
ENSEÑANZA DE LA LENGUA GRIEGA: EJERCITACION 
Y DESARROLLO DE HABILIDADES INTELECTUALES

Etbia Haydée Difabio de Ra¡mondo

La enseñanza de las lenguas clásicas debe combinar estra
tegias modernas y no tan actuales, si dichas técnicas son posi
tivas a la hora de los aprendizajes. La mecánica y memoriza
ción que supone, por ejemplo, la declinación de palabras o 
construcciones aisladas, puede ser un paso inicial, de fijación, 
pero será más completa la actividad si abordamos tareas que 
promuevan el aprovechamiento al máximo de capacidades 
progresivamente complejas, desde la atención a la creatividad.

Entre las limitaciones de los métodos de enseñanza tra
dicionales se citan, entre otras, la práctica de habilidades frag
mentadas y la falta de seguimiento, de transferencia y mante
nimiento de las habilidades entrenadas. Urge, con articulacio
nes concretas, el trabajo en equipo no sólo en una cátedra sino 
con sus correlativas, tanto en latín como en griego. Después 
podremos relacionarlo con otras asignaturas.

Por otra parte, en la investigación empírica contemporánea
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de los factores del rendimiento académico, en la última década 
y sobre todo en los Estados Unidos, una variable que ha co
brado importancia es el tiempo dedicado a los trabajos esco
lares ("time on task"). Implica ei reconocimiento de una varia
ble 'clásica', olvidada por previos enfoques de corte forma
lista1.

En este sentido, la ejercitación de los contenidos lingüís
ticos en actividades individuales cobra especial importancia en 
la medida en que la tarea cumpla con algunas condiciones:

- que implique un trabajo intelectual estimulante, un desafío al 
intelecto, y no la mera repetición o aplicación más o menos 
mecánica;

- graduada en complejidad creciente en el contenido y/o en las 
habilidades implicada?; ,

- integradora de habilidades previas en la jerarquía;

- en correspondencia con el ritmo, las necesidades y/o 
intereses de cada alumno;

- que promueva la advertencia metacognitiva2 de su/s obje- 
tivo/s, desarrollo y nivel personal de logro; en términos fami
liares, que luego del esfuerzo realizado, el alumno se sienta 
satisfecho consigo mismo;

- participativa, es decir que a través de la interacción facilite la 
confrontación, coordinación, y/o toma de conciencia de la/s 
alternativa/s y caminos críticos para resolver las situaciones 
problemáticas.

La importancia de una ejercitación que respete estas con
diciones básicas obedece al papel 'catalizador' de los objetivos 
y contenidos educacionales en el área lingüística. Opera de una 
manera análoga a la evaluación del proceso de enseñanza- 
aprendizaje. Como señala Arturo de la Orden3 es un hecho que
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la evaluación produce una especie de 'selección natural' de los 
objetivos educacionales porque el alumno fija los aspectos, 
contenidos o conductas que son positivamente evaluados y de
secha o desestima los logros que no son objeto de evaluación.

El énfasis contemporáneo de la psicología cognitiva en el 
aprendizaje escolar ha dado lugar a programas para mejorar las 
habilidades de pensamiento, desde una diversidad de enfoques 
teóricos. Entre ellos, a la manera de una clasificación de objeti
vos educacionales, Marzano4 identifica "dimensiones" del pen
samiento5 que le sirven de base para planificar el currículo. 
Hemos adoptado y adecuado su categorización de las habilida
des intelectuales6, que define como "microprocesos" esencia
les para el funcionamiento de las otras operaciones intelectua
les porque son medios o instrumentos para alcanzar las dimen
siones orientadas hacia las metas. Por ej.: la síntesis no debe 
ser un fin en sí misma, sino un medio para conceptualizar, 
comprender, etc.

Una cuestión muy debatida en los planteos sobre el desa
rrollo intelectual es si éste debe promoverse como un conjunto 
simple de habilidades generales, transferibles, en actividades 
ad hoc independientes de las disciplinas, o incorporándolo en 
el currículo académico a propósito de una disciplina específi
ca7. Esta segunda posición es la que prima en los intentos su- 
peradores del formalismo-funcionalismo, porque se entiende 
que pensar es siempre pensar sobre algo y algo particularizado. 
Luego, aunque reconocemos la existencia y educabilidad de 
habilidades generales del pensamiento, el intelecto debe ejerci
tarse dentro de las normas epistemológicas de un ámbito del 
saber y a propósito de un contenido valioso.

Una propuesta didáctica
Los años de ejercicio docente en la Jefatura de Lengua y 

Cultura Griega I, para las carreras de Filosofía, Letras e Histo
ria, que incluye también los talleres de traducción, nos han per
mitido reflexionar sobre la ejercitación más eficaz para lograr 
con economía de esfuerzo y tiempo el máximo rendimiento.
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Esto ha provocado la elaboración de sugerencias de activida
des en los cuadernillos prácticos, en artículos de resultados de 
propuestas previas8 y la constante búsqueda de lineamientos 
y nuevas técnicas en las Ciencias de la Educación para su 
adaptación en la enseñanza del griego clásico.

En el presente artículo la intención es poner a considera
ción de los docentes también preocupados en esta problemá
tica, la ejercitación9 en el área lingüística, probada y retroali- 
mentada en función de la categorización de las habilidades 
intelectuales concebida por Marzano. No se nos escapa que 
varias de dicha habilidades quedan comprendidas en un mismo 
ejercicio, lo que obedece a la propuesta de actividades integra- 
doras de las habilidades previas en la jerarquía, y por lo tanto 
a fin de sistematizar esta presentación se ubica dicha tarea 
bajo la habilidad superior o la predominante. Además, debemos 
recordar que el contenido'lingüístico de la primera cátedra de 
Griego -por sus objetivos/ contenidos, por un lado, y por la 
edad/situación de partida de los alumnos, por el otro- permite 
y a la vez facilita el desarrollo privilegiado de algunas habili
dades sobre otras. Finalmente, no se pretende un planteo ex
haustivo sino aportar algunos elementos para que la enseñanza 
de la lengua griega contribuya intencionalmente también al 
desarrollo de las habilidades intelectuales transferibles sobre 
todo en el área humanística.

Marzano identifica veintiuna habilidades intelectuales agru
padas en ocho categorías:

I. De focalización para atender las partes seleccionadas de la 
información e ignorar otras. En palabras propias, 'se concentra' 
en aspectos elegidos, a los que podríamos llamar 'figura', y 
relega a un 'fondo', proclive a volverse figura en cuanto sea 
necesario, el resto del contenido:

1) Definición de problemas: se refiere a la clarificación de las 
situaciones; conviene comenzar con la enseñanza de los 
problemas bien estructurados para luego presentar los no 
definidos o inestructurados.
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. Presentar un texto. Cuando surge un problema en el 
análisis morfológico y/o traducción, el docente condu
cirá el diálogo para que de los mismos alumnos surja 
la pregunta y la respuesta.

2) Establecimiento de metas: que otorgan dirección y sentido 
al trabajo intelectual.

. Comentar de manera breve el objetivo específico de 
una dase. Reflexionar, a! término de la misma, sobre 
el nivel del logro:

- Incorporar el vocabulario correspondiente a 3 a 
declinación de asigmáticos a partir del estudio 
etimológico y mitológico.

II. De búsqueda de información a fin de reunir los datos o ele
mentos necesarios para el procesamiento cognitivo; estos da
tos pueden ya conocerse o requerir un esfuerzo de búsqueda:

3) Observación: es la focalización de la percepción en un 
fenómeno u objeto mediante uno o más sentidos.

Es fundamental que el alumno advierta cómo una 
percepción deficiente, prejuiciada redunda negativamente 
en el aprendizaje de una lengua clásica. Son ejemplos sen
cillos pero frecuentes: confusión de categorías gramatica
les (leer un sustantivo como adjetivo o verbo) y fallas en 
el uso del diccionario (buscar una palabra por una letra 
inicia! incorrecta, desatender a espíritus y acentos, olvidar 
los aumentos temporales o de reduplicación).

. Tachar todas las consonantes mudas o dentales:

r = A < p Z K 0 I T X f / l p 0 / 7 v < 5
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. Escribir los cinco primeros adverbios que aparezcan 
bajo ia x  en el diccionario, con sus principales 
acepciones.

. En un texto, encerrar en un círculo todas las palabras 
que tienen preposición a modo de prefijo.

. Marcar las diferencias entre las dos oraciones siguien
tes:

' O 6eóg brroríoei rqv roü paoiAéux; broodaAíav- 
b yap PaoiAeüg óíxqv napaxAíva.
’O 0eó$- a noria  rq<; paotAeíaq uPpiv qóe ouv 
óíxqv napaxéxAixev. '

. Encerrar en círculos la letra o privativa y subrayar la 
letra a intensiva:

bóiKÍa - axerpaAo<; - aAoxor, - oiría - bvopía - aperó 
arevq<; ...
(Ofrecer también términos con a en la raíz.)

. Observar ¡a siguiente construcción:

aüroü roü éppq véan; - roü eppqvécur; abroó.

Formar una idéntica con: exeivo - eno<

4) Formulación de preguntas: un buen cuestionario focaliza la 
atención en la información importante y conduce a generar 
nueva información.

. Sobre la base de la lectura de distintas fuentes (dic
cionarios, gramáticas, apuntes de cátedra), elaborar un 
cuestionario del contenido que se juzga imprescindible 
para una síntesis comprehensiva del tema. Formularlo 
en clase. (En la confrontación de los cuestionarios, se
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leccionar las preguntas más interesantes para su pos
terior archivo. Aquí se ejercitan también las habilidades 
de análisis y evaluación.)

III. De memorización para la adquisición mnémica y el recuerdo 
de la información:

5) Conservación en la memoria a largo plazo que implica dos 
estrategias básicas: repetición y elaboración de mnemotec
nias.

El primer tema de nuestro programa (alfabeto) puede 
ser ejercitado de múltiples formas:

. Completar:

a ó C x v o ru ip

. Escribir las doce últimas letras del alfabeto.

. Escribir el alfabeto desde Iá primera vocal siempre 
breve a la segunda vocal siempre breve.

. Ordenar el alfabeto móvil.

. Incorporar letras o letras faltantes, sin haber dejado 
espacios.

. Escribir la primera parte en letra minúscula y Ia 
segunda en letra mayúscula.

. Alternar una letra minúscula y otra mayúscula.

. Adjuntar a ¡a tipografía dada la otra correspondiente. «

6) Recuerdo, ya sea como evocación o reconocimiento, que 
implica sobre todo dos estrategias cognoscitivas: activa-
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ción del conocimiento y búsqueda activa (recuperación) 
cuando los esfuerzos iniciales para el recuerdo han fracasa
do; esta última supone atender a otros atributos (temporal, 
espacial, en el modo de presentación) como ayuda para en
contrar la información que se quiere evocar.

. Escribir en griego los siguientes cultismos (las vocales 
subrayadas son largas): 
analogía - hipérbole - idioma - retórico

. Formar la palabra a partir del orden numérico de cada 
letra:
12a + I a + 8 a + 7a + 18a + 9 a + 18a = [  ]

. Escribir ¡a palabra griega que significa:
- vida: ■ ■ - dios:
- muerte: - ser humano:

■ Indicar qué significa y dar los antónimos: 

povóQQaÁpoq - ávaóúopai - únepnírrrai

■ En el siguiente listado de dioses, subrayar los nombres 
correspondientes a la 3 a declinación:

' AQqva - ' ArróAAovos - "Apqg - ’ Aprépióa - ’ Aippoóírrj
- Atovúoou - A/óf - ' ’tppí)^ - "Hpa - UAoütujv - 
r\ooeióu)va

■ Subrayar cada par de términos que respeten ¡a cons
trucción dat. pl. -gen. sing.:

vópoi ávOpójnou - qyepóot rróAeujv - 
ópoprqpao/v eQvou\; - J3éAeo/v 'Apropióos - 
óófaig yépovroc: -
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IV. De organización para disponer la información de un modo 
más efectivo:

7) Comparación: identificar similitudes y diferencias entre dos 
o más entidades. La estrategia cognoscitiva para la 
comparación implica cuatro pasos: identificación de los 
atributos sobresalientes por comparar, reordenamiento de 
los mis-mos para que queden enfrentados, asignación del 
carácter -similar o diferente- y verbalización generalizada 
(ej.: ambos A y B tienen el mismo... pero mientras que A 
es ..., B es ...). Según Raths10: "Se recomienda que el 
docente extraiga primero las semejanzas, ya que parece 
haber ten-dencia a concentrarse en las diferencias".

Es una de Ias operaciones más útiles y factibles de 
llevar a la práctica. En lengua admiten comparaciones los 
tres campos, por separado o integradamente:

- semántico: matices (por ej., entre (pupos V <puy.n> 
rrérpov y rrérpr)), grupos sémicos, polisemia, aspecto 
verba!;

- morfológico: persona, número, tiempo, voz en flexio
nes verbales; verbos deponentes medios y pasivos; 
declinaciones, género, número y caso en flexión nomi
nal sustantiva y adjetiva; aspecto y clases de adjeti
vos;

- sintáctico: complementos circunstanciales; comple
mento agente y de causa eficiente; coordinación y su
bordinación; distintas clases de proposiciones, por ej., 
condicionales...

Pueden compararse palabras aisladas en parejas, tríos 
o series, construcciones, oraciones, párrafos, el alfabeto 
griego en sus dos tipografías, el alfabeto griego con el 
latino, inclusive dos traducciones y dos comparaciones.
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Acentuación y espíritu son también temas posibles, igual 
que dialectos, estilos, metros rítmicos.

La ejercitación es variadísima. A modo de ejemplos 
rápidos, proponemos:

. Indicar qué tienen en común los sustantivos de esta 
serie:

pú6ou<; - ünóvoiav - bAAqyopíav - napapoAás 

. Declinar y comparar:

tó opos - o opbs - o bpos 
o ’éAeos - to eAeos 
i } depanda - to depáneupa 
ró pvqpa - tó pvqpeiov - r¡ pvqpq

Indicar semejanzas y diferencias en cada serie:

aAyeoi - aAyqpari - aAyqóóvi - óAyqaeai 
nódqs - nadqparos - nádoug

Distinguir semánticamente entre:

emorqpq - réxvq - ippújvqoig 
’ A  vóyyíq - A íxq  - M oipa

Comparar los dos versos homéricos de ¡a IHada XVI, 
733 y 755: ¿En qué se parecen y en qué se 
diferencian ? ¿ Son más significa tivas las diferencias que 
las semejanzas? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?

n ÓTpov.Aos ó 'erepúidev bip' inm ov aAro xopa(e. 
“ Extujp ó ’ aud' CTepújdev bip' Inncuv aAro xopbfr.

Debe dosificarse, desde diferencias y semejanzas ob- 
vias, a más sutiles. Mientras más destreza se adquiera eb
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esta operación, más profundos serán los juicios posterio
res. Dejar que los alumnos razonen grupalmente y que 
luego seleccionen y ordenen todos los datos, omitiendo los 
más repetidos, completando los incompletos, precisando 
los ambiguos, separando los juicios compuestos. Pueden 
lisiar diferencias y semejanzas, en columnas paralelas para 
analizar cuáles son más significativas y fundamentar las 
conclusiones.

8 ) C las ificac ión : ag rupam ien to  de ¡os ítem s en ca tegorías en 
func ión  de uno o más a tribu tos ; debe hacerse desde un 
m ism o c rite rio , las ciases deben ser m u tu am e n te  exclu- 
yen tes y tom adas co lec tivam en te  deben corresponder al 
todo . Para a lgunos au to res, es una ex tens ión  de la co m pa 
ración .

Hay dos modos principales: o bien aplicar criterios 
aceptados o bien crear sistemas nuevos, tanto el docente 
como el estudiante. Es interesante que el alumno encuen
tre por sí mismo el/los criterio/s, con su correspondiente 
justificación. Comprenderá así que las clases son modifica- 
bles, según la calidad y cantidad de información que se 
vaya incorporando, pero es funciona! solo un principio u 
óptica por vez. Cada reagrupación facilitará además la asi
milación del contenido y el hecho de crear nuevas formas 
promoverá la inventiva y el orden.

■ Enunciar y clasificar según los subgrupos de la I a
declinación:
artop¡_, apxL, i]óovj_, )óé_, poüo_, ooip¡_, rpon '_, xóÁo(_

Colocar sobre cada columna de palabras el vocablo 
que las incluya:

ó0oAo<;
ópaxpf]
rá Á a v T o v

Áeuxó<; '
péÁo<;
epuBpó<;
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(Pueden darse /os sistemas sémicos mezclados para 
realizar previamente ¡a tarea de distinguirlos.)

Leer ¡a siguiente familia de palabras e identificar cate
goría gramatical. En caso de sustantivos, clasificar se
gún declinación:

ipaívui - tpáois - ipavepóc;, á, óv - ermpavía - tpávraopa - 
ipavraoía - óia(pavf¡g, - ipavrá(uj - npóipaoi<; - ipáopa 
- ipaogaTÚJóqs, e<r - <pavTaoioy.Áf)nTU)<;...

Especificar cuál es el todo, cuáles las partes y cuál el 
criterio de clasificación:

o Copa - btpdaApós - Y.eipaÁq - p/<r - ou<;
ipeúfn; - (puyó - (puyó*; - ipeüyu) - tpeuy_ - (puyáóe - ipüy_

Clasificar las flexiones verbales según el siguiente 
código:

* verbo simple * *
@ tiempo primario @@
~ singular -----
tt voz activa ti#
ti ti# voz pasiva 
A aumento temporal AA
AAA aumento de reduplicación

verbo compuesto 
tiempo secundario 
plural 
voz media

aumento silábico

(Las formas verbales pueden darse aisladas o extraerse 
previamente de un texto.)

Ordenar de mayor a menor extensión los conceptos 
superiores e inferiores:
consonante - sigmáticos - diptongo y grado cero - 
labial - oxítonos - vocal suave - asigmáticos —  neutros 
- diptongos sin alternancia vocal - - gutural - tercera 
declinación - paroxítonos - dental - vocal.
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(Se puede representar:
>oxítonos

consonante
dental

*paroxítonos

/
sigmáticos — diptongo

vocal
• asigmáticos

DecL

neutros

O bien:

3 ‘.

sigmáticos asigmáticos neutros

consonante diptongo vocal 

<T
dental

/  \
oxítonos paroxítonos)

En el esquema siguiente las letras designan los con
ceptos de flexión nominal, colocados en orden de ex
tensión decreciente. Reemplazar las letras por cual
quier concepto que responda a Ias mismas condiciones 
lógicas:

_____a
£  £ _______
Y2 ó' S2

e e2 «r1 f
(Se puede complejizar incluyendo más llaves.)
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9) Ordenamiento: secuencia de las entidades de acuerdo con 
un criterio (alfabético, según casos, orden de paradigma, 
etc.).

. En una lista parcialmente ordenada, tachar los voca
blos que no respeten el orden alfabético.

. Ordenar y traducir la siguiente declinación según la 
referencia adoptada por la cátedra (1. nominativo; 2. 
genitivo; 3. dativo; 4. acusativo; 5. vocativo):

( ) A//
( )Ze¿>
( ) A ía 
( ) Zeú<r 
( ) A m

. Ordenar paradigmas.

. Ordenar las palabras para formar una oración y tra
ducir.

aei e/$: - o) - Aóyoug - xaÁá - bpeyouoiv - xaí - 
' EAAqvixoí - tó - toü\; - návTuiv -

(Observación: suavizar acentos cuando sea necesario.)

. Ordenar cuatro oraciones de un texto narrativo. (Se ha 
trabajado especialmente con fábulas de Esopo.)

10) Representación en la cual se cambia el lenguaje de presen
tación de la información (a visual, verbal o simbólico). Se 
puede elaborar un gráfico, una cadena de datos, una red 
conceptual, un mapa cognitivo.

. Identificar dónde aparece en el texto griego Ia oración 
leída por el docente o por un alumno.
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Ante un texto en griego, reconocer cuál es la oración 
traducida oralmente por el profesor o por un alumno.

Sobre ¡a base de distintas fuentes de información, es
pecialmente gramáticas, concebir un mapa conceptual 
sobre participio voz activa.

Preparar un gráfico sobre dativos singulares y plurales 
de las tres declinaciones.

Buscar la oración que mejor describa la situación pre
sentada por la fotografía:

'Eni noAAolif 777? 'EAAóóo<; ópeoi )epa xa/ pcupo'i xa) 
aya Apar a Qeu/v qoav.
’ Ev tu) r\apd6vojvi kan ró ayaApa t í A6qva$ 
éAéipavro<; xa) xpuooü.
’ Ev túj xaAw lepuj V\aAAáóo<; ’ Adqvd<; tópudévri
pappápu), a) OT¡)Aaí e’iai Aoupixai.
(En una tarea más sencilla, se pueden presentar 
palabras aisladas o construcciones.)

V. De análisis para clarificar la información existente a través 
del examen de parte y relaciones; implica 'mirar adentro' para 
identificar y distinguir componentes, atributos, razones, su
puestos. Tres son las habilidades intelectuales básicas:

11) Identificación de atributos y componentes: es la determina
ción de las características o partes del todo.
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Extraer de un texto en griego los vocablos helénicos 
que se incluyen en los siguientes términos castellanos: 
partenogénesis, despótico, talasocracia, zoantropía, 
uranografía, ictiología, hilobios, profilaxis, etc.

Relacionar con flechas las palabras equivalentes de 
procedencia griega y latina:

policromo 
ocular 
e pisté mico 
hipodérmico

científico
subcutáneo
multicolor
oftálmico

(Se enriquece el ejercicio solicitando la transcripción de 
los términos griegos de donde derivan.)

En ¡a siguiente familia de palabras, identificar la raíz e 
inferir su significado:

pipvqo'xuj - pvfjoi<; - pvqpq - pvqp/xóg,f¡,óv - bvbpvqon; 
bpvqoria - bpvqoía - apvqpojv ...

Marcar con una cruz cada rasgo que corresponde a las 
palabras dadas:

Palabras
Género Número Casos
M F N S P G D N Ac V

seoar. 2* 3 a

deé 
0i0Ala 
Áóyou 
vóoon; 
0)0Aot
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. Formar las flexiones verbales con las siguientes partes:
aumento silábico + Áou + vocal de unión + des. 2 a 
plural (observar que no se establece si es desinencia 
de tiempo primario o secundario porque el estudiante 
debe inferirlo según la indicación de aumento).

. Completar los guiones de manera tal que se forme la 
flexión verba! correspondiente a cada traducción:

Qqpeu - - -: serán cazados
- - tpureu había sido plantado/había plantado para sí.

. Agregar la mayor cantidad posible de a/omorfos a 
vocablos griegos [simples]. Usar diccionario. Presentar 
un ejemplo en cada categoría gramatical -de ser posi
ble- para evitar repeticiones innecesarias o forzadas:

Xpíu) [xpiopa - xpioréov - xpioriavifjw - xP'OTiaviopó\; - 
Xp/OTiavót; - emxpíw - en¡xpiCTO<; - Xpiorcx; - 
xaTbxpiopa...)

1 2) Identificación de relaciones y patrones: es el reconoci
miento de las maneras en que se articulan atributos y 
componentes.

La relación puede ser causal, jerárquica, temporal, 
espacial, correlacional, metafórica, condicionante-condi- 
cionado, concepto-ejemplo, etc.

Se debe ayudar al alumno a descubrir las claves 
lingüísticas que muestran las relaciones de: tiempo (acción 
consiguiente -'luego'-; acción anterior -'previamente'-, 
'hasta ahora'-; secuencia temporal -'primero', 'segundo', 
'para empezar'-^; causa (directa -'por'; resultado -'luego', 
'en consecuencia'; razón -'porque', 'por el hecho de'; 
inferencia -'entonces', 'en este caso'; condición -'si ... en
tonces', 'asumiendo que', 'cuando... entonces'-,/; adición 
(igualdado semejanza -'ejemplo', 'no solo... sino también', 
'más aún', 'como'-; reafirmación -'claro es', 'de hecho',
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'esto es'-; ejemplo -'por ej.', 'otro ejemplo podría ser'; 
conclusión -'luego', 'en consecuencia', 'en sumaV; con
traste (antítesis -'por el contrario', 'en cambio', 'por otro 
lado'-; alternativa -'más que'-; comparación -'como','en 
comparación con'-; concesión -'sin embargo', 'de todos 
modos', 'aunqueV; referencia (persona! -'él', 'yo', 'mi', 'el 
cual', 'quien'-; de la idea total -'esto', 'aquello'-; de la circ
unstancia -'cuando', 'donde'A

Propio de ia lengua griega es la utilización de conec- 
tores que pueden ser puntualmente considerados y pruden
temente traducidos u obviados.

. Derivar el adjetivo de 1a clase de cada sustantivo 
dado, aplicando los sufijos:

- 1X 0$  - IOV
bppovio-* avóyxq-*
decupla^- bvópeía-*

Traducir una palabra por el cotexto:

' OpÚJi
Aeuxa pqAa.

pqAov <
kpuop'a pqAa.

manzana, en general fruta 

res menor; oveja, cabra

”E(cari <
upiv ipíAous yéveodai.

efeori
e)<; eAeyxov

sale; viene
<

es posible

"E(con noipqva eoOíeiv pqAa eojq efeon rrpó neóiov 
dqpaneúoa<; pqAa.

Reemplazar cada punto por la letra faltan te:
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Aéyouai. o) ooip.. qp.. .Eipuxéva/ rrpd$ r.. aperq..
(En la puesta en común de los resultados, se manifies
tan las posibilidades de los casos y los tiempos J

En ¡os siguientes versos de ¡a Ufada, XVI, subrayar ¡as 
partículas oracionales y proponer 2 ó 3 traducciones a! 
respecto:

(750) ’ H pa xa) ev Ipcueooi xufiiorqpes caoiv.
(780) xa) t o t e  óq p ' ürrep aiaav ' Axo/o) ipcprcpot 

qoav.
(810) xa) yap óq t o t e  ipCora$ é e íx o o i  fiqcrEv aip' 

inmo v.

Indicar la causa de las siguientes afirmaciones: 

bÁqOq<; - éf forma el gen. sing. aAqdoús, p o rqu e ........

rrag forma el nom. sing. neutro nav, porque

13) Identificación de ¡deas principales: constituye un caso 
especial de la habilidad anterior; es necesario reconocer la 
estructura del párrafo (ej.: problema-solución, comparación 
-contraste, secuencial o temporal, etc.). Algunas estra
tegias cognoscitivas útiles son: la elaboración del mapa 
cognitivo (al que hicimos referencia en la representación) 
y la formulación de preguntas.

. Elaborar un cuadro analítico que compare participio 
predicativo, apositivo y subjetivo, a partir de diversas 
fuentes de consulta bibliográfica.

14) Identificación de errores: es el reconocimiento de fallas 
conceptuales, de procedimiento y/o de traducción, buscan
do sus causas para corregirlas si fuera posible.
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. Responder: ¿Qué príncip¡o/s morfológico/s se ha/n 
omitido en la formulación de las siguientes flexiones 
verbales en 2 a persona singular?

nepoóeüe<; - eniflouÁeúoaoo - y.araeÁúQq\; - ouAéAeyes - 
orpareC/Ken;...

. Crear una serie de cinco elementos sobre flexiones ver
bales de voz media-pasiva con un elemento distractor. 
(En el diálogo grupa!, corresponde al resto la tarea de 
descubrir y fundamentar qué elemento no pertenece a 
la serie.)

VI. De generación de ideas, información o nuevos significados; 
es esencialmente constructiva porque, al relacionar las nuevas 
ideas con el conocimiento previo, se elabora una organización 
coherente (esquema);

1 5) Inferencia, consiste en ir más allá de la información dis
ponible para elaborar afirmaciones verdaderas o al menos 
razonablemente ciertas; puede ser analógica, inductiva o 
deductiva.

. Completar estas relaciones:

3 a declinación = 2a declinación
Guipan ................................

ávooeúouo/ (vO =  gAqQeuv.a
qyópeue (v) ................................

. Leer y completar la relación entre cada pareja o serie:

avóyv.q A váyxq; arq - " Arq; ó'rxq - A'rxq; pvqpooúvq 
- Mvqpoaúvq: goipa - M oipa - ijjpat - "Cipa/.

. ró airíov - ainoq: iao<; - ró ioov; oáo<; - tó oAov: 
óvayxaiof; - ró ávayxaiov
.VOÜ<; - VÓ(p - €V  VÓLU €X€!V
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..n dyadóvq xa x ó v - q ró ayadovq ró x a x ó v -q  rayada 
q ra xaxá
.davaróvóe - e)<; dávarov

Escribir sobre la línea de puntos las letras de la serie 
que siguen:

yó , qd , Áp o n ............ y .........

Interpretar el siguiente gráfico sobre comportamiento 
de paroxítonos:

(___________ ) '__________________
1

s - p!

Crear un gráfico sobre proparoxítonos. Un resultado de 
los alumnos:

(__________ ) '______________________ u_____

Inferir el significado de las preposiciones a partir del 
esquema” :
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Indicar Ia letra que corresponda a cada acepción, 
infiriendo por el cotexto:

a. manzana, en genera! fruta
pqAov

/?. res menor; oveja, cabra

"Ea/f ó notpqv e^qrei pqAov ev óévóptv , pqAov napa 
rfjv  bóov eadie jJorápia.

Deducir el significado de cada enunciado a partir de su 
disposición espacial:

-* bóe - qóe -róóe
-* OUTOS - abrt) - TOÜTO
-* exeivos - q - o

[Observación: es de destacar que los alumnos todavía 
no conocen la categoría gramatical n i la traducción de 
cada palabra.]

Establecer qué palabras se vinculan con la imagen y 
explicar dichas relaciones:

ayaAga - byaAparoyAúipos -

ayujvi&Tai - avópiás - fláAAw -

yupvós- óíoxos - eAétpas - xaváiv - 
réxvqpa - (peió/as - xaAxoús-

1 6) Predicción, anticipación de datos o de resultados de una 
situación:
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. Una estrategia sencilla es que el alumno convierta títu
los y subtítulos en preguntas a las que luego deberá res
ponder. Tomar, por ejemplo, el programa y los apuntes 
teóricos y formular tales interrogaciones. Esto puede trans
formarse, además, en una efectiva revisión del contenido 
básico.

Nos ha dado buen resultado iniciar la dase con la si
guiente pregunta: ¿Qué quieren saber del tema? (A medida 
que surgen inquietudes y dudas, insistir: ¿Qué más quieren 
saber?). En el curso del primer cuatrimestre de este año, 
un estudiante muy lúcido me respondió: ¿Qué necesito 
saber de este tema? Hay otras reacciones más picaras que 
son anecdóticas.

Otra posibilidad es so lic ita r, antes de comenzar el te
ma, como ejercitación en dase o extraescolar, un listado 
de preguntas de un tema todavía no abordado. Después, 
se responden con ayuda de fuentes de información, alum
nos adelantados y el profesor. Conservar dichos listados 
para su enriquecimiento posterior. Por ejemplo:

Cuestionario sobre neutros de 3 a declinación de los alum
nos de Filosofía de 1993:
¿Hay subgrupos? ¿Cuántos hay? ¿Cuál es el más 'impor
tante'? ¿Cuál es el más difícil? ¿Con qué declinación, si no 
hay artículos, pueden confundirse? ¿En qué subgrupo hay 
más vocabulario? ¿Qué léxico básico conviene recordar? 
¿Hay un denominador común en ¡as desinencias de los gru
pos? ¿ Tienen alfa fdesinencialj también en plural? ¿Sigue 
siendo breve? ¿El comportamiento del acento [ortográfico] 
es igual a lo conocido?

17) Elaboración: es el agregado de explicaciones, detalles, 
ejemplos u otra información relevante a partir del conoci
miento previo, a fin de mejorar la comprensión o producir 
nuevos significados.



La afirmación 'el verbo e)pí es defectivo e irregular, co
mo en la mayoría de las lenguas' puede activar elabora
ciones mentales ('el hablante inglés poco experto no ad
vierte la incorrección de 'soy enferma por estoy enferma ' 
o ’no tengo claro el significado de Ia palabra defectivo '! 
que pueden añadir sentido a la nueva información y relacio
narla con el conocimiento existente. En los ejemplos cita
dos, la 1a elaboración muestra el caso en el que se cumple 
la afirmación presentada; la 2 a es una elaboración meta- 
cognitiva que indica una laguna en el vocabulario.

. Elaborar en castellano un texto con términos proceden
tes de una misma raíz griega.
[Posible resultado: A causa de varios problemas (entre 
otros, su metabolismo deteriorado, una bala accidental 
que afectó una embolia anterior), murió el famoso dis
cóbolo. apodado el Diablo, en el períbolo de un boliche. 
Todo un símbolo, manejó también con destreza la ba
llesta. A falta de óbolos que lleven su imagen, su nom
bre servirá de marca a un nuevo balón. I

. Ejemplificar en griego el siguiente concepto: actividad  
mental:

pev - pv - pav - pavr - paQ.

■ En la siguiente palabra, reemplazar una letra por vez 
para formar una cadena de nuevos vocablos. Verificar 
su existencia en el diccionario:

QóA<; -»(xóAo<; -* v.óAo<; -» óóAo<; -* nóAo<; -* nóAo\; -* 
dóAos -* xáAo$-* xóAuj<;...]

(En cuanto a las tildes, obviamente es más fácil si se 
excluye la necesidad de coincidencia.)
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Traducir y luego en griego modificar parcialmente el 
contenido de ios fragmentos 24 y 110 de Herádito de 
modo Ubre, según su postura filosófica -o creencias-. 
Fundamentar en castellano el pensamiento resultante:

' Apgupórou^ 6eo) npcuoi xo) avdpujnoi.
' Avdpúinon; yíveodai ó /b o o  déAouo/v oüx apeivov.
(En estos ejercicios de producción parcial, el alumno 
modifica, preferentemente reemplazando y/o amplian
do, palabras o construcciones. No se trata de ser irre
verente hacia el texto filosófico, sino tomar posición, 
'actualizar' a hechos contemporáneos -por ej.: la pro
blemática de la justicia- y ejercitar el vocabulario con 
su correspondiente morfología.)

Puede trabajarse también con máximas:

Kpívet ipíAou<; ó xaipbg ú><; xpuobv ró nüp.
[Posible resultado: Kpívei bvQpü/nou<; ró nádo\; w<r 
xpuobv rb nüpj

Elaborar un po/iptoto con términos a elección de una 
familia:
[Posible resultado: Oír/, eon napapoAg ■ ev rai\; 
BafiA/apío/v ra  j3aA/ó péAepa ío<; 0oAíóa<; 0áAAouo/v.]

Vil. De integración: mientras que las habilidades de análisis 
implican la distinción entre elementos, las de integración llevan 
a reunir las partes relevantes o aspectos de una composición, 
principio, solución.

18) Síntesis: es una combinación eficiente de la información en 
una afirmación coherente; supone al menos tres activida
des cognoscitivas -condensación de la información, selec
ción de la parte importante y combinación de las proposi
ciones originales del texto-. Implica discernir, jerarquizar 
ideas principales y secundarias, notas conceptuales esen
ciales y accidentales.
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En temas como los nuestros, es interesante pedir que 
sean los mismos alumnos quienes comiencen la dase con 
una síntesis oral de Io aprendido en clase o clases anterio
res. El cambio de emisor permitirá que algunos alumnos 
terminen de comprender el tema, en boca de sus pares aún 
cuando el vocabulario no sea muy especializado y que 
otros reflexionen sobre su modo de encararlo. No olvide
mos además que estamos formando docentes ...

. Inventar epígrafes en griego a modo de lema diario.

. En relación con voz media-pasiva, enumerar cinco 
datos fundamentales para una traducción fie! y rápida. 
Comparar y analizar los listados.

. Ordenar los conceptos de mayor a menor extensión. 
Representarlos después en un cuadro sinóptico.

. Reducir a palabras claves una oración, un párrafo o un 
texto en griego.

. De una gramática, extraer las tres afirmaciones cen
trales sobre la ’colocación del adjetivo'.

19) Re-estructuración: es la modificación de la estructura del 
conocimiento existente para incorporar nuevos conoci
mientos: requiere el desarrollo de la disposición para ad
vertir información contradictoria o inconsistente.

. Incluir el comportamiento de los acentos de 3 a decli
nación en el Cuadro de 1a y 2 a.

. Extraer de un texto en griego todos los sustantivos que 
no sean los ya aprendidos de 1a y 2 a declinación, para 
señalar sus diferencias morfológicas en relación con 
aquellos. (Ayudarlos con la presencia de artículos y 
adjetivos de 1a dase.)
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Completar el siguiente esquema mudo sobre 'redupli
cación ':

R eduplicación:...........................  E j. : ..............................

1. Si el verbo comienza por E j. : ...............................

2. Si el verbo comienza por E j. : ...............................

3. Si el verbo comienza por E j. : ..............................

4. Si el verbo es compuesto Ej.: ..............................

Elaborar un organigrama sobre la función principal y 
otras de cada caso:

1
Nominativo

1- I
F/V de! S | l  

___1

l
N P Nom

en vez de 
vocativo

________CASOS__________________
1 i I I

_ Genitivo Dativo Acusativo Vocativo
1 ................................................................
N P O

VIII. De evaluación para determinar la calidad y racionalidad de 
la idea.

20) Establecimiento de criterios para elaborar del juicio, ya 
sean objetivos (ortográfico, semántico, morfológico, sintác
tico) como subjetivos (efectividad de la estrategia emplea-

87



da, grado de logro de metas del aprendizaje; en este último 
caso, se trata de una evaluación metacognitiva).

. Discuta la siguiente afirmación: 'El más fácil de los ca
sos-números, genitivo plural, es el más difícil'.

. En la siguiente serie, se subraya como 'intrusa' una 
palabra por vez. Fundamente qué criterio justifica  tal 
exclusión:

a) f oovúj - * Eparúj - Tepipixópa<; - KAeícj -
b) Vopyúj - ’ Epartí) - Teowiyóoac - YiAeíuj -
c) Vopyúj - ' Eparúj - Teptpixópas - KAeíuj -

21) Verificación: es la confirmación de la necesidad de una 
idea a partir de los criterios de evaluación; implica diferen
tes procedimientos según el área de estudio (por ej.: en 
lectura, puede llevar a revisar el texto).

. En el último ejercicio presentado en 20), poner en co
mún las fundamentaciones y elegir la más completa y 
sólida. En caso de dudas, revisar las fuentes previa
mente consultadas.

Un ejemplo inteorador: Eiercitación de aríírnln<?12

Objetivo: analizar las formas del artículo desde distintos crite
rios para su rápida identificación y traducción.

Completar:
. Las formas del artículo que empiezan con llevan

tilde.........
. Son p roc líticos ......................................................................
. El artículo no tiene c a s o ......................................
. Fue en su origen un pronombre............................ pQr eso

puede traducirse ...................................
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. Como en castellano,............a una palabra, construcción
o proposición.

. Se omite siempre..................................................................

. Es una gran ayuda para la identificación de los.................

. En total y sin repetir so n ......................................................

2. Subrayar todos los artículos y analizarlos morfológicamente:

. tújv krepoyevújv y,a) pq un' bAÁqAo reroypévuiv trepa/ toj 
eióe/ xa) ai ó/aipopai, oiov  £Újou xa) én/OTqpqc;- 
(Aristóteles, Categorías. 3, 16 y 17¡

. E /xórtuf ó'e pera ra<; npújrac oüoía<; póva rcuv aÁÁuiv rd 
éiór¡ xa) ra yévr¡ óeOrepat oüoiai Áévovrar póva yap ór¡ÁoÍ 
rqv npújrqv oüoíav tújv xarqycpoupévuiv.
(Aristóteles, Categorías. 5, 2b, 29-31i

3. Escribir en griego:

del: la:
para lo: a! (ODI:
los: de los:

4. Pasar los artículos del punto anterior a número contrarío: 5

5. Completar cada serie con el o los artículos fallantes:

. ra - ai -

. ó - tóv - TÚJ 

. roü - TÚJV

. ai - q - rá
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6. En la siguiente serie de artículos:

TOÜS - TÓ - r o / f  - Tf)v  - o) - TOÜ - TU) - í j  - TUJV -

6.1. Clasificarlos según el criterio dado:

a. proclíticos b. acusativos c. masculinos

d. plurales e. c. adnominal

6.2. Con otro color, agregar los artículos faltantes.

6.3. En el conjunto c, aislar el subconjunto incluido de los 
artículos en que coincidan los géneros masculino y neutro.
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NOTAS

1. Stella Maris VAZQUEZ. "Rendimiento escolar y esfuerzo: Hacia la revalorización de 
la autonomía personal en el proceso educativo’’ . En: Revista Española de Pedagogía, 
Año Ll, N° 195, 1993, pp. 227-250.

2. Término acuñado por J.FIavell en la década del '70 para referirse a: 1) la 
autoadvertencia de la actividad intelectual, 2) la reflexión que el sujeto realiza sobre 
los propios procesos en acto, 3) la selección -entre los procedimientos viables- de la 
estrategia más adecuada para los objetivos perseguidos y la situación problemática 
planteada (planificación), 4) el control consciente y activo ('monitcreo') de los propios 
procesos cognoscitivos y su consecuente regulación, ajuste o rectificación. En 
general, no se trata de una estricta autoconciencia discursiva sino del empleo activo 
de una serie de estrategias para la economía mental, que 'desde atrás' (meta- 
cognición) conducen el operar cognoscitivo.

3. Arturo DE LA ORDEN. La Evaluación Educativa. Buenos Aires, Docencia, 1952.

4. Robert MARZANO y otros. Dimensions of thinking: A Frame work for Curriculum 
and Instruction. Alexandria, Virginia. ASCD (Association for Supervisión and 
Curriculum Development), 1988.

5. Estas dimensiones son: 1) Metacognición, 2) Procesos cognoscitivos, 3) 
Habilidades del pensamiento centrales, 4) Pensamiento crítico y creativo y 5) 
Conocimiento del contenido. Los procesos cognoscitivos son 'macroprocesos', que 
requieren tiempo para completarlos; cada uno constituye una secuencia relativamente 
compleja de habilidades intelectuales. Enumera siete: tres de adquisición del 
conocimiento -formación de conceptos, formación de principios y comprensión-, tres 
de producción o aplicación -resolución de problemas, investigación científica y 
composición- uno] -discurso oral- que participa de ambas finalidades.

6. Varias son las jerarquías o listados -en otros casos- que aparecen en la bibliografía 
contemporánea. Por ejemplo, Lipman en uno de sus últimos trabajos hace un a 
extensa enumeración de las habilidades que se consideran en su programa 
"Philosophy for children": formulación precisa de conceptos y definiciones; 
generalización; relación de causa-efecto, parte-todo y todo-parte; inferencia inmediata, 
silogística y condicional; conocimiento de regías elementales de estandarización; 
reconocimiento de la consecuencia lógica y la contradicción; identificación de 
asunciones implícitas; manejo de la ambigüedad; advertencia de lo relevante; 
reconocimiento de falacias lógicas; provisión de razones; razonamiento analógico; 
construción de hipótesis; descubrimiento de alternativas; ejemplificación; análisis de 
valores; identificación y empleo de criterios; consideración de diferentes perspectivas. 
Cf. Matthew LIPMAN. "Thinking skills fostered by philosophy for children". En G. 
SEGAL y otros (eds.). Thinking andleammg skHis. V.l, Hillsdale, New Jersey , Erlbaum 
Assoc. Publ., 1985, pp. 88-96.
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7. Cari BRELL. "Critical Thinking as Transferí The Reconstructive Integration of 
Otherwise Discreto Interpretations of Experience". En: Educational Theory, 1990, Vol. 
40, N° 1, pp. 53-68.

8. Cf.Revista de Estudios Clásicos, Mendoza, Facultad de Filosofía y Letras, U.N.C.: 
"Hacia una evaluación objetiva de la lengua clásica griega", 1986, N° 18, pp. 45-92; 
"Hacia una evaluación objetiva de la lengua clásica griega en el área afectiva", 1987, 
N° 19, pp.113-147; "La mitología griega en la literatura infanto-juvenil", 1991-1992, 
N° 22, pp. 21-35; "llíada y Odisea: fuentes generadoras de nuevos textos", 1994, N° 
23.

9. La ejercitación propuesta y los comentarios pertinentes se presentan en letra itálica 
a fin de distinguirlos de los planteos teóricos.

10. Louis E. RATHS y otros. Cómo enseñar a pensar. Teoría y aplicación. Tr. Leonardo 
Wadel y León Mirlas, Buenos Aires, Paidós, 1971.

11. Citado por Daniel CARRO. Elementos de griego koiné. Buenos Aires, Seminario 
Internacional Teológico Bautista, 1990, p. 20.

12. Al respecto, Lasso de la Vega asegura: "El artículo ha de ser aprendido desde el
primer momento por su enorme rendimiento sintáctico." En: José LASSO DE LA VEGA 
Y SANCHEZ y otros. La enseñanza de las lenguas clásicas. Madrid, Rialp, 1992, p. 
223. ’
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