
Escritura y Pensamiento  
22(47), 2023, 231-236

Daniel Cassany. El arte de dar clase (según un 
lingüista). Barcelona: Anagrama, 2021, 192 pp.

Mery Luz Condori Caucha
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco
mery.condori@unsaac.edu.pe
ORCID: 0000-0003-0494-2292

El arte de dar clase (según un lingüista) es el último trabajo del 
profesor Daniel Cassany, cuyo texto original fue publicado en 
catalán el 2021, bajo el título L’art de fer classe y por la mis-
ma editorial. El contenido del libro, a manera de anecdotario 
estructurado por temáticas, está dedicado a explicar a los pro-
fesores (especialmente de Lingüística) el proceso para diseñar 
y ofrecer situaciones especiales de aprendizaje, en vez de dar o 
dictar una clase. Tomando en cuenta que en la actualidad el 
estudiante es el centro de la labor de enseñanza.

En principio, como un buen estudiante, Cassany manifiesta 
literalmente que el libro está inspirado en el clásico El arte de 
enseñar (técnicas y organización del aula) de Michael Marland 
(2003). Este último tiene una particular visión de la enseñan-
za que vale la pena comentar. Para él, enseñar es un arte, una 
habilidad que puede ser adquirida y perfeccionada. Por tanto, 
según Marland, el profesor al ser el ente más importante del 
proceso de enseñanza no debe perder de vista la triada profe-
sor, alumno y enseñanza al momento de enseñar, porque de ello 
depende el éxito o fracaso de su labor. Si bien Cassany se aleja 
del postulado magistrocentrista de Marland y rescata su visión 
de la enseñanza como un arte, pero centrada en el estudiante. 
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Además, el autor se apoya en teorías clásicas de la enseñanza 
como el aprendizaje cooperativo de Barnett (1995), Johnson y 
Johnson (1999) o Kagan (1985), de quienes rescata y actualiza 
la metáfora de los equipos y la tarea cooperativa. Gran parte 
del libro se enmarca en el novedoso enfoque de escritura de 
los talleres literarios donde se plantea hacer escribir a los estu-
diantes comentarios de textos con una libertad de creatividad, 
cuyo propósito es elevar el nivel de la competencia lingüística 
(Sunyol, 2013; Rodari, 1999). Por otro lado, en algunos capítu-
los se apoya también en los enfoques actuales de la enseñanza 
del lenguaje: su importancia en la enseñanza, la función co-
municativa del acto pedagógico, las bondades de la tecnología 
y las posibilidades del lenguaje y la enseñanza en contextos 
electrónicos. 

En el plano estructural y de contenido, el libro en cuestión 
está organizado en nueve capítulos establecidos a manera de 
anecdotario y donde claramente se observa una lógica centra-
da en el papel del lenguaje en la enseñanza. El primero se ti-
tula “El primer día”. En él, el autor disecciona el cómo inicia la 
labor docente y naturaliza la angustia del primer día de trabajo 
que todo profesor debe enfrentar. En esta parte pone de mani-
fiesto la importancia de la formación del profesor y la compa-
ra con el MIR de especialización que deben realizar todos los 
médicos para asumir de manera autónoma el ejercicio de una 
especialidad en Medicina. En esta parte serán determinantes 
el proceso de planificación de las clases y la preparación de 
los detalles de la misma. Aquí hace un interesante parangón 
entre la forma en que se realizaban las clases el siglo pasado y 
en la que se realiza ahora, donde la tecnología juega un papel 
preponderante. En el segundo capítulo, “Atender al alumno”, 
se pone énfasis en la importancia de la visibilización del estu-
diante. Por razones discursivas, no es igual usar el genérico 
“estudiante”, que el nombre propio del estudiante. En el primer 
caso, estamos invisibilizando y generalizando al estudiante, 
En cambio, en el segundo, la relación profesor-estudiantes se 
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hace más familiar y cercana. No solo eso, Cassany insiste en 
que se deben tomar muy en cuenta varios aspectos visibiliza-
dores como las necesidades de los estudiantes, su cultura, sus 
particularidades, sus estilos de aprendizaje, etc. Todo ello va 
a acrecentar más la relación estudiante-profesor y garantizará 
un mayor éxito educativo.

En el tercer capítulo, “Equipos de aprendizaje”, el autor ape-
la a la teoría del aprendizaje cooperativo (Basrnett, 1995; John-
son y Johnson, 1999; Kagan, 1985), para demostrar que tanto 
el trabajo pedagógico y el aprendizaje hechos de manera indi-
vidual, nunca han logrado nada. Por ello mismo, es sumamen-
te importante trabajar en equipo. En este capítulo, no solo se 
rescata la idea del aula cooperativa o la distinción entre grupo 
y equipo, sino plantea la necesidad de entrenar al equipo, para 
que sus logros cooperativos rindan frutos al máximo. Para ello, 
plantea la novedosa estrategia de la tarea cooperativa a manera 
de rompecabezas que el equipo debe resolver. En esta parte, la 
constante autoevaluación y evaluación del profesor van a ser 
concluyentes para lograr los propósitos del equipo. En el cuar-
to, “Hacerse entender”, Cassany hace hincapié en la economía 
del lenguaje y la responsabilidad de la comunicación efectiva. 
En ese sentido, la preparación de la clase será el punto neurál-
gico de una clase exitosa. Según este autor, hay que planificar 
bien las instrucciones, sus posibilidades dentro de la enseñan-
za, la forma de comunicarlas para lograr, no solo aprendizajes, 
sino el ideal de la autoregulación del equipo. El quinto, titulado 
“Conducta no verbal”, está centrado en los beneficios de la co-
municación no verbal. Es decir, en la importancia de saber usar 
este tipo de comunicación: el uso del espacio, la dosificación del 
contacto visual, el uso creativo de las expresiones faciales y el 
dominio de la voz y su uso en ciertas circunstancias.

En el sexto capítulo, “La clase digital”, se explica con de-
tenimiento la importancia del Entorno Virtual de Aprendizaje 
(EVA). Cassany desmonta algunas creencias sobre estos espa-
cios de aprendizaje que se utilizaron de manera masiva como 
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producto del periodo de pandemia. En primer lugar, el autor 
defiende el uso de los equipos electrónicos en el aula, pero plan-
teando una normativa interna para su adecuado manejo. En 
segundo lugar, advierte que la digitalización de la educación ha 
venido para quedarse y no nos queda otra que adaptarnos. Por 
ello, es determinante saber explotar los beneficios de los EVA 
porque ayudan al profesor a transmitir y desarrollar la clase de 
manera más dinámica, porque permiten una mejor interacción 
entre docentes y estudiantes, y porque ayudan a ejercer de me-
jor manera el trabajo cooperativo. Los EVA, a diferencia de otras 
fuentes de información más conservadoras como las bibliote-
cas, brindan una cuantiosa fuente de información (big data) 
que necesariamente debe ser aprovechada para la enseñanza 
(Mayer-Schönberger y Cukier, 2014). “Ayuda a comprender”, es 
el título del séptimo capítulo. En esta parte, el autor nos reafir-
ma la importancia de la lectura en los estudiantes y el saber en-
señar a comprender que deben dominar los profesores. En este 
punto, se detiene en el nivel crítico de la lectura y su importan-
cia en la formación de los estudiantes. Por ello, plantea algunas 
estrategias clásicas de comprensión, como las tareas lectoras 
(electrónicas y en papel; además de sus ventajas y desventajas) 
o novísimas, como la comprensión audiovisual (que los nativos 
digitales utilizan muy a menudo). Ambas pueden servir como 
estrategias exitosas para formar lectores y ayudar a que los 
aprendices comprendan de mejor manera lo que están leyendo.

El penúltimo capítulo titula “Hablar para aprender” y está 
centrado en la importancia de la comunicación oral. Es muy 
común que muchos profesores privilegien el registro formal y 
rechacen el informal. No es que Cassany proponga una libertad 
del uso de los registros (lo que no estaría mal). Lo que sugiere 
es dar mayor libertad a la comunicación oral del estudiante, 
sin prejuicios de por medio. Esta práctica constante va permitir 
que el aprendiz evalúe constantemente su desempeño y sepa 
cuándo utilizar el registro formal, sin presiones. Por ello mismo, 
la labor fundamental del profesor es organizar y planificar las 
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interacciones verbales. Existen varias formas de hacerlo: los de-
bates, los conversatorios, las entrevistas, las exposiciones, etc. 
Todas hacen causa común en un objetivo: la mejora de la co-
municación oral. En este punto, una característica del profesor 
debe ser su capacidad de diálogo, de autocorrección frente a sus 
estudiantes, para que ellos caigan en la cuenta que todos co-
meten errores, todos se autoevalúan y todos están en constan-
te aprendizaje. Finalmente, tenemos el capítulo “Escribir para 
aprender”. En esta parte, el autor insiste en la importancia de 
las prácticas de escritura como una forma de seguir aprendien-
do. En ese sentido, apela a los clásicos procesos y recursos de 
la escritura: planificar, textualizar y revisar. Pero para que esta 
práctica no se vuelva tediosa, propone los novedosos talleres 
literarios inspirados en las dinámicas básicas de escritura crea-
tiva de Rodari (1999). En esta parte, aclara que la importancia 
del uso de una buena gramática (y todos sus recursos posibles), 
una correcta ortografía y un discurso bien construido, siguen 
siendo imprescindibles para producir textos académicos. Por 
otro lado, también se detiene en la escritura epistémica como 
una práctica ideal para lograr escribir bien. Por ello, la última 
parte de los procesos de escritura (la revisión) toma un papel 
preponderante a la hora de corregir, evaluar y reescribir lo que 
se ha compuesto.

En suma, el libro posee varios aspectos remarcables que lo 
hacen muy útil y recomendable, no solo desde el punto de vis-
ta pedagógico, sino en general. En primer lugar, el autor hace 
una inteligente y ordenada propuesta de los capítulos para que 
el lector no profesional y especialista se convenza de sus bon-
dades y su gran utilidad. Se podría decir que los primeros tres 
capítulos están dedicados a la propuesta pedagógica del autor: 
cómo debe empezar la enseñanza. El cuarto, quinto y octavo, 
se centran en la importancia de la comunicación verbal y no 
verbal a la hora de enseñar. El séptimo aboga sobre la impor-
tancia de saber enseñar a leer, a comprender el texto en su real 
magnitud. Y finalmente, el noveno es una clara apología a la 
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buena escritura como forma de seguir aprendiendo y perfeccio-
nando nuestra comunicación. En segundo lugar, el libro funcio-
na como una propuesta lúdica de la enseñanza, porque en todo 
momento apela a las anécdotas, las prácticas creativas y los 
ejemplos claros, para convencer al lector que toda la propuesta 
es aplicable. Por todo ello, se puede decir, sin duda alguna, que 
el libro es una novedosa y bien documentada propuesta peda-
gógica de enseñanza, no solo de la lingüística, sino en general.

Referencias

Barnett, L. (1995). El aprendizaje cooperativo y las estrategias so-
ciales. Aula, (36), 67-70.

Cassany, D. (2021). El arte de dar clase (según un lingüista). Edito-
rial Anagrama.

Johnson, D. W., Johnson, R.T. y Holubec, E. J. (1999). El aprendiza-
je cooperativo en el aula. Paidós.

Kagan, S. (1994). Cooperative Learning (15.ª ed.). San Clemente 
(CA).

Marland, M. (1985). El arte de enseñar. Técnicas y organización del 
aula. Morata.

Mayer-Schöngerger, V. y Cukier, Y. K. (2014). Aprender con big data. 
Turner Minor.

Rodari, G. (1999). Gramática de la fantasía. Introducción al arte de 
inventar historias. Panamericana Editorial.

Sunyol, V. (2013). Escriptura creativa. Recursos i estratègies. Eumo 
Editorial. 


	Estudios
	Cosmovisión, identidad e imagen de la mujer wampis en el poemario Sanchiu (2021), de Dina Ananco
	Drassinober Manuel Sánchez Carhuancho
	Arguedas y la música andina, otro componente de su poética
	Jorge Alberto Monteza Arredondo
	La representación de la música, el canto y el acto ritual en la narrativa breve de José María Arguedas
	Ynés Victoria Alcántara Silva
	Serpientes, Amarus y Símbolos: Instrumentalización del Kuti en “A Nuestro Padre Creador Tupac Amaru” de José María Arguedas
	Fernanda Belén Fernández Civalero
	Khirkhilas de la sirena: poetizando el mundo audible andino
	Ana Lía Miranda
	La categoría tinkuy en Ximena de dos caminos, un caso de la narrativa contemporánea del centro del Perú
	Gino Hernán Damas Espinoza
	La poesía maya y zapoteca en perspectiva histórica
	Felipe Gómez Gómez
	La vigencia del pensamiento de Manuel González Prada respecto a la censura y a la manipulación de contenidos en los mass media en el contexto posmoderno
	Manuel Alfonso Navarrete Salazar
	La adecuación de la muestra indubitada en la comparación forense de voz
	Verónica Lazo García
	Arquitectura, belleza y adecuacionismo en los artículos tempranos de Luis Miró Quesada Garland (1938-1944)
	Emma Patricia Victorio Cánovas
	reseña
	Daniel Cassany. El arte de dar clase (según un lingüista). Barcelona: Anagrama, 2021, 192 pp.
	Mery Luz Condori Caucha
	José Antonio Encinas. Un ensayo de escuela nueva en el Perú. Facsímil tipográfico. Prólogo de Guillermo Nugent. Lima: Fondo Editorial de la UNMSM, 2022, 254 pp
	Alex Hurtado Lazo
	Pamela Medina. Estos ensayos no tienen principio ni fin. Textos para perder la orilla sobre la obra de Jorge Eduardo Eielson. Lima: Ediciones MYL, 2022, 168 pp.
	Marco Antonio Bojorquez-Martínez
	Margarita Saona. De monstruos y cyborgs. Lima: Intermezzo Tropical, 2023, 69 pp.
	Lenin Heredia Mimbela

	creaciÓn
	Estela Cecilia Gamero López
	Elvira Espejo Ayca
	Juan Carlos Mamani Morales

