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Título: Rítmicos fulgores: una aproximación a la poesía en la escuela.  

Resumen: Podemos afirmar que la poesía suele ser un tema vacante para la reflexión 

didáctica. Como objeto de enseñanza oscila entre la indiferencia, una ubicación marginal 

o, por el contrario, el estrellato en eventos poéticos de alta visibilidad pero fugaces o 

excepcionales. En este artículo me interesa pensar otros modos de lo poético en la 

escuela más cercano a la cotidianidad del aula, con sus rutinas, sus prácticas 

convencionales y también las otras, las que abren zonas de innovación y sorpresa. El 

destino de excepcionalidad de la poesía, que también puede verse fuera de la escuela, 

muchas veces conspira contra la formación de lectores curiosos e interesados.   

Voy a desarrollar tres aspectos de lo poético que, en mi opinión, pueden abrir 

posibilidades interesantes para la enseñanza, incluso para revisitar tópicos clásicos del 

género como la métrica o el sujeto lírico, desde una mirada más amplia que la mera 

descripción formal. Finalmente voy a intentar argumentar por qué la educación poética 

puede abrir posibilidades para resignificar los vínculos educativos dentro de la escuela 

secundaria. 

Palabras clave: poesía, didáctica, conocimiento escolar, prácticas. 

 

Title: Rhythmic glint: an approach to poetry in schools. 

Abstract: It’s possible to make the affirmation that poetry tends to be a vacant topic for 

didactic thought. As a teaching topic, it inhabits different spaces; from ones of 

indifference, to those in the margins or, on the contrary, to moments of stardom in 

infrequent, but high-visibility poetic events. In this article we want to discuss a different 

approach to teaching poetry in schools, one closer to everyday life in the classroom, with 

its daily routines and conventional practices but also close to those practices which 

explore areas of innovation and surprise. The idea that poetry is fated to its condition of 

exceptionality, one also sustained outside of schools, often conspires against the goal of 

developing curious and interested readers. 
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I will expose three aspects of poetry itself that, in my opinion, may open up interesting 

teaching possibilities, including that of revisiting traditional topics within the genre, such 

as the metric or lyrical subject, from a broader perspective than that of a merely formal 

description. Finally, I will argue why a poetic education can open up possibilities for 

resignifying educational relationships within secondary schools. 

Keywords: poetry, didactics, school knowledge, practice.  
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Rítmicos fulgores: una aproximación a la poesía en la escuela 

 

Sergio Frugoni1 

 

Un acto de hospitalidad no puede ser sino 
poético. 
Jacques Derrida 
 
Poesía es algo que se nos hace, no solo algo que 
se nos dice.  
Terry Eagleton 

 

1. 

En un libro de texto de mediados de los años 90s, Marina Cortés y Rosana Bollini hacían 

un propuesta audaz y nada común a la hora de organizar los contenidos para primer año 

de la secundaria. En uno de los primeros capítulos del libro, luego de dedicar algunas 

páginas al “origen del lenguaje” y a una sección llamada “pensemos como lingüistas”, 

en las que se abordaba el signo desde una versión adaptada de Saussure, proponían 

acercarse al lenguaje como “filósofos y poetas”. Allí interrogaban a los lectores 

escolares: “¿se puede pensar sin palabras? ¿siempre que estamos pensando lo hacemos 

con palabras, o las palabras aparecen cuando contamos lo que pensamos?” (Cortés y 

Bollini, 1996, p.25). Las preguntas de orden filosófico luego se extendían hacia la poesía 

de la mano de una reflexión sobre los límites de lo decible, la representación del mundo 

sensible y ese más allá de las palabras que pareciera ser la utopía de todo poema. El 

libro citaba a la Pizarnik de “por eso cada palabra dice lo que dice y además más y otra 

cosa” y un poema de Roberto Juarroz en el que se podía leer esta estrofa: “No se trata 

de hablar / ni tampoco de callar: / se trata de abrir algo / entre la palabra y el silencio” 

(p.26 ). 
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de la Provincia de Buenos Aires. Ha participado en política públicas socioeducativas con jóvenes de todo 
el país. Autor de Imaginación y escritura (El Hacedor, 2017), el libro de cuentos Los efectos (Qeja, 2019) y 
numerosos artículos sobre la enseñanza de la lengua y la literatura. Correo electrónico: 
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2 Como señala el poeta norteamericano Mark Strand: “Quizás el poema es en último término una 
metáfora para algo desconocido, su elaboración una forma de recuperación. Puede ser que la retención 
del ausente origen sea lo necesario para la continuidad vital del poema como un artefacto inagotable. 
(Aunque las palabras pueden representar cosas o acciones, cuando se combinan pueden representar algo 
más –lo indecible, la hasta-ahora-desconocida unidad de la cual el poema es el ejemplo.)” (2004, p.14) 
3 Masiello se pregunta sobre la presencia de lo político en el poema apartándose de una lectura 
referencial, contenidista, que buscaría en las referencias históricas concretas el compromiso del escritor. 
Para ella, la instancia ética de la poesía se lee en los aspectos formales, “en el análisis de la constelación 
de ritmos y de formas sensuales, de sonoridades y de repeticiones que se deslizan por el texto hasta llegar 
a ser su fundamento competitivo” (2013, p.126). A partir de las relaciones formales y la densidad textual 
es que se realiza el componente ético, dado que son esos rasgos los que abren la posibilidad del 
reconocimiento intersubjetivo: “se trata de pensar el poema como un texto que provoque cierta 
intranquilidad en nuestro campo cognitivo, sin obligarnos a elegir entre la estética y la política, sin apelar 
a la autoafirmación del lirismo ni a la incontestable defensa de las políticas de la otredad (…) En la medida 
en que nos atraiga la diferenciación de formas, se despiertan los sentidos; empieza la comprensión, pero 
también el enlace social. Y al compartir la novedad con otro, nos acercamos a un entendimiento común, 
base de un pacto social, vínculo con los demás” (p.128). 
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