente a la relación de las matrices con las memorias discursivas, 

éstas definirán sus particularidades en relación con los movimientos no sólo temporales –hacia 

distintos anclajes del pasado – sino también de coetaneidad discursiva, en las citas y relaciones 

interdiscursivas que insisten en subrayar vínculos de sentido (confirmatorios o polémicos) con 

las palabras ajenas, con los discursos contemporáneos con los que dialoga el libro. Si bien esta 

dimensión memorial puede tener amplios horizontes constitutivos en el plano de la Historia, se 

pondrá el acento en el plano concomitante de la textualidad, como territorio cultural de 

operaciones memoriosas. Como se mencionaba antes, los libros didácticos son “coartadas 

técnicas” que intervienen en los archivos de memoria de una cultura; para P. Charaudeau 

(2005) el AD trabaja allí con tres órdenes de memoria: 

“ (…) una memoria de los discursos que se constituye alrededor de los saberes de 
conocimiento y de creencia sobre el mundo, y que forma comunidades discursivas; una 

memoria de las situaciones de comunicación que se constituye alrededor de los dispositivos y 
contratos de comunicación y que forma comunidades comunicacionales; una memoria de las 

formas que se constituye alrededor de las maneras de decir y de los estilos de habla y que 
forma comunidades semiológicas” (Op.cit.381) 

   Como se mencionara en la Primera Trama (punto b.) el funcionamiento intra/interdiscursivo 

de todo discurso implica de manera constitutiva la operación de memoria, en distinto alcance y 

dirección; y ya en el plano de la textualidad, estos distintos  gestos memoriosos se engarzan 



diversamente en la constitución textual de la palabra y sus relaciones comunitarias, o sea, 

sociales.

   Cabría mencionar, finalmente, que no sólo en la producción autorial se ejercen estas 

relaciones discursivas con la memoria; también la actividad de lectura co-construye espacios 

de memoria, y en este proyecto, se atenderán las marcas que indiquen de manera declarada la 

actividad memoriosa del lector en los distintos planos del Ld. Igualmente, se prestará atención 

a marcas opuestas, esto es: señalamientos de cierre y obturación de dichos espacios 

memoriosos de los lectores.      

 

                                                            Tercera Trama. 

  Se presentarán dos apartados con referencia amplias sobre la serie textual, asumiendo en 

el primero, de orden editorial y su efecto determinante de las textualidades escolares a 

través de sus autorías, en articulación con las gestiones del Estado nacional brasileño; y en 

el segundo, un balance general acerca de la condición genérica de los discursos imbricados, 

citados, incluidos y utilizados en los LD. 

 

a. Del orden editorial. (Cfr.Informe G.Correa)

    Así como el libro didáctico es un objeto del mundo de la edición, configurado por 

técnicas de fabricación y comercialización inherentes a los intereses del mercado, también 

es un repertorio de contenidos educativos y un soporte privilegiado para recuperar 

conocimientos y técnicas considerados esenciales por una sociedad. En tal sentido, el libro 

didáctico se justifica principalmente en función del papel que adquiere en el contexto 

escolar -con sujetos específicos y en determinadas condiciones sociohistóricas-, ya que 

determina contenidos y decide estrategias de enseñanza, y su uso puede ser decisivo para la 

calidad del aprendizaje resultante de las actividades escolares. 

   La figura del autor, pensada como un especialista o un grupo de profesionales que 

redacta, publica y asume la responsabilidad por los aciertos o infortunios de su obra, se nos 

presenta como una visión parcial y sesgada de la función autoral. En otro orden, podemos 

observar que el autor del libro didáctico también suele ser relegado a un plano impersonal o 

institucional, y este borramiento desliza la ilusión de un discurso pedagógico que habla por 

sí mismo. Pero es necesario referir que el libro didáctico que es usado en la clase ha debido 



atravesar por diferentes instancias y esferas de concreción, y esto implica pensar en la 

constitución heterogénea de su puesta en texto. Así, cuando buscamos conocer el lugar que 

ocupa el autor en el proceso de producción del libro didáctico estamos apuntando a una 

extensa y compleja trama de decisiones y prácticas, en cuya dinámica se organizan matrices 

de representaciones culturales  y  posiciones argumentales respecto del portugués brasileño 

y su enseñanza para extranjeros. 

    Creemos que el análisis de las políticas de autoría debe dirigir su interés hacia las 

relaciones materializadas en el proceso de circulación del libro didáctico de portugués LE, 

específicamente las relaciones organizativas e interpersonales entre la industria editorial, 

las políticas públicas y la institución escolar. La pluralidad de agentes que intervienen en el 

proceso revela la presencia de diversas lógicas de acción, es así como la tarea pedagógica 

del profesor y las expectativas del alumno podrán orientar la propuesta editorial, el libro 

didáctico podrá organizarse a partir del perfil empresarial y de criterios de mercado, y el 

Estado también podrá regular y legitimar la circulación de determinados ejemplares.                                          

    Es posible entender que la dimensión socio-cultural que constituye al objeto-libro como 

producto, es decir el mundo comercial editorial, se inscribe hoy en el campo de la industria 

cultural de la lengua, con fuerte impacto en las economías sociales, nacionales e 

internacionales. En particular, en el caso de los LD de enseñanza del Portugués como 

lengua extranjera, este movimiento de exportación, venta y circulación, aún cuando no es 

tema central del proyecto ni será desplegada en profundidad, merece algunas reflexiones. 

    Para acotar la revisión histórica, se podría mencionar algunos puntos significativos sobre la 

política pública del libro didáctico en el Brasil, sus acciones de planeamiento lingüístico 

destinadas a la administración de fondos públicos nacionales e internacionales bajo control del 

Estado en el área.  

  Primero: en un período de diez años (1985-96), el Estado brasileño, desde el Ministerio de 

Educación, tomó varias iniciativas para la regulación de la adquisición y distribución universal 

y gratuita de libros didácticos en general para los alumnos de la red pública de enseñanza 

(Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) y Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) con recursos financieros propios e intenacionales). 

 Segundo, propuso un Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003). El Ministerio 

conformó una comisión para analizar la calidad de los contenidos programáticos y de los 



aspectos pedagógico-metodológicos de los libros que venían siendo comprados por el 

ministerio para evitar el uso de materiales en la red pública con errores conceptuales y 

desactualizados respecto de los contenidos. Y junto a las universidades públicas, pasó a 

evaluar los libros didácticos, cuyos resultados son divulgados en las Guias de Livros 

Didáticos, distribuidas nacionalmente en las escuelas, con el objetivo de orientar a los 

profesores en el momento de selección de los libros didácticos. Muchas de estas actividades 

estaban vinculadas a los fondos del Banco Mundial destinados a países periféricos y a favor de 

una globalización del mercado. “O caráter político -advierte Furtado e Gagno (2009)- sobre 

a produção do livro didático evidenciou-se em toda a sua significação com as regras 

estabelecidas pelos organismos internacionais para a educação, demonstrando a poderosa 

influência do capital estrangeiro nos alicerces educacionais”.  

El libro didáctico de portugués LE. Desde antes de 1950, la enseñanza del portugués LE 

enfrentó muchos obstáculos; el mayor de ellos, relacionado con los materiales didácticos 

disponibles, ya que los pocos cursos de portugués ofrecidos en el Brasil dependían de 

textos escritos en el exterior, principalmente en los Estados Unidos. Pero en esa década 

comienza una experiencia que luego se reiteraría, en la cual los profesores de portugués LE 

iniciaron un proceso de creación de materiales didácticos, no sólo fuertemente 

influenciados por las teorías cognitivistas, sino como resultado de un fuerte impulso 

asociado con equipos docentes norteamericanos. En 1954 fue la publicación Português 

para Estrangeiros (1954), emprendimiento de profesores y de lingüistas brasileños, que, 

basados en su práctica y en los modelos de materiales importados del exterior, se unieron 

para producir materiales didácticos que contemplaran la realidad del Brasil. Y en la década 

del 60, con el auge de la Lingüística Aplicada, los modelos de enseñanza bilingüe, 

nuevamente se conformó un equipo binacional (norteamericano y brasileño) que elaboró un 

manuscrito para una edición experimental de Modern Portuguese, un proyecto subsidiado 

por la Modern Language Association of America (cfr. Pacheco, 2006). En esa época, debe 

considerarse que la apertura de la economía nacional al mercado externo aumentó la 

llegada de empresas multinacionales y proyectos de desarrollo, que imprimió fuerte 

impulso a las clases de portugués LE, como una forma de acelerar su proceso de adaptación 

al país de nuevos grupos sociales. 



    Las décadas siguientes acentuaron el carácter global de la economía y la rápida 

expansión de las tecnologías digitales, y se fueron esbozando nuevos contornos en el campo 

de acción de las políticas lingüísticas. El español y el portugués asumieron nuevas 

perspectivas, frente a otras lenguas como el inglés, en virtud de la creación del Mercosur, 

en la década del 90. El impulso económico del Brasil fue colocando al país en posiciones 

más privilegiadas en el escenario político internacional, moviendo un nuevo flujo 

inmigratorio constituido por familias de clase media alta, con una expectativa de 

permanencia en el país, generalmente de dos a cinco años. En este marco, es necesario 

observar que la enseñanza del portugués LE y su relación con el libro didáctico se 

transforma en punto de encuentro de diversas políticas de autoría, relacionadas con la 

democratización de la lectura, la rentabilidad editorial y el desempeño del discurso 

pedagógico. Y es el momento de privilegio de la noción “lengua P para Extranjeros”.

    Editoriales y Matrices discursivas. En relación con los textos de la serie estudiada y su 

organización analítico-interpretativa por matrices, se puede observar lo siguiente. 

- Md1, textos (AB) y (FLEP): producidos por  la Editora Pedagógica e Universitária 

EPU, fundada en la década del 50 con el nombre de Herder Editora e Livraria Ltda., 

una firma importadora de libros de España y Alemania para distribución nacional. 

Recién en 1973, después de transferir su participación a la Editora Klett de 

Alemania, iniciaría una nueva fase que incluía, entre otras áreas, el Portugués LE. 

Recientemente, el sello editorial fue adquirido por el Grupo Editorial Nacional 

GEN, una plataforma que reúne a algunas de las editoriales más importantes del 

segmento científico, técnico y profesional. Formado oficialmente en el 2007, el 

grupo tiene presencia en América Latina, Portugal y África, buscando mejorar las 

oportunidades de expansión de sus catálogos y de crecimiento de su rentabilidad. 

Asimismo, estos aspectos relacionados con el desempeño y la eficiencia del negocio 

editorial pueden tener una realización en una esfera más específica. Precisamente, 

cuando leemos en el prefacio de Falar... Ler... Escrever... Português (FLEP) que 

“os textos e os exercícios foram criados (…) para possibilitarem assimilação rápida” 

porque “trata-se de um libro elaborado com a intenção de proporcionar a um 

público estrangeiro um método ativo”, podemos observar que el efecto de la gestión 

comercial se desliza en las modulaciones enunciativas del propio libro didáctico, al 



acentuar el valor de la eficacia asimilando, de este modo, la ventaja competitiva del 

mercado a un buen aprendizaje. 

- Md2, textos (B-V!) y (TB?) observamos que ambos volúmenes fueron publicados 

por la editorial SBS (Special Book Service), y responden a ediciones recientes. La 

empresa, primero centrada en la red de distribución de libros en todo el Brasil y 

posteriormente también en Latinoamérica, desde 1997 ha diversificado sus negocios 

a la publicación y co-edición de libros didácticos y materiales para la enseñanza de 

lenguas. Consolidada además como una firma corporativa con expansión 

transnacional, la editorial comercializa tecnologías e instrumentos pedagógicos 

configurados por criterios de estandarización de las mercancías, por estrategias de 

marketing y por factores de segmentación social. En efecto, el plan de incentivo de 

venta del libro “elaborado especialmente para suprir a grande necessidade de um 

material dinâmico e interativo” (Apresentação, (B-V) apunta a las nuevas 

utilidades, funciones y usos del producto, a fin de adecuar la promoción a un 

público diferenciado por edades ( TB?. “Português para a nova geração”).

    No es menor el detalle de la elección de ambos títulos: enunciados coloquiales altamente 

frecuentes en el discurso social de bienvenida (Bem-Vindo!) y de apelación entre pares 

(Tudo Bem?) como estrategia atractiva de marketing entre los lectores. Una promesa de 

estilo y de enfoque que será descripta en los cuadros de Matrices discursivas presentados 

más adelante. 

- Md.3 (APB) pertenece a Pontes Editores Ltda. (que también publicó Fala Brasil , 

no considerado en esta serie). Sus productos no sólo están disponibles en las 

librerías brasileñas, sino que la editorial hace posible su compra en otros partes del 

mundo, ya que la exportación de materiales didácticos alcanza a más de veinte 

países2. La editorial fue fundada en la década del 80 y se originó a partir de la 

expansión de las actividades de la Livraria Pontes. Si bien el catálogo de sus 

publicaciones abarca un amplio espectro del campo de las Ciencias Sociales, las 

áreas prioritarias son la Lingüística y los métodos de aprendizaje de portugués para 

                                           
2 Pontes Editores, <http://www.ponteseditores.com.br/empresa.php>. 
 



extranjeros, cuya producción se vende en Japón, Estados Unidos y en la región del 

Mercosur, más específicamente, en Argentina y Uruguay.

   El análisis de la producción editorial para la enseñanza del portugués LE nos revela, en 

una primera mirada, una inversión importante en la calidad estética del producto, anclada 

en la retórica comercial de la renovación constante, y teniendo en vista el potencial 

mercadológico y la competencia creciente de los últimos años. Esta preocupación con el 

aspecto visual del material acaba por crear una imagen de “calidad”, que no siempre es 

verdadera, pero es altamente eficiente, si consideramos el público para el cual es dirigido: 

usuarios que constituyen un grupo cuyo poder adquisitivo puede afrontar los gastos del 

precio del mercado.  

   Finalmente, en relación con las políticas de autoría, plegadas a la circulación del libro 

didáctico de portugués LE, no solo afectan el proceso de producción del material sino que 

además interfieren directamente en el trabajo de la clase, instaurando una serie de 

recorridos significantes que caracterizarían un determinado proceso de didactización de la 

enseñanza del portugués brasileño, y conformarían una imagen de lengua estrechamente 

asociada a los repertorios del mercado transnacional y al disciplinamiento del estado 

capitalista. Creemos, por lo demás, que el efecto de esta confrontación de poderes hace 

explícita la dinámica en la que los propósitos pedagógicos son redefinidos en la tensión 

permanente que deviene de la regulación oficial de la lengua en diálogo con las estrategias 

editoriales.

 

b. Del orden genérico de los LD. (Cfr.Informe L. Duthil)

                                                                                            Los materiales que componen el 

corpus fueron editados entre los años 1990 y 2011, es decir hablamos de materiales 

pensados para la era de la globalización. Así, es común encontrar en ellos publicidades, 

entrevistas, guías de viaje y otros géneros propios de los medios masivos de comunicación. 

Y en ellos aparece claramente diferenciados cuáles son los temas en torno a los cuales se 

plantean las unidades o lecciones (en términos generales): 

-  Primero los modos de saludar y la presentación personal.

-  Luego cómo ubicarme en los espacios y realizar preguntas sobre alimentación, hospedaje 

y paseos.



- En tercer lugar estarían los tópicos de vestimenta y características físicas y psicológicas de 

las personas.

- Y siempre por último todos aquellos textos narrativos que tengan como temática la 

geografía, las tradiciones, la música, etc.

      Las lecciones o unidades siempre inician con un diálogo y cierran con una actividad de 

producción de textos (orales o escritos), que en la mayoría de los casos no es más que la 

repetición de alguna estructura ejemplificada en la unidad. Los cuadros de conjugación y 

las listas de palabras aparecen en todos los materiales que componen el corpus y con ellos 

oraciones para completar espacios en blanco utilizando las palabras del listado.  

El orden de complejidad es otra de sus características más marcadas: todos parten de 

un nivel principiante y llegan a un intermediario o avanzado generalizando adolescentes y 

adultos. 

     Así el “estilo didáctico” del libro para la enseñanza de portugués como lengua extranjera 

configura un lector virtual “extranjero”, vive en la urbanidad y busca aprender el portugués 

como una “lengua de vacaciones” o “para hacer negocios” (como es el ejemplo del libro 

Bem-vindo!). Para este lector los aspectos de la cultura del país pueden ser aprendidos 

como ejes temáticos cuando se encuentre en el último nivel de adquisición de la lengua. A 

partir de las estrategias analizadas podemos decir que este lector virtual aprende por 

repetición de palabras, oraciones y frases, dejando un margen muy pequeño para las 

actividades de creación y de puesta en diálogo con otros materiales o con aspectos similares 

de su cultura. 

      Hasta aquí la consideración de un principio discursivo dominante de discurso didáctico 

que mencionáramos antes: discurso segundo que intermedia conocimientos retomados de 

otros discursos/textos primeros o fuentes, y que sin embargo, en estos casos, aparece como 

discurso primero-fuente-inicio de sentido; es comentario (como el manual, como la 

enciclopedia) de otros textos que no se mencionan. El efecto de “dar un saber” como 

comentario implica haberlo incorporado sin marca alguna; implica asumir una autoría como 

transparencia y origen del sentido. Y al mismo tiempo, su orientación pragmática – hacer 

saber para que el otro sepa – parce desencadenar ese apremio económico y condensado de 

la operación discursiva que abrevia mediaciones para colocarse como discurso primero.  



      Consideremos la primera operación genérica, la que labora entre oralidad-escritura; en 

los materiales auténticos tomados del habla y que se reconocen en la vida cotidiana de la 

cultura  brasileña, son transformados a oraciones perdiendo lo contextual. A modo de 

ejemplo podemos ver el  siguiente ejercicio (FLEP, Unidad 3, p. 25). En él ella se propone 

trabajar los verbos “ser” o “estar” en el  presente del indicativo y el ejercicio solicita 

completar espacios en blanco con los verbos de la lista: 

1- Hoje ESTÁ quente. 
2- Ele É inteligente.
3- Ele  É Americano. 
    Todas las oraciones son comprensibles pues gramaticalmente presentan un sentido 

completo, sin embargo al no tener el contexto no podemos tomar “una postura de 

respuesta: estar de acuerdo o en desacuerdo con ello, se puede cumplirla si es una orden, 

se puede evaluarla, etc.”(Bajtín, 1982: 13). Simplemente, el discurso oral se reduce a un 

gesto escrito de completamiento de formas fijas, y así, ser americano queda indeterminado 

en las formas sistémicas, sin historia ni territorio. Esta operación de literalización, es la que 

el enfoque discursivo cuestiona al trabajo gramatical como exento de ideología: es 

precisamente una reiterada operación ideológica.  

     Si se leen algunos de los Prefacios de la serie textual, se puede notar una dominancia 

estructural en los enfoques de trabajo con la lengua, es decir, una perspectiva sistémica y de 

funcionamiento autónomo propio de las tendencias formales del lenguaje, entre ellas, el 

pos-estructuralismo sustentado en F. de Saussure. Sólo en la Matriz discursiva 3 (APB), 

se notan los cambios operados por una posición teórica comprometida con el funcionalismo 

lingüístico, con efectos en las actividades o ejercitaciones didácticas. 

Así: “Comprensión y dominio de las estructuras de la lengua portuguesa. Adquirir 

instrumentos para la comunicación y conocer Brasil y los brasileros”. (Prefacio (AB);  

“Aprender la lengua portuguesa, buscando la comprensión y expresión oral y escrita en 

nivel coloquial-correcto” (Prefacio FLEP)  que configuran los propósitos de la Matriz 

Discursiva 1, una con énfasis comunicacional y otra más normativa, en la misma línea de 

orden cerrado, completo e inequívoco del sistema lingüístico.  

Incluso en el caso del texto de la Matriz discursiva 3, considerada en contrapunto, se lee:  



“Dar condiciones al alumno extranjero de dominar en poco tiempo las estructuras 

fundamentales de la lengua portuguesa, en las modalidades oral y escrita” (Presentación: 

APB).

     Y aunque los métodos propuestos se definen predominantemente como “esencialmente 

comunicativo”, “comunicativo situacional” o “activo situacional”, en todos los casos lo 

situacional o contextual está dado o por las imágenes que acompañan a los diálogos o por 

los títulos de los mismos, no por un trabajo integrado con las formas y los sentidos en 

juego.  

     Finalmente, en relación con las otras formas genéricas propias del trabajo de discurso 

didáctico como discurso segundo de uso escolar (cuentos, leyendas, poemas, etc.), se harán 

consideraciones puntuales en el cuadro de las Matrices discursivas destinadas a explorar el 

mundo de representaciones culturales de la brasilidad en este Proyecto. 

  

 
c. Matrices discursivas y líneas de investigación. (Cfr. Carratini-Castelli; Amable-
Pastori).  
 

     Los cuadros que se presentan a continuación constituyen la primera aproximación de 

síntesis y visualización de las Matrices Discursivas. Aún cuando se conciben articulados, 

los ejes de análisis 1.El orden de la Lengua y 2.Las representaciones de la brasilidad, se 

presentan en cuadros separados para apreciar la complejidad encontrada en los materiales. 

Su debida integración en un cuadro único (que también articule gráficamente los órdenes 

editoriales y genéricos antes expuestos) será parte de la continuidad de este trabajo en el 

próximo proyecto de Investigación presentado oportunamente para su evaluación. Dicha 

graficación general nos permitirá ajustar y someter a revisión crítica los aspectos analizados 

y sus alcances. 

   Para el diseño de los cuadros se escogieron los siguientes criterios organizativos: un cuadro 

de doble entrada en cuyas divisiones horizontales constantes se ordenan las Matrices 

Discursivas (Cfr. Segunda trama. a. Serie discursiva y Matrices discursivas (Md).); y  

columnas verticales que indican las dimensiones de análisis de cada línea de trabajo.

   Así, el orden de la Lengua, distingue Destinatarios/niveles; Modelo o enfoque didáctico 

(declarado en el texto o inferido por interpretación); Textos-Géneros (cómo se inscriben 



consignas y secuencias de trabajo a partir de clases genéricas) y en relación casi directa 

Aparatos Gramaticales (modos tradicionales e innovadores de inscripción de la práctica 

gramatical). Finalmente Lengua-Cultura aprecia los alcances dados a esta relación en cada 

libro en cada Matriz (lengua nacional, sociolecto, usos internacionales, etc)

    En relación con las representaciones de la brasilidad, las columnas verticales registran las 

estrategias de puesta en discurso y en imagen de los distintos grupos sociales (indígenas, 

africanos, inmigrantes, tipos sociales, etc.) y las configuraciones ideológicas de inclusión, 

exclusión, apartamiento, negaciones, etc., con que cada matriz “da a saber” la brasilidad.   

  Una primera aproximación interpretativa sobre todo este despliegue se presenta en el 

último punto del Informe. 

 

 

 

 

 

 



 
Matriz discursiva de la 

Lengua/Gramática 

 

 
Matriz 1: FLEP / AB 

  
Matriz 2: BV / TB 

 
Matriz 3: APB 
 

 

Destinatario / Nivel 

(AB) Extranjeros de 
cualquier nacionalidad 
adolescente/adulto  
(FLEP) Extranjeros 
adultos mayores de 13 
años. Nivel Intermedio. 

(B-V!)  Cualquier estudiante 
que quiera aprender “o nosso 
português falado como ele 
é”, sin excluir La normativa. 
CD com áudio que reproduce 
textos orales(diálogos , relatos 
breves)  
(TB?) La nueva generación a 
partir de 11 años. La 
comunicación es el foco 
central.1º de  3 niveles 
 

(APB) Extranjeros 

Método o enfoque (Declarado 
en  Prefacio o inferido por 
interpretación) 

 
(AB) Comunicativo 
estructural: selección 
de intenciones  de 
habla y estructura 
(Pref.). 
Cada lección estructura 
y separa tema, 
comunicación y 
gramática. 
(FLEP) Método activo-
situacional. (Activo: hay 
una progresión de 

 
(B-V!)  Comunicacional. Se 
infiere del  subtítulo “A língua 
portuguesa no mundo da 
comunicación” y del prefacio 
 
(TB?) Se centra en el 
portugués hablado por el 
adolescente brasileño, con 
referencia a la gramática. 
Acompaña soporte de CD 
audio y sonoro y la 
conectividad virtual en la Web. 

 
(APB) Enfoque funcional 
comunicativo- 
Presentación en portugués y 
además en inglés, francés, 
español y alemán. 

 Conjunto pedagógico de Manual, 
Libro de actividades, Libro del 
Profesor y una cinta de audio. 

Motivación (con historieta y 
personajes conocidos de la serie 

Mónica), Diálogo, Contenido 
gramatical, La aplicación Expansión 
de vocabulario, las actividades. La 



niveles de dificultad 
gramatical; el 
vocabulario con 
expresiones lexicales 
destinadas a diálogos 
según centros de 
interés Situacional: 
comprensión  y 
expresión oral escrita 
en nivel de lenguaje 
coloquial correcto.) 
La unidades repiten las 
secuencia: 
Diálogo/Ejercicio/ 
Sistema 
Gramatical/Texto 
 

Apertura y promoción de 
diálogos espontáneo. 
 

lectura suplementaria. Las 
situaciones inmediatas de 

comunicación, también aparecen 
ilustradas con valor 
contextualizador. 

Textos- géneros 

 

 

 

 

 

 

 
(AB) Se producen 
textos de dos tipos: 
Diálogos con un 
registro formal de la 
oralidad (un “como si”) 
y fragmentos de textos 
auténticos (literarios) 
aislados de sus 
complejas 
significaciones. En 
ambos casos 
promueven el trabajo 
con la gramática y el 

 
(B-V!) Estructuración: confuso 
diseño de grupos y secciones 
por colores. Unidades: diálogo 
/ aprenda de…./ enfoque 
(categorías gramaticales)/ 
Psiu…(onomatopeya de 
atención para listados  o 
configuraciones lexicales 
tematizadas)/ gramática (texto 
informativo para lectura y 
vocabulario). Amplia 
correlación con materiales 
grabados para trabajo 

 
(APB)  Textos  literarios y de 
información sociocultural en  
sección “Lectura 
suplementar”; aparecen 
separados de la estrategia 
dominantes del hilo conductor 
de la historieta (universo 
periodístico y mediático), 
adoptado/adaptado al cuerpo 
textual. Se vuelve principio 
textualizador general del 
Manual.  
 



 

 

 

 
 
 
----------------------------------------- 
 

Artefactos gramaticales 

vocabulario. Modos 
cerrados sin 
alternativas. 
(FLEP) Los diálogos 
son 
descontextualizados; 
los textos presentan un 
marco narrativo para 
contenidos 
informativos. Ambos e 
incluso las grabaciones 
de canciones son 
destinados a la práctica 
del cuestionario. 
 
 
-------------------------------
---------(AB) Variada 
práctica de la mecánica 
pregunta-respuestas. 
Formulación de 
sentencia por 
completación o 
sustitución. 
La sección Interacción 
promueve 
conversaciones de 
aplicación y 
automatización de 
formas verbales y uso 
de vocabulario 

conjunto. 
(TB?) Repite el dispositivo de 
B-V! con cambios: Solte a 
língua (fonética, audio); 
adivinanza, piadas, el sitio de 
Internet y la música. No hay 
correspondencia entre 
oralidad (audio) y textos 
transcriptos. 
Las situaciones comunicativas 
son exclusivamente de grupos 
de clase media urbana. 
 
----------------------------------------- 
(B-V!) Se despliega en la 
mayoría de las secciones. 
Repetición transcripciones y 
completaciones de 
enunciados, de listados, para 
sustitución de categorías, 
apoyadas en el texto escrito y 
audio, selección deformas 
correctas e incorrectas. 
(TB?) Secuencia repetitiva: 
escuchar, leer, repetir. 
Ejercicios de completación de 
enunciados sueltos, 
ejercitación morfológica, 
relaciones de segmento para 
completar frases, formulación 
de oraciones por núcleo 

 
 
 
 
 
 

----------------------------------------- 
(APB) 
Hay ejercitaciones 
tradicionales como en 
MATRIZ 1 y 2, con el 
agregado de otros tipos de 
aplicaciones: construir frases 
a partir de ilustraciones y 
textos que permiten narrar, 
describir, argumentar, 
recomponer el orden disperso 
de un enunciado; reconocer 
las formas funcionales de un 
texto, variaciones funcionales 
en contexto.  
El modelo funcional propone 
procesos de gramatización 
ampliados en la escritura 
(narrar, describir, disertar, 
producir resúmenes y otros 
géneros discursivos; a partir 
de modelos (carta, menú) hay 
producción de nuevos textos. 



pertinente. 
(FLEP) Gran número 
de ejercicios con las 
distintas categorías 
gramaticales con 
expresiones 
idiomáticas para 
empleo en distintos 
textos. 
Lengua didactizada en 
una gimnasia de 
complejización, 
recorridos en “cajitas” 
categoriales repetitivas. 
Vocabulario como 
literalidad del sentido.  
 

temáticos, 
preguntas/respuestas de 
cuestionarios para 
comprensión textual. 

Lengua - Cultura 
(AB) “Estimular la 
reflexión intercultural”: 
conocer y comprender 
el Brasil y los 
brasileños. Los textos 
son prototípicos, 
aislados de la 
significación socio-
cultural y están al 
servicio de la tarea 
gramatical.  
 
(FLEP) Tópicas 
textuales escolarizadas 

(B-V!) La noción de lengua se 
amplía a la comparación entre 
LP Portugal y LPBrasil en 
forma  de audio y escritura. 
Otros usos de LPP en el 
mundo ejemplificados en 
canciones. 
(TB?) Orientada a la 
representación de un 
sociolecto etario/urbano de 
clase media  
 El recurso de la conectividad 
reenvía a un sitio editorial 
ofreciendo más recursos a los 

(APB)  Trabajo con la 
multifuncionalidad de la 
lengua, y el universo de la 
historieta amplía esferas de 
comunicación a través de un 
juego imaginario de 
situaciones con los personajes 
y las historias. Hay una única 
mención al portugués hablado 
en el mundo, ampliando la 
noción territorial pero sin 
memoria histórica. Se 
historiza en presente el 
sentido lingüístico a través del 



(geografía, historia, 
música). La lengua  
desplegada como 
artefacto de 
ejercitaciones y 
fijaciones de 
aprendizaje.
 
 

distintos volúmenes de este  
libro. En la sección 
“conectando-se” se ofrece 
una variedad de sitios  web 
vinculados a los distintos 
contenidos que componen la 
noción de brasilidad.
 
 
 

discurso periodístico y la 
inclusión de textos auténticos 
hacia el final.  
 

 
MATRIZ DISCURSIVA DE LA BRASILIDAD EN LOS LDs. DE PLE3 
 

 
Matriz 

discursiva de 
la brasilidad 

 

 
 

Matriz 1: FLEP /   AB1 

  
 

Matriz 2: B-V! / TB? 

 
 

Matriz 3: APB 

 
Representa
ciones de 

los pueblos 
originarios 

 
FLEP: Hay un cuerpo discursivo 
compuesto por: a) textos 
informativos que conforman la 
imagen de un salvaje peligroso y 
bélico con una cultura diferente a la 
de los blancos; b)  leyendas que 
estabilizan al indio en un pasado 
exótico.  
AB1: Aparece el concepto de 
pueblos originarios que 

 
B-V!: Hay un rescate del indio como 
“buen salvaje”, valiente y dispuesto a 
ayudar al hombre blanco. Es una 
imagen idealizada debida al contacto 
propio del mundo literario romántico 
(leyendas). También hay información 
enciclopédica con elementos 
explicativos de la desaparición del 
indio lo que permite establecer un 
vínculo con la memoria histórica (que 

 
APB: El  cuerpo discursivo se 
restringe al género leyendas 
indígenas, en un espacio 
atemporal para explicar el origen 
de la victoria regia (la flor del 
Irupé). 
 

                                            
3 Confrontar desarrollo Carrattini-Castelli. 



influenciaron en la cultura del 
blanco y no como habitantes 
primeros de estas tierras. Hay una 
representación genérica y 
monolítica del indio sin considerar la 
diversidad de grupos ni de lenguas. 

los da por casi desaparecidos) Su 
supervivencia se reduce a un 
inventario folclórico: leyendas de la 
floresta (peces, ríos, flores y 
animales).  
TB?: La imagen es la de un “indio 
civilizado”, influenciado por la cultura 
del blanco. Se lo presenta en la 
actualidad reducido a una 
localización territorial: el parque 
nacional “Reserva do Xingu” donde 
conviven 3.600 indios de diferentes 
grupos y lenguas. De todos modos, 
está la imagen de pacificación 
armónica gracias al trabajo blanco. 
Aparece el papel integrador de la 
lengua portuguesa como marca 
nacional. 
 

 
Representa
ciones de 

los pueblos 
africanos 

 
FLEP: A través de figuras poéticas 
con una memoria no dicha, rasgos 
folclóricos e idea de un grupo 
separado en el presente, se 
reactualiza la  memoria colonial 
esclavista. Hay textos narrativos 
que presentan los hechos históricos 
en forma cronológica con un 
lenguaje transparente, de “manual”. 
AB1: El africano aparece: a) como 
crónica periodística femenina con 

 
B-V!: Aparece más identificado con 
otros tipos del mestizaje brasileño, 
por ejemplo, el mulato oriental. 
El africano es, también asociado a 
las imágenes culinarias, de música, y 
de lucha con el cuerpo (capoeira). 
TB?: Presencia acotada a través de 
una historia folclórica breve y situada 
en una región particular (Maranhão). 
 
 

 
APB: Se reitera su presentación a 
través de las fiestas religiosas en 
el marco de las fiestas populares y 
en una región particular. También 
se lo  relaciona a la capoeira,  
lucha con el cuerpo, 
institucionalizada, en la actualidad,  
como práctica deportiva. 
 



una fuerte asimetría social  con 
respecto al  blanco; b) como listado 
de palabras que influenciaron en la 
cultura blanca. 
 

 
Representa
ciones de 
los 
inmigrantes 

 
FLEP: Se presentan como distintos 
modos de enumeración e 
identificación prototípica dialogadas, 
relacionadas a una historia laboral 
con  asentamiento en el sur del 
país.  
AB1: Los inmigrantes ya aparecen 
como grupos integrados al mundo 
urbano y a sectores laborales con 
destaque del nuevo grupo: el grupo 
oriental, radicado principalmente en 
São Pablo. 
  

 
B-V!: Sólo recorta el grupo más 
reciente de los japoneses integrados 
al mundo industrializado, hay  un 
aprecio por su rango internacional, 
laboriosidad y alta escolarización.  
TB?: Hay un recuento de fiestas 
nacionales en lo que se presupone la 
distinción de colectividades. 
 

APB No hay registros. 
 

 
 

 
Síntesis:  
 
En FLEP aparecen: a) separaciones 
étnicas muy marcadas con distinto 
contraste de memorias y 
suposiciones: una memoria 
marcada y otra dada por supuesta.  
b) Acontecimientos históricos 
registrados en forma cronológica. 
En AB1 se repiten estas 

 
Síntesis:  
 
En B-V! se asume una teorización 
del mestizaje en contraposición, aun 
hoy en debate, a la configuración por 
tipos separados de indio/negro. Hay 
fuentes académicas en un relato que 
junta razas, culturas y se apoya en 
tipos regionales nacionales (gaúcho, 
sertanejo, caipira) y en personajes 

 
Síntesis:  
 
En APB  hay una sección textual – 
Leitura sumplementar -  en donde 
se recopilan textos literarios e 
información histórico-cultural que 
va pautando discursos separados 
y recortando la memoria.  
Los recortes de la configuración de 
la brasilidad aparecen mediados 



separaciones en la metáfora de 
grupos familiares separados e 
integrando un álbum incompleto.  
Hay dos grupos que son vistos 
como influencias exteriores: negros 
e indios. 
 

diferenciados por sus trabajos rurales 
(caiçara, pantaneiro, jangadeiro, 
seringueiro).  
En TB?, sin embargo, a pesar de ser 
los mismos autores, a través de una 
imagen de colectividades festivas 
aparece la aglutinación, la idea de 
brasilidad: en el espacio urbano de 
las grandes ciudades y en  espacios 
distantes- la leyenda de bumba-meu-
boi donde el negro está integrado- En 
la metáfora de la fiesta se representa 
la integración étnica y la 
conformación de un pueblo brasileño.  
 

por estos tipos textuales: regiones 
nacionales que celebran todos sus 
símbolos fundamentales sin 
referencia a las poblaciones. Hay 
un destaque de la cultura artística  
identificando las tradicionales y las 
nuevas artes. Al mismo tiempo, los 
tipos sociales aparecen en los 
textos literarios, recortados sin 
contextualización y se incluyen 
además menciones a la música 
popular brasileña (MPB). 
 

 
 
 



d. Inferencias a modo de reflexiones finales. 
  Como se pudo apreciar, y sin pretensiones de exhaustividad, es posible recoger 

algunas inferencias aproximativas en esta etapa de la tarea. Considerábamos al LD 

como signo polivalente, en las tres vías sugeridas por Peirce (Deledalle, G.1996:129): 

(1); en el campo de la comunicación (en tanto evento y acontecimiento entre 

participantes) como soporte de una práctica con la Lengua y la Gramática o 

Hiperlengua; 2) en el campo de la representación (estar en el lugar de otra cosa) y sus 

modos de construcción de la brasilidad, y 3) en el de las significaciones sociales (en 

tanto textualidades complejas que permiten leer e interpretar relaciones entre los signos 

en el devenir de la trama semiótica histórica y cultural), que atraviesan las dos 

dimensiones y conforman los modos de reenvío a lugares de las memorias sociales, o 

construcción de memoria o de silenciamientos.  

   En este provisorio reordenamiento, proponemos lo siguiente:  

- 1) PLengua “extranjera”. Su excéntrica condición se configura en vinculación con los 

emprendimientos editoriales de los años 60 con la apertura económica de Brasil en su 

proyecto político de entonces:  

“En esa época, la educación bilingüe y la enseñanza de portugués LE pasaron 
por un nuevo movimiento de cambio, otros motivos comenzaron a exigir su 
oferta en las escuelas ubicadas en suelo brasileño como consecuencia de la 
apertura de la economía nacional al mercado externo.(…) Brasil pasó a ser 
reconocido como una nación con desarrollo potencial. Muchos ejecutivos 
llegaron al país desde el exterior para asumir cargos de dirección en las 
empresas multinacionales que se instalaban especialmente en el sudeste del 
país. (…)… la llegada de técnicos extranjeros especializados, que viajaban 
acompañados por sus familias e inscribían a sus hijos en escuelas 
internacionales, existentes en Rio de Janeiro y en otros estados. Esos nuevos 
alumnos pasaban a frecuentar las clases de portugués LE, como una forma de 
acelerar su proceso de adaptación al país.” (Informe G.Correa). 

   En el proceso histórico de la alianza entre políticas públicas del Estado y el mercado 

brasileño (con empresas internacionales –Md1-, corporaciones nacionales –Md2-, o 

ampliaciones de negocios de librería –Md3-) se fueron presentando distintos enfoques 

académicos exitosos en ese campo (estructuralismo, teorías comunicativas o 

funcionalistas), que continúan en las décadas siguientes hasta la serie estudiada. Luego, 

la ampliación del mundo capitalista  en la escala global, la “extranjeridad” se amplía, 

territorio afuera, hacia Latinoamérica –Mercosur- y hacia el mundo (Lusofonía). Sin 

embargo, estas nuevas relaciones territoriales de la Lengua, no aparecen como 

contenidos ni puntos de vista en las Matrices. No hay memoria ni presente nítido 



respecto de estas nuevas fronteras del Portugués en relación con los “otros” que la 

aprenden. 

   En el interior de su territorio nacional, tampoco la diversidad sociolectal del Portugués 

brasileño es considerada (acotado en el caso de Md.2 TB? al habla juvenil, más como 

estrategia de marketing que de uso generacional extendido), sino a través de listados 

lexicales secundarios como préstamos “ajenos” de lenguas indígenas o africanas. La 

Lengua nacional se instituye, “va de suyo” ante la vista de los “extranjeros”, como un 

constructo que borra sus lazos de constitución histórica (coloniales) y actuales (co-

oficialidad en Mercosur, y Lusofonía, donde ocupa un lugar preponderante, por muchas 

razones.) Y disimula sus variaciones socio-históricas y regionales en toda la serie de 

textos. 

      Procesos y aparatos gramaticales de PLE.  Su orientación pragmática – hacer saber 

para que el otro sepa-, propio del discurso didáctico, es un proceso de aprendizaje 

guiado y orientado de sometimiento a rutinas intensas y extensas de “gimnasia” 

repetitiva, gradualmente compleja y memorística inculcación en la serie (con las únicas 

variaciones del enfoque funcionalista). El esquema fijo de de actividades gramaticales 

gravita sobre las Unidades-Lecciones que organizan los textos y no lleva la tarea más 

allá de la oración y la frase (con excepción Md3). Las prácticas repetitivas y monótonas

revisan el orden tradicional de categorías gramaticales, y somete la condición fluida de 

la lengua a pasar por el dispositivo de manera indispensable como condición de “saber”. 

   Finalmente, el poder de control gramatical sobre los modelos de aprendizaje avanza, 

en estos casos, sobre el terreno del discurso coloquial, cuando en APB-Md3, la “lengua 

no se desata” como se pide allí, pues las transcripciones de los diálogos que se escuchan 

en soporte de audio no incluyen las marcas de oralidad. Y así este sujetamiento 

gramatical, al mismo tiempo, clausura potenciales posibilidades discursivas, textuales, 

semióticas.   

 

2) Representaciones de la brasilidad en los Lds.

Desde el punto de vista ideológico, el corpus analizado configura los relatos sobre 
la brasilidad desde la perspectiva eurocéntrica del portugués y cuenta una versión 
histórica en la que son apagadas las voces de los pueblos originarios, de los africanos 
y de los inmigrantes. Así, la conformación de la brasilidad es tratada en los LDs a 
través de discursos  transparentes, que la muestran como un proceso cerrado, estático 
como si las sociedades no estuvieran en continuo movimiento. (Informe Amable-
Pastori). 



   Estas notas dejan, asimismo, abiertas algunas contradicciones que seguiremos 

analizando en la continuación del Proyecto, a saber: que los espacios imaginarios sí 

sufren modificaciones entre la Matrices con más notoriedad que en los puntos 

estrictamente lingüísticos y gramaticales. Así, la discusión del mestizaje brasileño 

(Md2) frente a la teoría aluvional de grupos separados (Md1 y 3) apenas se esboza, pero 

sirve de contrapunto a las visiones tipificadoras, rígidas y racistas de la perspectiva 

dominante. Estas configuraciones no son solo poblacionales; sus figuraciones 

discursivas e icónicas reordenan los sentidos sociales, culturales y lingüísticos de los 

sujetos sociales. Sin embargo, esta perspectiva más amplia y polémica no es 

concordante con un enfoque de la lengua en sintonía con su mirada más plural y 

dinámica.  –como en la propuesta de la Md2.-. 

En esta zona discursiva sensible para los efectos de sentido ideológicos,  las 

memorias históricas y sociales están acotadas o negadas, y este recorte repercute en el 

acotado repertorio de géneros discursivos y textos auténticos que incluidos y trabajados 

en los libros. Es sumamente acotado el registro de la memoria en estas representaciones 

en relación con los otros discursos y con las situaciones discursivas de la vida social 

(memoria interdiscursiva). Y en concomitancia, este discurso asume un modo didáctico 

retórico dominado por el comentario –manual, enciclopedia- que resume y traslada 

saberes como si los originara en su decir. Su transparencia disimula el trabajo de 

construcción de representaciones, de plegamiento sobre sentidos imaginarios

constituidos en otro lado. Con excepción de TB? Md2, la confrontación con otras 

versiones ideológicas de la memoria y la actualidad de una compleja brasilidad, esta 

consideración es escamoteada en toda la serie libresca.         

 

   Finalmente, recordamos las fuerzas del mundo editorial sobre el discurso didáctico en 
cuestión: 

Consideramos, por último, que las políticas de autoría, plegadas a la 
circulación del libro didáctico de portugués LE, no solo afectan el proceso 
de producción del material sino que además interfieren directamente en el 
trabajo de la clase, instaurando una serie de recorridos significantes que 
caracterizarían un determinado proceso de didactización de la enseñanza 
del portugués brasileño, y conformarían una imagen de lengua 
estrechamente asociada a los repertorios del mercado transnacional y al 
disciplinamiento del estado capitalista. Creemos, por lo demás, que el efecto 
de esta confrontación de poderes hace explícita la dinámica en la que los 
propósitos pedagógicos son redefinidos en la tensión permanente que 
deviene de la regulación oficial de la lengua en diálogo con las estrategias 
editoriales. (Cfr. Informe G. Correa) 



 

  Y sin olvidar el poder sugestivo del objeto-cultural, traemos nuevamente el punto de 

vista de R. Barthes (1994) sobre el artefacto-libro: 1) una “coartada técnica” respecto 

del saber/poder, omnipotente en su representación objetiva, neutra e imaginaria de 

borramientos, que permite “…mantener en su seno la ficción de una verdad teológica, 

soberbiamente – y de manera abusiva– separada del lenguaje”; y 2) como trabajo 

integral con la soberanía del lenguaje, ese vasto sistema dentro del cual ningún código 

está privilegiado.”(op.cit.).

    En su centro reina, una vez más, la des-memoria y el aparato gramatical, como 

símbolos a-temporales del dominio ejercido sobre las prácticas vivas de la Lengua y sus 

universos culturales.  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

INFORMES 
de los integrantes del equipo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARRATTINI, M.A.- CASTELLI, N.B 
“O saber a língua e o saber sobre a língua se conjugam 

no  preconceito social do ‘saber ler e escrever bem 
 a (nossa) língua’ que atravessa toda essa história...” 

 (ORLANDI, 2002, p. 211) 

 
Para iniciar este informe final recordamos que la unidad que se constituye en el Brasil 
en torno a la lengua portuguesa, se procesa a partir de una lengua ya instrumentalizada: 
el portugués europeo que al  inscribirse en tierras brasileñas ya poseía gramáticas y 
diccionarios. El acontecimiento lingüístico Directório dos Índios, apoyado y legalizado 
por Pombal, inscribe a la colonia brasileña en un conjunto de normatividades 
lingüísticas que dan sustento a una memoria lingüística europea.  

Los conceptos de acontecimiento lingüístico, memoria discursiva y el de discurso 
propiamente dicho como “efecto de sentido entre locutores” (PÊCHEUX, 1988) 
modifican el establecimiento de una relación directa entre la constitución de una lengua 
y la de una nación. En el plano de las políticas lingüísticas y sus legislaciones, la 
evidencia de una lengua nacional silencia tensiones, alianzas y divergencias entre los 
sentidos constituidos 

En 1827, fue establecido por ley, en el Brasil, que los profesores debían enseñar a leer y 
escribir utilizando la gramática de la lengua nacional. En ese momento, se evitó llamar a 
la lengua utilizada brasileña o  portuguesa. 

 Fue en los años ’90, que se construyó un nuevo espacio de cooperación regional entre 
los países integrantes del Mercosur a partir de una iniciativa del Estado Brasileño para 
insertar el Brasil política y económicamente en el escenario mundial. Y fueron los 
tratados de integración política, económica, cultural y educativa los que dieron origen a 
nuevos espacios geopolíticos transnacionales que afectaron la circulación de las lenguas 
nacionales de los países involucrados. Este nuevo campo del saber considera el dominio 
de los fenómenos del lenguaje como un espacio de producción de tecnologías que 
modifican radicalmente la relación del hombre. Definida hiperlengua por Auroux, como 
un espacio/tiempo estructurado por las relaciones entre individuos que tienen acceso a 
determinados artefactos técnicos. La instrumentalización del portugués como lengua 
transnacional se presenta acompañada por un creciente proceso de institucionalización 
de la  Lingüística Aplicada. La gramaticalización  (Auroux, 1992), designa este proceso 
de instrumentalización de una lengua a través de gramáticas, diccionarios, vocabularios 
y libros didácticos. (Zoppi-Fontana - Alves Diniz, 2008) 

A gramatização do português brasileiro, mais do que um processo de construção de um 
saber sobre a língua nacional, tem como conseqüência algo mais substancial e 
definidor: a constituição de um sujeito nacional, um cidadão brasileiro com sua língua 
própria, visível na gramática. São processos de individualização que são 
desencadeados: individualiza-se o país; individualiza-se seu saber; individualiza-se seu 
sujeito político e social (Orlandi (2000,p. 28) 

Retomamos también, el concepto de gramaticalización definido por Auroux, como “el 
proceso que conduce a describir e instrumentar una lengua basado en dos tecnologías 
que aún hoy son los pilares de nuestro  saber metalingüístico: la gramática y el 
diccionario” (Auroux, 1998) 



Pensamos el LD como una de las instancias de gramaticalización de la  “Lengua 
brasileña” que produce sentidos en la relación que el sujeto no nativo establece con  
Brasil, su pueblo y su lengua nacional. 

[...] o livro didático (LD), particularmente o LD de língua portuguesa, é 
umsuporte que contém muitos gêneros, que mesmo depois de reunidos no 
livro,continuam com suas especificidades, pois a incorporação dos 
gêneros textuaispelo LD não muda esses gêneros em suas identidades, 
embora lhe dê outrafuncionalidade [...] reversibilidade de função” -. 
(MARCUSCHI:2003 a, p.12). 

En cuanto al concepto de género discursivo no remitimos a  BAKHTIN (2003:p.262) 
quien afirma “cada enunciado particular é individual, mas cada campo da utilização da 
língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados...”.  
Para este autor, los géneros tienen su propio ámbito de existencia y no pueden ser 
sustituidos aleatoriamente. Lo que determina el uso de este o aquel género son las 
necesidades comunicativas de los miembros de una determinada esfera de  la actividad 
social. 
Los LD están constituidos por una “heterogeneidad de géneros discursivos (orales y 
escritos)” y en ellos se  reconocen  réplicas de diálogos cotidianos,  cartas, narraciones, 
poesías, documentos varios. 

En una primera instancia, analizamos las concepciones de lengua presentes en 
la enseñanza de PLE en los LD Bem-Vindo! A língua portuguesa no mundo 
da comunicação. Y Tudo Bem? português para a nova geração. En el 
transcurso del año 2011, nos abocamos a ampliar dicho análisis, a los cinco LD 
mencionados basados en los conceptos teóricos mencionados, entre otros. 
En el proceso de análisis adoptamos el criterio de clasificación propuesto por  C. 
Mendonça de Oliveira (UFPE) e E A Santos Siqueira (2009)  agrupados por décadas: 
tres del ’90 y dos del 2000. 

Década del ‘90  
1.- Avenida Brasil 1: curso básico de português para estrangeiros. 
2.- Falar... Ler... Escrever...PORTUGUÊS. Um curso para estrangeiros. 
3.- Aprendendo português do Brasil: um curso para estrangeiros 
 
Década del 2000 
1.- Tudo Bem? português para a nova geração.  
2.- - Bem-Vindo! A língua portuguesa no mundo da comunicação. 



1.-Avenida Brasil 1: curso básico de 
português para estrangeiros  
 

                          

 

De acuerdo con  autoras de Avenida Brasil  Vol 1, este libro es un material destinado a 
extranjeros de cualquier nacionalidad, sean estos adultos o adolescentes, que deseen 
aprender la Lengua Portuguesa hablada en el Brasil, a partir de experiencias cotidianas. 
El método utilizado- según lo expresan en el Prefacio, es essencialmente comunicativo”  
a pesar de alertar al lector sobre el hecho de haber optado por un método comunicativo 
–estructural. Con ello, pretenden llevar al alumno, por medio de sus experiencias 
personales, a participar en el proceso de aprendizaje, a la vez que garantizan la 
comprensión y el dominio de la estructura de la lengua. El objetivo principal es lograr 
que el alumno comprenda y hable. La competencia escrita se desarrolla a través del 
libro de ejercicios. Continuando con lo expresado por las autoras, todo el libro 
proporciona informaciones y consideraciones sobre el Brasil, su gente y sus costumbres 
estimulando así, la reflexión intercultural. 

Cuando analizamos la tapa, consideramos que las nociones de lenguaje y de sujeto 
están en la base del discurso y, sobre todo, de la forma como se analiza este. Para 
Orlandi, el discurso es algo más que una transmisión lineal de un mensaje 

 “não se trata de transmissão de informação apenas, pois, no 
funcionamento da linguagem, que põe em relação sujeitos e sentidos 
afetados pela língua e pela história, temos um complexo processo de 
constituição desses sujeitos e produção de sentidos”. (ORLANDI, 
2005, p. 21).  

Según la autora, esas relaciones de lenguaje se refieren a relaciones de sujetos y de 
sentidos causando los más diversos efectos. 

En la tapa de este LD podemos percibir una cierta relación dialógica entre los textos 
verbal y no verbal  En cuanto a los signos lingüísticos, el título Avenida Brasil está en 
consonancia con los signos no lingüísticos que representan  un recorrido por el país, sus 
habitantes y costumbres según se  menciona en el Prefacio. Elementos no verbales- 
sitios turísticos de reconocimiento internacional, playas y otros paisajes naturales, 
elementos  de la cultura indígena y mapas del Brasil entre otros - expresan claramente 
qué portugués  proponen las autoras. Si bien, el subtítulo es Curso básico de português 
para estrangeiro” no aparece explicitada alguna de las  denominaciones referidas a la 
lengua portuguesa 



Tanto el Volumen I como el II, el libro del alumno viene acompañado por un libro de 
ejercicios, un libro para el profesor y un material de audio. Consta de 12 unidades 
llamadas Leições; básicamente, ilustraciones en dos colores; fotografías en colores y un 
número bastante reducido de lustraciones coloridas.  

 Cada  unidad del volumen I presenta la siguiente estructura: temas 
(vocabulário), comunicação (funções comunicativas) y  gramática (tópicos 
gramaticais).Destacamos que las denominaciones entre paréntesis no 
aparecen en el índice. 

Lição Tema  Comunicação   Gramática 

1.-
Conhecer 
pessoas 

Primeiro contato entre 
pessoas 

- Cumprimentar-
Despedir-se- Apresentar-
se 

- Trocar informações 

- Soletrar  

– Entender os comandos 
utilizados nos livro. 

-Verbos: ar, ser, 
sustantivos    
feminino/masculino. 

- Pronomes pessoais e 
possessivos.(se,sua) 

- Preposições: em+art 

 
 
Además, al final del libro, hay secciones con las siguientes 
denominaciones:Revisão, Fonética, Apêndice gramatical, Vocabulario 
alfabético e Fontes. 
Con respecto a los diálogos presentes en el libro, observamos que no son 
totalmente artificiales porque reproducen interacciones factibles de darse en la 
comunicación  espontánea. Son tan cortos que no permiten “visualizar”  la 
situación comunicativa. 
A modo de ejemplo: 

 Lição 3 – Avenida Brasil, 
p. 24. 

Este Diálogo es utilizado como disparador de una actividad “cerrada”, en la que el 
alumno debe ajustarse al vocabulario del modelo. En general, tienen como función  
reforzar o reproducir tópicos gramaticales o vocabulario, como podemos apreciar en la 
siguiente  figura: 



Lição 7 – Avenida Brasil, p. 67. 

Los textos que integran el libro se caracterizan por ser  breves en su mayoría. 
No  podemos hablar de textos auténticos dado que salvo excepciones, no 
figura la fuente. El siguiente texto, es una de ellas. 
 

Lição 9 – Avenida 
Brasil, p. 94. 

Los textos carentes de fuente, generalmente son adaptados o redactados por 
los autores del libro. A pesar de ello, la utilización de textos auténticos no nos 
garantiza que sean reconocidos como tal por los alumnos; tampoco garantiza la 
autenticidad de la actividad 
 Widdowson (1979, p. 162) afirma  

 “não faz sentido simplesmente expor os alunos ao uso de 
textos genuínos, a menos que eles reconheçam as convenções 
que poderiam capacitá-los a percebê-lo como autêntico”.  

En general en Avenida Brasil, a los textos le siguen ejercicios de comprensión 
en los cuales se solicita localizar informaciones, como en el caso de Os 
japoneses em São Paulo,  en la página 105. 
 



Lição 10 – Avenida Brasil, p. 
105. 
Otro ejercicio que  llama la atención es el tratamiento dado a los textos 
literarios, como en el caso del fragmento del romance Cravo e Canela, de 
Jorge Amado, en el que el alumno debe trabajar las formas verbales  y se 
omite todo lo relacionado con el significado del texto. 

Lição 10 – Avenida Brasil, 
p. 102. 

Retomando  la afirmación de Winddosow respecto a la autenticidad de los 
textos, podemos observar que no bastó seleccionar uno auténtico del romance 
de  Jorge Amado, dado que su autenticidad fue irrelevante para la realización 
del ejercicio solicitado. 
En cuanto al uso de los artefactos de la gramaticalización, observamos que, en 
los  textos del libro que el vocabulario correspondiente y el significado del 
mismo, es provisto por las autoras y no se le da al alumno la posibilidad del 
manejo del diccionario. 



Lição 5 – 
Avenida Brasil, p. 49. 

 
En general, podemos afirmar e relación a los ejercicios del libro que la mayoría 
de ellos muestra una mayor preocupación por las formas: son de asociación, 
preguntas y respuestas, formulación de sentencias, de completación y  
sustitución, entre otros. Los que implican interacción, no permiten que los 
alumnos se comuniquen libremente centrándose en el significado ya que 
dichos ejercicios direccionan hacia la forma en el momento de la comunicación. 
Algunos ejemplos: 
 

            Lição 8 – Avenida Brasil, 
p. 74. 

Lição 6 – Avenida Brasil, p. 53. 
Este ejercicio tiende a la automatización de los verbos  ter,  estar e fazer que 
ya habían sido sistematizados anteriormente en la unidad. 



Lição 3 – Avenida Brasil, p. 
26. 
Este es un ejercicio de completación utilizando el verbo estar, ya trabajado. 

Lição 5– Avenida 
Brasil, p. 45. 

 
Lição 7 – Avenida Brasil, p. 71. 
En estos dos ejemplos la propuesta para que el alumno converse con un 
colega, siempre con el vocabulario dado con anticipación además de las 
formas  lingüísticas que debe utilizar en la conversación. 
El ejercicio siguiente, es uno de los pocos que permiten a los alumnos, aunque 
de manera parcial, una comunicación más libre. Si bien se les induce a utilizar 
adjetivos – tema tratado en la unidad- no se les explicita cuáles. De esta 
manera, el alumno puede  priorizar el significado antes que las formas.  



 
Algunas consideraciones 
El análisis de este libro nos permite concluir que los ejercicios, en general, tienden a la 
práctica de las estructuras lingüísticas y son escasos los que permiten que los alumnos  
centren su atención en el significado. 

Si nos remontamos al Prefacio analizado al inicio, donde los autores afirman: 

“O método utilizado é essencialmente comunicativo, mas, em 
determinado passo dalição, as aquisições gramaticais são organizadas e 
explicitadas. Optamos por um método, digamos, comunicativo-
estrutural. Assim levamos o aluno, através de atividades ligadas a suas 
experiências pessoais, a envolver-se e participar diretamente do 
processo de aprendizagem, enquanto lhe asseguramos a compreensão e 
odomínio, tão necessário ao aluno adulto, da estrutura da língua (p. 
3).”, 

comprobamos que explicita el abordaje de enseñanza que orienta  el contenido del libro; 
sin embargo, a pesar de referirse al enfoque comunicativo, la estructura del libro 
Avenida Brasil I no responde al mismo. Es decir, los diálogos y los textos, en su 
mayoría, han sido elaborados  teniendo en cuenta la forma; los ejercicios no  promueven 
la comunicación natural y espontánea, al contrario, tienden a la práctica lingüística. 

En la misma cita, las autoras se refieren a un método “comunicativo -estructural”, sobre 
el cual no hemos encontrado información. Si entendemos esta denominación como que 
los objetivos de  las autoras eran promover  actividades comunicativas y el dominio de 
la estructura lingüística, estos tampoco se cumplen debido a que se priorizó la forma y 
no la comunicación, de manera tal que no se registra  vinculación entre ambas. 
Consideramos que el libro está basado en el enfoque tradicional por ser la gramática el 
eje sobre el cual fue estructurado. 

En cuanto a la visión de las autoras respecto a la lengua, concluimos que es vista como 
instrumento de comunicación (un código que debe ser dominado por el hablante para  
que la comunicación se realice) 

Con respecto al aspecto cultural, en la última parte del Prefacio 

 “Avenida Brasil não se expande apenas a partir de mera seleção 
de intenções de fala e de estruturas. Ele vai além. Informações e 
considerações sobre o Brasil, sua gente e seus costumes permeiam 
todo o material, estimulando a reflexão intercultural. Desse modo, 
enquanto adquire instrumentos para a comunicação, o aluno 



encontra,também, elementos para conhecer e compreender o 
Brasil e os brasileiros (p. 3).”, 

observamos que la cultura aparece representada en el libro a través de textos 
informativos, cuadros, músicas, mapas de as diferentes regiones del Brasil 
proporcionando al alumno apenas una síntesis de curiosidades acerca de la cultura 
minimizando, por ejemplo, cómo debería actuar cuando saluda a alguien (práctica 
comunicativa). 

 

2.-Falar... Ler... 
Escrever...PORTUGUÊS. Um curso 
para estrangeiros 

 .  

 

Este libro es una nueva versión del Falando,Lendo, Escrevendo em Português (1987) 
que a pesar de la leve modificación en el título, conserva la misma tapa y no presenta 
muchos cambios de contenido.  
La intención de sus autoras es presentar la lengua, en este caso el portugués, para un 
aprendiz no hablante, de manera organizada y sistemática de modo de  promover su 
adquisición. 
Las autoras afirman que este material fue “elaborado com a intenção de proporcionar a 
um público estrangeiro um método ativo, situacional para a aprendizagem da língua 
portuguesa, visando à compreenssão oral e escrita em nível da linguagem coloquial 
correta”. Agregan que sus destinatarios son los adultos y los adolescentes mayores de 
13 años, de cualquier nacionalidad. 
 
La tapa, sobre un color ocre presenta una imagen difusa que hace suponer un paisaje 
litoraleño- típico del Brasil – No especifica qué portugués ofrece para ser enseñado en 
ese “curso para estrangeiros” en las acciones Falar…ler…escrever… que son, de 
cierta manera, lo que las autoras se proponer lograr con los alumnos 
Está estructurado en 18 unidades que ofrecen un variado insumo lingüístico (diálogos, 
cuadros, figuras, fotos, diagramas, actividades de lectura) y sugieren un producto 
(repeticiones, ejercicios, actividades en clase, temas para discusión, redacciones). Hay 
una progresión del conocimiento de contenidos simples a los más complejos. 
Cada unidad está estructurada de la siguiente manera: 

- Diálogo/s 
- Exercícios (preencher  lacumas) 
- Sistematização da gramática. 
- Texto 
- Exercícios (preencher  lacumas; perguntas e respostas) 
- Outro diálogo 
- Sistematização da gramática 
- Exercícios (completar, preenchers lacumas) 
- Outro texto 
- Exercícios 



 
Falar... Ler... Escrever..., en general, estimula el enunciatario a proporcionrle al 
alumno,  herramientas para dominar la lengua dentro de un concepto de lengua limitado 
a combinaciones mecánicas de sintaxis y léxico. El objetivo es alcanzable. El 
simbolismo colectivo es de naturaleza más amplia y general, mientras que la naturaleza 
simplista, mecánica y no polémica de la narrativa hace que el libro sea poco  interesante 
o desafiador para el alumno interesado en una visión más crítica y compleja de la lengua 
y la cultura. 
La gramática se presenta de forma concreta y concisa en el cuerpo de los principales 
textos que componen el cuerpo del libro. Aparece en pequeños diálogo que, según las 
autoras son rápidos  vivos.  
Ejemplo: 
 
FLE-UNIDADE 3- Pág 21 

        Numa lanchonete 
 
_    Estou muito cansado. 
     Vamos entrar naquela lanchonete. 
      Vou pedir um suco. E você? 
 

                     _ Eu estpu com FOME e com sede. 
 
_ Vou tomar um refrigerante e comer um bom bauru. 

 
FLE-UNIDADE 10 - Pág 131 
 

 Verbo dever 
 Suposição: Você deve estar enganado. 
  Obrigação, dever. Você deve fazer seu trabalho sozinho 
 
A. Complete com dever. Suposição ou obrigação? 
 
Ele trabalhou muito hoje.  Ele deve estra cansado (suposição) 

1.- Eles estão em dificuldades. Nós______________ajudá-los (_________) 

2.- Já são duas horas e você ainda não almoçou. 

     Você_________estar com fome. (__________) 

3.- Ele precisa precisa falar com você. Você__________esperá-lo 
(________) 

4.- Todo mundo___________ respeitar as leis. (_________) 

 

La cantidad excesiva de ejercicios puede ser justificada de dos formas: proporcionan la 
fijación de las estructuras gramaticales y desarrollan las expresiones oral y escrita, ya 
sean espontáneas o dirigidas. 



Existe  la preocupación en presentar aspectos culturales, pero los textos son elaborados 
con fines pedagógicos y, en general son motivados por estructuras morfosintácticas. 
Cabe  agregar que  estos textos no tienen referencia. 

Ejemplo: 

FLE-UNIDADE 5 - Pág 64 
Texto narrativo- 
Ríos do Brasil 

 Durante esta semana, às 11hs da noite, o canal nove está passando 
documentários sobre os ríos do Brasil. Anteontem tivemos um filme.sobre 
o río Amazonas. Foi muito interessante. O filme mostrou a famosa 
“pororoca”, o encontro das águas deste río com o mar. 
O filme de ontem foi sobre a construção da usina hidrelétrica de Itaipum 
no río paraná, na fronteira do Brasil com o Paraguai. 
O filme de amanhã vai ser sobre o río São Francisco, um grande río 
inteiramente brasileiro. 
 
RESPONDA 

1. Você gosta de assistir a documentário na televisão? Por quê 
2. No seu país, a televisão é exclusivamente comercial ou 

tambémeducativa? 
3. A   televisão apresenta programas diferentes: música, entrevistas, 

filmes, documentários, jornal, novelas, etc. Que programas você 
prefere? Por quê? 

4. O que você sabe sobre o río Amazonas? 
5. O que é a “pororoca”? 
6. O Brasil pode construir muitas  usinas hidrelétrica? 
7. O río São Francisco é chamado “río da unidade nacional”. Por 

quê? 
8. Fale sobre os ríos de seu país. 
9. Com que países Brasil tem fronteiras? 
10. E o seu país? 

 Las autoras defienden el método utilizado considerándolo completo hasta el nivel 
intermedio, posibilitando al alumno extranjero a “falar, ler, escrever” con fluidez el 
idioma portugués y le dejan la posibilidad de continuar su aprendizaje en un nivel 
avanzado. 

Por las características presentadas y por el tratamiento dado a la lengua, el enfoque 
utilizado para la elaboración de este libro es el estructuralista. Más allá de las técnicas 
empleadas, tiene al diálogo como elemento centralizador, generalmente al inicio de las 
unidades. Estos diálogos están totalmente descontextualizados y no generan la 
posibilidad de ampliarlos. 



3 Aprendendo português do Brasil: um 
curso para estrangeiros 

 

 

El título de este libro especifica claramente cuál es el portugués que las autoras se proponen enseñar. El 
diseño de la tapa  está inspirado en la pintura modernista brasileña de Tarsila do Amaral, Abaporu cuyo 
significado en lengua tupí e “hombre que come gente”. Representa una figura humana con pie y mano 
agigantados. Constituye un símbolo de la fase de la artista. En el libro esta pintura se ve modificada por 
elementos representativos del Brasil que sugieren  un hombre en la playa (anteojos,  lona playera, mar y 
un libro) en posición de descanso o relax. 

 En la contratapa, las autoras expresan que “Aprendendo português do Brasil: um curso para 
estrangeiros tem como objetivo dar condições ao aluno estrangeiro de dominar em pouco tempo as 
estruturas fundamentais da língua portuguesa nas modalidades oral e escrita”. 

 Explica que el método está constituido por el Libro del alumno, una Guía para el Profesor, un libro de 
Actividades y un cassette co los diálogos de las unidades y las músicas cuyas letras aparecen en el libro. 

Cada unidad del libro del alumno presenta un diálogo con un contenido  funcional y lexical cuyo 
propósito es poner en situación inmediata de comunicación; un contenido gramatical que pretende 
proporcionar un aprendizaje progresivo de la gramática con un mínimo de reglas permitiendo una 
asimilación rápida y eficiente con un vocabulario para  cubrir las necesidades inmediatas del día a día. La 
utilización de fotografías en blanco y negro dan un realce particular a las lecturas que, en su mayoría 
contienen una temática  cultural. 

 La presentación del libro está escrito en cinco idiomas (Portugués, Inglés, Francés, Español y Alemán) 
para cualquier extranjero que  quiera aprender en poco tiempo las estructuras fundamentales del 
portugués de Brasil. 

En ella detalla y explica la constitución de cada unidad, del  Libro de Actividades y del Libro del 
Profesor. 

 Así, este  “manual didáctico” tiene: 

Motivación: abre las unidades con un diseño de historieta   con conocidos personajes  infantiles. Estos 
personajes son presentados gráficamente y se describe sus características particulares. 

Diálogo: con un contenido funcional y lexical 

Contenido gramatical: con cuadros claros que facilitan el rápido aprendizaje de las estructuras 
lingüísticas. 

 La aplicación: ejercicios que tienden a la fijación de esas estructuras poniendo al alumno en situaciones 
reales de comunicación. 

Expansión de vocabulario:con ites lexicales de uso cotidiano. 

Las actividades. Variadas en cuanto a contenido y forma contemplan múltiples objetivos, tales como 
proporcionar informaciones culturales y nuevas estructuras  gramaticales. 

La lectura suplementaria: con variedad temática. 



Observamos que en este libro  no se hace referencia  a la lengua  portuguesa como lengua 
oficial/nacional, al Estado-nación. Proporciona información cultural, particularmente sobre  ciudades de 
Brasil y algunas costumbres. Las  características de la cultura brasileña es presentada a  través de 
diferentes matrices discursivas: canciones, textos auténticos o adaptados con finalidades didácticas, 
diálogos breves. 

 Los diálogos aparecen descontextualizados y las situaciones comunicativas son dirigidas: 

Unidad 2 

No café da manhã. P. 16 

 Rodrigo:_ Bom dia, gente!  

D. Carmela:_ Bom dia, Você está sempre atrasado, hein? 

Rodrigo:_ Ô mãe, nã tenho aula agora de manhã! 

D. Carmela:_ Você não vai tomar café? 

Rodrigo:_ Não, só voi comer uma maçã, orque vou para ginástica. 

Aplicação ,p 75 

1.- Complete o diálogo com o verbo ver no tempo adequado: 

Fabio:_ Você_______________o marcos otem? 

Renato:_Não, nã o_____não. Faz muito tempo que eu não o_____; mas meus pais o ______todos os dias. 
Ele trabalha perto de nossa casa. 

Fabio:_ Eles______que o Marcos comprou uma carro novo? 

Renato:__________sim. E meu pai não ________a hora de dar uma voltinha no carro de Marcos. 

Fabio:_ Parece que só nós dois é que ainda não _____o “carrão” do Marcos. 

. 

Década del 2000 

1.- Tudo Bem? português para a nova 
geração  
 

 

 
El libro Tudo bem? português para a nova geração , de las autoras Maria Harumi 
Otuki de Ponce, Silvia R. B. Andrade Burim e Susanna Florissi, “voltado às 
necessidades do público jovem; apresenta o português falado no Brasil pelo 
adolescente brasileiro, enfatizando a linguagem coloquial, com as necessárias 
referências à gramática”,  El libro  está acompañado  de un CD de audio, ejercicios y 
explicaciones gramaticales disponibles en la página www.sbs.com.br/tudobem.  
La tapa tiene como fondo un fuerte color amarillo, debajo del título exhibe la fotografía 
de un grupo de siete jóvenes adolescentes que representan los posibles destinatarios 
“Portugués para a nova geração”. 
 En la parte superior, debajo del nombre de las autoras, una @ con la palabra  “site” en 
lugar de la “a” indica la dirección  on line del  de la página donde se puede encontrar el 
libro. En la parte inferior, bajo el cable de dos mousses leemos la leyenda “ portugués 



do Brasil para estrangeiros”, en color verde simbolizando junto con el amarillo del 
fondo, la bandera brasileña. A la vez, hacen referencia a la conectividad que ofrece el 
libro, elemento incorporado a  los LD por  “as mesmas autoras do Bem-Vindo!”. Esta 
última frase destaca la importancia y el reconocimiento en el ámbito editorial, que 
tienen sus autoras. 
Para este análisis tomamos únicamente el libro del alumno Volumen 1 (nivel básico) 
Está compuesto por 10 unidades, denominadas, en el siguiente orden, con los  títulos: 

1. Bons amigos,  
2. A família,  
3. Meu dia-a-dia,  
4. Lar doce lar,  
5. A escolamoderna,  
6. Hora de diversão: esportes, hobbies e brincadeiras, 
7.  Hoje é um dia especial:vamos comemorar?,  
8. O meio ambiente – papo careta ou papo cabeça?,  
9. Música: quemcanta os males espanta!,  
10. Férias: embarque nessa onda!. 

 
Dichas unidades presentan las siguientes partes: 
 
- APRENDA… Presenta siempre un diálogo (actividad auditiva) y a 

continuación la explicación del vocabulario utilizado en esos 
diálogos (estos no son auténticos, pero tienden a parecerse al 
uso auténtico de la lengua). Hay también textos para la 
comprensión e interpretación de los alumnos de manera oral y 
escrita, grupal y/o individual. 

- ENFOQUE… Tiene como objetivo la presentación de la gramática en forma 
de estructuras. Hay una separación cromática que identifica los 
verbos de la siguiente manera: rojo para los verbos y verde 
para  los aspectos gramaticales que no sean verbos. 

- SOLTE A  LÍNGUA Contiene una parte auditiva con el propósito de diferenciar 
problemas fonéticos como por ejemplo, el uso de “ão” y “em”. 

- O QUE É, O QUE 
É??? 

Tiene actividades  adivinanzas. 

- PIADAS Presenta textos humorísticos, anécdotas relacionadas con 
temas de la unidad. 

- CONECTÁNDO-SE Indica un sitio como cierre de la unidad. 

-PSIU!...   Incluye vocabulario que puede ser encontrado en la unidad. 

- MÚSICA  Trabaja con  músicas o fragmentos de estas.  

 
Las partes que aparecen en todas las unidades, sin excepción son: Aprenda, Enfoque, 
Solte a língua!, Conectando-se e Psiu! Las restantes, lo hacen con frecuencia, pero no 
en la totalidad de estas. O que é o que é???  Solo no aparece en las unidades  1 y 9; 
Piadas no lo hace en la unidades 1. 7 y 9; Você sabia que...?  no está en las unidades 1 
y 2  y, Música solamente está presente en las unidades con números impares. 



Uma ilustração, do tamanho de uma página, com título, inicia cada una de las unidades. 
La ilustración se asemeja a una fotografía y expone personas  y lugares que no poseen 
peculiaridades  brasileñas.  Por las características físicas y por la vestimenta, da la 
impresión  que no son personas oriundas del Brasil. De la misma forma, los lugares 
presentados no corresponden a paisajes propios del país. Las personas retratadas se 
asemejan físicamente a los europeos, pues son rubios y tienen ojos azules o verdes. 

Presenta algunas características de la cultura brasileña a través de diferentes matrices 
discursivas: canciones, textos auténticos adaptados con fines didácticos, diálogos. Por 
ejemplo: 

 Unidade 7 - Tudo bem?, 
p. 88. 

Después de la ilustración mencionada arriba, siempre le sigue la sección Aprenda que se 
inicia con diálogos breves. Algunos parecen ser escritos como introducción del 
vocabulario que será utilizado. Ejemplo: Horas, Estação do ano/Tempo. Dichos 
diálogos  son organizados como situaciones comunicativas: 
Cumprimentos/Apresentação, No Shopping/ Na padaria, Na escola, Num parque de 
diversões, No feriadão, Numa festa, Ao telefone, No aeroporto con la finalidad de 
mostrarle al alumno cuáles son las expresiones utilizadas en los diferentes contextos. A 
pesar de su brevedad, permiten visualizar el  evento comunicativo y facilitan al docente 
la posibilidad de  ampliar sus fronteras para que el alumno lo conciba como un todo, 
pues las autoras destacan la importancia de relacionar esa situación comunicativa y 
asociarla con el contexto socio-cultural del alumno. No siempre estos diálogos ofrecen 
los elementos propios de la oralidad espontánea, como pausa, interrupciones, 
interjecciones, etc. 

En el siguiente gráfico, se muestran diálogos con esas características mencionadas. El 
lenguaje  coloquial observado, responde  al discurso de las autoras en la presentación 
del libro al afirmar  que tienen como objetivo dar énfasis a “expressões coloquiais úteis 
ao dia-a-dia, objetivando, principalmente, a comunicação natural e espontânea” 



 Unidade 9 – Tudo bem? , p. 116. 
 
En el ejemplo siguiente, el diálogo es breve, carece de  cierre y ofrece la posibilidad de 
ser expandido por el profesor. 

 Unidade 4 – Tudo bem? – p. 44. 
 
En relación a los textos presentados en este LD, se caracterizan por ser auténticos en su 
mayoría. Después de ellos siempre hay ejercicios de comprensión y/o interacción entre 
los alumnos sobre el tema trabajado. 
 
En el libro se encontraron seis músicas, de las cuales 4 tienen actividades. En la unidad 
1, la música Gente tem sobrenome, de Chico Buarque parece haber sido  seleccionada 
para  trabajar el ver “ter”, como se aprecia en el  gráfico a seguir: 
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