
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 
FACULTAD DE LENGUAS 

EXP - UNe: 0010078/2011 

VISTO: 
La solicitud de aprobación del Plan de Estudios correspondiente a la 

carrera Especialización en Procesos y Prácticas de la Lectura y la Escritura 

elevada a este Honorable Cuerpo por la Secretaría de Posgrado a fs. 1, 

Y CONSIDERANDO: 

El Plan de Estudios correspondiente a la carrera de Posgrado 

Especialización en Procesos y Prácticas de la Lectura y la Escritura obrante a 

fs. 50 - 108, 

La aprobación del mismo por parte de la Comisión Asesora de Posgrado 

de la Facultad de Lenguas a fs. 2, 

La aprobación del mismo por parte de la Comisión Asesora de Posgrado 

de la Universidad Nacional de Córdoba (fs. 3), 

Las reglamentaciones vigentes, 

y el tratamiento sobre tablas en la Sesión del día de la fecha, 

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE LENGUAS 

R E S U E L V E: 

Art. 1°._ Aprobar el Plan de Estudios correspondiente a la carrera de Posgrado 

Especialización en Procesos y Prácticas de la Lectura y la Escritura, 

que forma parte integrante de esta Resolución. 

Art. 2°._ Comuníquese, pase a la Subsecretaría de Posgrado de la Universidad 

Nacional de Córdoba, pase al Honorable Consejo Superior y dé 

forma.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE 

LENGUAS A DIECISÉIS D[AS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL ONCE. 

~ 
Secretarfa H.C.D. 
FACULTAD DE LENGUAS Prof. Dra. SILVIA N. B REI 
Universidad Nacional de Córdoba oeCANA 
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UNC - FACULTAD DE LENGUAS 
ESPECIALIZACiÓN en PROCESOS y PRÁCTICA de la LECTURA y la ESCRITURA 

3. PLAN DE ESTUDIOS: programas de actividades curriculares 

CURSOS 

1. Teorías de comprensión y producción de textos escritos 

2. Modelos textuales 

3. Argumentación y discurso 

4. Teorías de la lectura 

5. Gramática del español y discurso escrito 

SEMINARIOS 

6. Lectura y escritura en la enseñanza superior 

7. Lectura y escritura en lengua extranjera 

8. Lectura e intercomprensión plurilingüe 

9. Lectura, escritura e interculturalidad 

TALLERES 

10. Taller de lectura y escritura de textos académicos y de divulgación científica 

11. Taller de Trabajo Final 

12. Taller de oralidad 

13. Taller de lectura y escritura de textos para niños 

14. Taller de lectura y escritura en entornos virtuales 



UNC - FACULTAD DE LENGUAS 
ESPECIALIZACiÓN en PROCESOS y PRÁCTICA de la LECTURA y la ESCRITURA 

CUADROS ORGANIZATIVOS 

CURSOS 
TEÓRICO-PRÁCTICOS 

CARGA 
HORARIA 

DOCENTES 

1. Teorías de 
comprensión y 
producción de textos 

30 horas reloj Dra. Bibiana Amado 
(Docente responsable) 

2. Modelos textuales 30 horas reloj Esp. Silvia Miranda de Torres 
(Docente responsable) 

3. Argumentación y 
discurso 

30 horas reloj Mg . Silvia Sosa de Montyn 
(Docente responsable) 

4. Teorías de la lectura 30 horas reloj Dra. Silvia Bareil Dra. Mirian 
Carballo 
(Docentes responsables) 

5. Gramática del español 
y discurso escrito 

30 horas reloj Dra. Angela Di Tullio 
(Docente responsable) 

SEMINARIOS CARGA HORARIA DOCENTES 

6. Lectura y escritura en 

la enseñanza superior 

30 horas reloj Dra. Elvira Arnoux 

(Docente responsable) 

7. Lectura y escritura en 

lengua extranjera 

20 horas reloj Dra. Ana María Morra de de la 

Peña 

Mg . María Elisa Romano 

(Docentes responsables) 

8. Lectura e 

intercomprensión 

plurilingüe 

20 horas reloj Mg. Silvana Marchiaro 

(Docente responsable) 

9. Lectura, escritura e 

interculturalidad 

20 horas reloj Dra. Bibiana Amado 

(Docente responsable) 



UNC - FACULTAD DE LENGUAS 
ESPECIALIZACiÓN en PROCESOS y PRÁCTICA de la LECTURA y la ESCRITURA 

TALLERES 
OBLIGA TORIOS 

CARGA HORARIA DOCENTES 

10. Taller de lectura y 

escritura de textos 

académicos y de 

divulgación científica 

30 horas reloj Dra. Cristina Dalmagro 

(Docente responsable) 

11. Taller de Trabajo Final 30 horas reloj Dra. Mirian Pino 

(Docente responsable) 

Lic. Liliana Tozzi 

(Docente auxiliar) 

TALLERES ELECTIVOS 
(2 obligatorios) 

CARGA HORARIA DOCENTES 

12. Taller de oralidad 30 horas reloj Mg. Griselda Bombelli 
Mg. Lidia Soler 

_(Docentes responsables) 
13. Taller de lectura y 

escritura de textos 
para niños 

30 horas reloj Mg. Susana Liruso 
(Docente responsable) 

14. Taller de lectura y 
escritura en entornos 
virtuales 

30 horas reloj Dra. Carolina Orgnero 
(Docente responsable invitado) 



Nombre de la actividad Teorías de comprensión y producción de 
textos escritos 

Tipo de actividad Curso teórico-práctico 
8 hs. de exposición teórica a cargo de la profesora 
10 hs. de sistematización teórica 
12 hs. de análisis de material empírico 

Docente responsable a cargo Dra. Bibiana Amado 
Docente colaborador 
Docente auxiliar 
Carga horaria 30 horas reloj 

Fundamentación y caracterización 

Diversos estudios llevados a cabo en los distintos ciclos de la educación en nuestro país 

dan evidencia de marcadas dificultades en los procesos de la lectura y de la escritura de textos 

escritos. En particular, se ha observado que aun cuando los alumnos logren desarrollar algunas 

habilidades de lectura y de escritura, continúan manifestando un desempeño muy precario en la 

comprensión de textos y en el aprendizaje a partir de ellos. En la educación primaria, esta 

situación ha sido caracterizada por Borzone y Rosemberg (1999) como un doble fracaso escolar, 

esto es, fracaso en términos cuantitativos, cuando los niños no consiguen completar la 

escolaridad, y en términos cualitativos, cuando no alcanzan el nivel de alfabetización que la 

sociedad actual requiere. 

En una época de notorio avance de las TIC, es imprescindible atender el desarrollo 

adecuado de estrategias cognitivas complejas, relacionadas con la comprensión y la producción, 

sin las cuales no se puede pensar en un uso adecuado de las diversas tecnologías informáticas. 

Esta preocupación es evidente en los diseños curriculares de nuestro país, que destacan la 

relevancia del acompañamiento en los procesos de lectura y de escritura de textos con diversos 

formatos. Por su parte, los materiales didácticos propuestos desde el Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología de la Nación, proporcionan modelos claros de estrategias metodológicas 

para abordar dichos procesos. No obstante, muchas veces, en las aulas está ausente esa 

perspectiva de trabajo dinámico e interactivo vinculado a la escritura, con lo cual, esta actividad 

no tiene una verdadera significación para los niños y los jóvenes y, por ende, no redunda en 

aprendizajes positivos. 

Por ello, este curso tiene por objeto generar un espacIO de reflexión, de análisis de 

situaciones de lectura y de escritura de textos y de sistematización teórica sobre ambos procesos, 

de modo tal que las prácticas relacionadas con la comprensión y la producción de textos escritos 

devenga una actividad cognitiva y social tan importante para el docente como para los 



aprendices. Es nuestra expectativa que los asistentes al curso desarrollen estrategias no solo 

como usuarios sino como formadores de usuarios de la lengua, con competencias necesarias para 

comprender y producir textos coherentes y cohesivos, que favorezcan procesos adecuados de 

comunicación y de socialización. 

Objetivos 

Este curso tiene como objetivos que los alumnos logren: 

• Explorar las herramientas conceptuales de la psicología cognitiva que aportan al conocimiento 

de los procesos de comprensión y de producción de textos escritos. 

• Aproximarse a distintos modelos teóricos que explican los procesos de comprensión y de 

producción de textos escritos. 

• Integrar conceptos básicos de la teoría sociocultural del desarrollo humano y de la teoría 

cognitiva de modo tal que puedan enfocar la lectura y la escritura de textos como prácticas 

sociales, culturales y cognitivas. 

• Conocer y analizar los modelos de enseñanza de la comprensión y de la producción de textos 

escritos que subyacen en las propuestas pedagógicas y en las prácticas desarrolladas en el aula. 

Contenidos 

1. 	 Nociones instrumentales de la psicología cognitiva: 

• 	 Estructuras de la memoria. Memoria de largo plazo y memoria de corto plazo. 

• 	 Representaciones mentales: los guiones y los esquemas semánticos. 

• 	 La memoria operativa y los procesos de comprensión y de producción de textos. 

2. 	 Modelos cognitivos de comprensión de textos escritos. Niveles de procesamiento de la 

información textual. 

• 	 El conocimiento previo y las habilidades de comprensión del lector. 

• 	 Incidencia de la estructura de los textos en la comprensión lectora. La estructura de 

textos narrativos y de textos expositivos. 

3. 	 Modelos de producción de textos escritos. 

• 	 Los modelos cognitivos. Los procesos involucrados en la escritura de textos. 

• 	 Los modelos del interaccionismo social. 

4. 	 Nociones de la teoría sociocultural relacionadas con los modelos de enseñanza: 



• 	 Zona de desarrollo próximo y andamiaje. 

• 	 Proceso de participación guiada y construcción en colaboración. 

5. 	 La enseñanza de la comprensión de textos escritos. La comprensión de textos y el 

aprendizaje a partir de ellos. 

• 	 Los componentes interactivos de la comprensión: el lector, el texto y la actividad. 

• Relevancia del contexto sociocultural en los procesos de comprensión de textos 

escritos. 

6. 	 La enseñanza de la producción de textos escritos. 

• El modelo comunicativo de enseñanza de la escritura. La interacción oral y los 

procesos de escritura. 

Metodología 

La metodología de las clases contemplará una combinación constante de instancias teóricas y 

prácticas, con modalidad de taller, donde los alumnos podrán analizar breves carpara empíricos. 

En el desarrollo de las clases predominará la siguiente secuencia de trabajo: 

a. Exploración conjunta de conceptos teóricos. 

b. Exposición teórica a cargo de la profesora. 

c. Actividades de taller. 

d. Puesta en común del análisis realizado, reflexión y sistematización teórica. 

e. Integración conjunta de los conceptos abordados. 

Modalidad de evaluación 

a. Evaluación durante el proceso. Se examinará el desempeño de los alumnos en las 

actividades teóricas y prácticas propuestas en los distintos encuentros. 

b. Evaluación final. Los asistentes al curso realizarán un trabajo final que integra aspectos 

teóricos y prácticos abordados en el curso. Para ello presentarán por escrito el desarrollo 

teórico de uno de los temas estudiados y elaborarán una propuesta de acompañamiento de los 

procesos de comprensión y de producción de textos escritos. Este trabajo será desarrollado en 

proceso con la guía permanente de la profesora y de los compañeros del curso. 
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Nombre de la actividad Modelos Textuales 
Tipo de actividad Curso teórico-práctico 

25 horas teóricas 
5 horas prácticas 

Docente responsable a cargo Es!'!. Silvia E. Miranda de Torres 
Docente colaborador 
Docente auxiliar 
Carga horaria 30 horas reloj 

Caracterización 

Este curso está dedicado a profundizar en el conocimiento de la organización 

semántico/estructural de la información en diferentes tipos de textos con el objeto de 

analizar y elaborar material que permita la evaluación de la comprensión y producción 

textual en situaciones concretas. 

Objetivos generales 

1.- Aplicar al análisis, comprensión y producción de textos distintas vertientes teóricas 

de la Lingüística del Texto. 

2.- Profundizar en el conocimiento de la organización semántico/estructural de la 

información en diferentes tipos de textos con el objeto de analizar y elaborar 

material que permita la evaluación de la comprensión y producción textual en 

situaciones concretas. 

Objetivos específicos 

1.- Especificar la relación entre los criterios de textualidad y la comprensión y 

producción de textos. 

2.- Determinar las relaciones entre el tipo de texto o género textual y los problemas que 

pueden presentarse en la comprensión y producción de textos. 

3.- Evaluar la pertinencia de las diferentes tipologías textuales propuestas hasta el 

presente. 

4.- Aplicar un modelo de análisis textual exhaustivo y coherente al análisis de distintos 

textos. 

Contenidos 



1.- El texto como evento comunicativo. Los componentes de la situación comunicativa. 

Los criterios de textualidad. 

2.- Coherencia y cohesión textual: mecanismos lingüísticos que aseguran dichas 

propiedades textuales. 

3.- La progresión de la información en el texto: estructura temática y estructura 

informativa. La organización del texto: los marcadores discursivos. 

4.- Los conceptos de género y tipo textual. Problemas terminológicos. Importancia del 

género y del tipo textual en la comprensión y producción de textos. 

5.- Propuestas de tipologías textuales. Criterios de clasificación. Evaluación crítica. 

6.- Modelo de análisis textual multinivel y su aplicación al análisis de distintos textos. 

Metodología 

Luego de la exposición de los conceptos teóricos centrales de la Lingüística del 

texto, relacionados con el texto y sus propiedades, exposición que la profesora 

ejemplificará con textos auténticos escritos y orales de variada índole, se examinarán de 

manera crítica distintas propuestas de tipologías textuales y se aplicará un modelo de 

análisis textual multinivel a diversos textos. Dicho modelo de análisis permitirá a los 

alumnos evaluar de manera práctica la comprensión y producción de textos en 

situaciones concretas. 

Modalidad de evaluación 

Trabajo escrito sobre un texto seleccionado por el alumno, trabajo en el cual deberá 

describir sus características como tipo de texto, aplicando el modelo de análisis 

multinivel propuesto en el curso. Dicho trabajo escrito deberá tener una extensión no 

mayor de 10 (diez) páginas y ser presentado para su evaluación en un plazo máximo de 

30 (treinta) días posteriores a la realización del curso. 

Bibliografía 

Bibliografía de lectura previa 

CALSAMIGLIA BLANCAFORT, Helena y A.Tusón Valls (1999) Las cosas del decir 
- Manual de análisis del discurso. Barcelona: Ariel Lingüística. Cap. 8, 9 y 
10, pp. 217-323. 

CIAPUSCIO, Guiomar (1994) Tipos textuales. Universidad de Buenos Aires. 
RUEDA, Nelly E. M. (2009) "Una propuesta de tipología textual", en Alloa, Hugo y S. 

Miranda de Torres (Comp.) (2009) Temas de lingüística textual - La 



progresión en el texto (Vol. 1). Colección "Lecturas del mundo", Facultad de 
Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba. Cap. 5, pp. 131-160. 

MIRANDA DE TORRES, Silvia (2008) "La cohesión en el abstract. Estudio 
contrastivo español-francés", en Granero de Goenaga, A. M. et al. (2008) La 
traducción - Hacia un encuentro de lenguas y culturas. Córdoba: Editorial 
Comunicarte. Cap. 18, pp. 207-213 . 

Bibliografía de consulta 

ADAM, Jean-Michel (1990) Eléments de linguistique textuelle. Liege: Mardaga. 
ADAM, Jean-Michel (1997) Les textes: types et prototypes. Paris: Editions Nathan. 
ADAM, Jean-Michel (1999) Linguistique textuelle - Des genres de discours aux textes. 

París: Editions Nathan. 
ALLOA, Hugo y S. Miranda de Torres (Comp.) (2009) Temas de lingüística textual 

La progresión en el texto (Vol. I). Colección "Lecturas del mundo", Facultad 
de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba 

BASSOLS, Margarida y A. Torrent (1997) Modelos textuales - Teoría y práctica. 
Barcelona: Ediciones Octaedro. 

BEAUGRANDE, Robert de y W. U. Dressler (1997) Introducción a la lingüística del 
texto [Einführung in die Texlinguistik, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1972]. 
Barcelona: Ariel Lingüística. Versión española de Sebastián Bonilla. 

BERNÁRDEZ, Enrique (1995) Teoría y epistemología del texto. Madrid: Cátedra. 
CIAPUSCIO, Guiomar e 1. Kuguel (2002) "Hacia una tipología del discurso 

especializado: aspectos teóricos y aplicados" en Joaquín García Palacios y M. 
T. Fuentes Morán (eds.) (2002) Texto, terminología y traducción. Salamanca: 
Ediciones Almar, pp. 37-73. 

CIAPUSCIO, Guiomar Elena (ed.) (2009) De la palabra al texto - Estudios lingüísticos 
del español. Buenos Aires: Eudeba. 

CUBO DE SEVERlNO, Liliana (coord.) (2005) Los textos de la ciencia. Córdoba: 
Editorial Comunicarte. 

EGGINS, Suzanne (2002) Introducción a la Lingüística Sistémica. Logroño: 
Universidad de La Rioja. Traducción, notas y prólogo de Felipe Alcántara. 

FUENTES RODRÍGUEZ, Catalina (2000) Lingüística pragmática y Análisis del 
discurso. Madrid: Arco/Libros. 

HALLIDAY, M.A.K. (1994) El lenguaje como semiótica social. Bogotá: Fondo de 
Cultura Económica (Primera edición en inglés. 1978). Traducción de Jorge 
Ferreiro Santana. 

HERRERO BLANCO, Angel (2005) "Lenguaje y texto" en 	Conocimiento y lenguaje, 
Angel López y B. Gallardo (eds.) Universitat de Valencia, Cap. 8, pp. 289
324. 

LOUREDA LAMAS, Osear (2003) Introducción a la tipología textual. Madrid: 
ArcolLibros. 

LOUREDA LAMAS, Osear y Esperanza Acín Villa (coords.) (2010) Los estudios sobre 
marcadores del discurso, hoy. Madrid: Arco/Libros. 

VIVERO GARCÍA, Ma. Dolores (2001) El texto: teoría y análisis lingüístico. Madrid: 
Arrecife. 



Nombre de la actividad Argumentación ~ discurso 
Tipo de actividad Curso teórico-práctico 

25 horas teóricas 
5 horas prácticas 

Docente responsable a cargo 
Docente colaborador 

Mgtr. Silvia Sosa de Montyn 

Docente auxiliar 
Carga horaria 30 horas reloj 

Fundamentación y caracterización 

La formación académica de posgrado sobre las prácticas culturales de lectura y 
escritura en un contexto de profundos cambios económicos, socioculturales, 
tecnológicos, no puede soslayar el estudio discursivo de la argumentación pues la 
competencia argumentativa es producto de los aprendizajes según la importancia 
asignada por las instituciones educativas y sociales. 

Por otra parte, la argumentación tiene la particularidad de manipular hechos, 
situaciones e informaciones; posee una lógica que les es específica y pone en 
funcionamiento un complejo conjunto de estrategias y recursos destinados tanto al 
convencimiento como a la persuasión. Además, ha sido objeto de estudio de teorías 
diversas; por ello, en primer lugar, presentaremos algunas perspectivas que se 
proponen analizar la argumentación en diferentes contextos y con fines diferentes 
para que los cursantes puedan evaluar aquellos enfoques que trascienden el mero 
reconocimiento de aspectos formales y ofrecen amplitud para abordar la construcción 
del razonamiento desplegado en el discurso. Así, proponemos que al estudiar la 
argumentación escrita, los cursantes incorporen contenidos y criterios de análisis para 
la interpretación de intencionalidades y puntos de vista como principal objetivo. Nos 
concentramos en la necesidad de priorizar un abordaje que facilite desmontar la lógica 
discursiva de los textos argumentativos y reconstruir el sentido de temas que les 
permitan comprender la realidad, construir sus propias significaciones, asumir posturas 
fundamentadas frente a cuestiones problemáticas. En este sentido, el modelo dialogal 
de C.Plantin, que admite articulación con otros aportes, constituye el punto de partida 
para el análisis argumentativo por su interrelación con el Análisis del discurso y teoría 
de la enunciación. 

En lo que respecta a la lectura argumentativa, se procurarán instancias de 
reflexión y prácticas para el reconocimiento de la tesis, el propósito del enunciador, los 
argumentos, premisas y evidencias ofrecidas; la contextualización de la postura del 
enunciador en marcos conceptuales, ideológicos e históricos, la construcción de 
puntos de vista fundamentados. Así, en este curso se indagará en técnicas, 
habilidades y normas consustanciales a textos argumentativos inscriptos en géneros 
discursivos di- versos y se ejercitará en la práctica de la escritura académica 
argumentativa. 

Objetivo general 

Contribuir al desarrollo de la competencia argumentativa de los cursantes a fin de 
incorporar contenidos y criterios de análisis para la interpretación crítica de discursos 
sociales en contextos diversos, la evaluación de posiciones frente a la realidad que se 
operan a través del lenguaje, la construcción de las propias posturas. 



Objetivos específicos 

-Reconocer los aportes de los principales enfoques teóricos que dan cuenta de los 
debates actuales sobre el estudio de la argumentación. 

-Desarrollar estrategias de análisis argumentativo para el abordaje de la producción 
discursiva en su relación con la dimensión enunciativa, los géneros discursivos y la 
secuencia argumentativa básica, a fin de identificar elecciones y puntos de vista del 
enunciador. 

-Analizar mecanismos, recursos, técnicas, dimensiones diversas de textos 
argumentativos insertos en un campo social o disciplinar para desmontar la lógica 
discursiva que sostiene la relación de problema, tesis y argumentos y evaluarla en 
función de la intencionalidad y el destinatario. 

-Reflexionar sobre criterios relativos a la pertinencia y validez argumental, las falacias, 
las emociones en argumentaciones en relación con sus condiciones de producción y 
circulación . 

Contenidos 

- El campo actual de la argumentación 
-Principales concepciones teóricas de la argumentación: retórica, dialéctica y 
lógica. 

- El modelo dialogal de C. Plantin y la perspectiva discursiva. 

- La situación argumentativa 
- Oposición discursiva, problematización, roles argumentativos. 
- Componentes básicos de la secuencia argumentativa. El tema, la cuestión, tesis, 
argumentos. 
- La polémica. Refutación y contraargumentación . El debate político, la discusión 
científica. 

- La dimensión enunciativa de la argumentación 
- La construcción del enunciador en la argumentación. La presencia de otras 
voces: casos de polifonía. 
- La construcción discursiva del destinatario. La noción de auditorio. Enunciatarios 
múltiples en el discurso político. 

- La organización argumentativa en el discurso 
- Partes del discurso argumentativo en la Retórica aristotélica. Planes textuales 
típicos en discursos ensayísticos, periodísticos y de campos disciplinares diversos. 
- Componentes semánticos del argumento razonado en el enfoque analítico
práctico. La garantía. Los tópicos. 
- Principales técnicas y recursos para la construcción de argumentos desde la 
perspectiva retórica. 
- Reglas de la discusión crítica propuestas por la perspectiva dialéctica y falacias 
relativas a ellas. Perspectivas y criterios de valid,ez de los argumentos. 
- Las emociones en la interacción argumentativa . 



Metodología 

A partir de la interacción permanente entre docentes y cursantes, se realizarán 
actividades que requieren un abordaje circular y recursivo de contenidos y textos, 
tales como: la reflexión y discusión sobre los aspectos teóricos y su interrelación con 
la práctica intensiva y pautada, individual y grupal; tareas de análisis, evaluación y 
crítica de textos argumentativos, los cuales serán seleccionados a partir de criterios 
como la complejidad lingüística y discursiva acorde al nivel y campo disciplinar de los 
cursantes, pertinencia respecto de los contenidos, temática motivadora, variada y 
planteada desde distintos puntos de vista. En este sentido, el modelo dialogal requiere 
que el objeto de estudio de la argumentación sean dos o más textos o bien uno 
donde se evidencien puntos de vista contradictorios. De este modo, se promoverá la 
confrontación de posturas, argumentos, estrategias, es decir, el análisis comparativo y 
crítico de las fuentes. 

Las estrategias de enseñanza se apoyarán en la "construcción metodológica" 
que supone una articulación entre la lógica disciplinar, las posibilidades de 
apropiación por los sujetos y el contexto donde ambas lógicas se entrecruzan 
(Edelstein, G. y A. Caria, 1997:69). Desde esta perspectiva, procuraremos: a) 
contextualizar contenidos y trabajar con concepciones previas de los alumnos; b) 
promover en los textos la identificación de problemas y posibilidades de resolución 
mediante aplicación de marcos teórico-metodológicos adecuados; c) estimular el 
debate y la reflexión; d) apelar al interrogatorio didáctico y orientar la autoformulación 
de preguntas; e) ejercitar contenidos mediante prácticas de lectura argumentativa y de 
escritura. El entrenamiento en esta práctica consistirá en la resolución de consignas 
que requieran tomar posición frente al problema planteado en las fuentes y 
fundamentarla. 

Evaluación 

La evaluación consistirá en la presentación de un informe de lectura o un trabajo 
monográfico pautado que plantearán dos tipos de tareas para elección de los 
cursantes: 

a) Explicar el estado de la cuestión sobre algún problema teórico del curso, lo que 
requiere lectura exhaustiva y confrontación bibliográfica ( temas fautores 
vistos). 

b) Análisis de un caso a partir de la aplicación del cuerpo teórico del curso. Se 
requerirá el análisis de un corpus previamente asignado 

Bibliografía 

Amossy,R.(2000) .L' argumentation dans les discours. Discours politique, littératere 
d'idées, fiction. Paris: Nathan 

Amossy,R. ( ed.)( 1999).Images de soi dans les discours. La construction de /'ethos. 
Lausana: Delachaux & Niestlé 

Aristóteles (1991) Retórica. Traducción de A. Tovar, Madrid: Instituto de Estudios 
Políticos. 

Bajtin,M.(1997) Estética de la creación verbal. Buenos Aires:Siglo XXI Editores. 



Charaudeau, P. (2005) Le discours politique. Les masques du pouvoir. París: Vuibert. 

Koren, R Y Amossy, R (2002): Apres Perelman. Quelles politiques pour les nouvelles 
rhétoriques? L 'argumentation dans les sciences du langage, Paris, 
L'Harmattan:153 - 172. Traducción de Nicolás Bermúdez 

Maingueneau, Dominique (2002) : "Problemes d'ethos", en Pratiques N °113/114, junio 
de 2002, pp. 55-67. 

Marafioti,R (ed.)(2010). Teoría de la argumentación. A 50 años de Perelman y 
Toulmin, , Buenos Aires: Biblos .. 

Marafioti,R (2003) Los patrones de la argumentación. La argumentación en los 
clásicos y en el siglo XX, Buenos Aires: Biblos. 

Martínez,M.C.(2005).La construcción del proceso argumentativo en el 
discurso Perspectivas teóricas y trabajos prácticos.Cali: Cátedra UNESCO 
para la lectura y la escritura. 

Meyer.M. (coord.)(2004) Perelman. Le renouveau de la rhétorique. Paris : Presses 
Universitaires de France. Traducido por Verónica Zaccari 

Narvaja de Arnoux, E., Di Stefano, M., y Pereira, C.(2002), La lectura y la escritura en 
la universidad, Buenos Aires: EUDEBA 

Perelman, Ch. & Olbrechts-Tyteca, L., (1989)Tratado de la Argumentación. La nueva 
retórica . Madrid: Editorial Gredos. 

Plantin, C. (1998) La argumentación. Barcelona: Ariel. 

____ (2004.) Lieux Communs, topoi, stéréotypes, clichés.Paris : Ed. Kime. 

____ ( 2005). L' argumentation . Histoire, theóries et perspectives.Paris, PUF. 

____ (2006 ). "Des polemists au polémiquers" en Murat,M. et J. Declerq( ed) La 
parole polémique: Paris:Champion 

Santibáñez,C.y RMarafioti(comp.) (2008), De las falacias. Argumentación y 
comunicación, Buenos Aires: Biblos. 

Toulmin, S., (2007) Los usos de la argumentación, Barcelona: Ediciones Península. 

Van Eemeren, F. H., Grootendorst, R, y Snoeck Henkemans, F., (2006) 
Argumentación: análisis, evaluación, presentación. Buenos Aires: Biblos. 

Verón, E. (1987) "La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política" 
en AAV.V. El discurso político. Lenguajes y acontecimientos. Buenos 
Aires: Hachette. 

Weston, A (1994) Las claves de la argumentación. Barcelona: Ariel. 
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Nombre de la actividad Teorías de la lectura 
Tipo de actividad Curso teórico-práctico 

25 horas teóricas 
5 horas prácticas 

Docente responsable a cargo Dra. Silvia Barei 
Dra. Mirian Carballo 

Docente colaborador 
Docente auxiliar 
Carga horaria 30 horas reloj 

Fundamentación y caracterización 

Las teorías de la recepción han contribuido a construir una nueva concepción del 
texto literario y del rol del lector en donde aquel ha perdido su estatuto de obra 
autónoma y este último se ha convertido en el eslabón más importante en el 
proceso de lectura y recepción del texto literario. A partir de estas teorías y 
focalizándose en el estudio de textos culturales, principalmente en los literarios, 
este programa propone una reflexión crítica acerca de las teorías de la lectura 
desde la oralidad y las primeras formas de escritura, hasta la actualidad del libro 
electrónico y la lectura en las pantallas. 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

Se pretende que los alumnos: 

*Incorporen categorías heurísticas propuestas por las teorías a fin de aplicarlas a 
la lectura/recepción de textos culturales de diverso origen ligados a formas 
expresivas de las culturas clásicas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Se pretende que los alumnos: 
* Reflexionen sobre teorías que le otorgan prominencia al rol del lector en la 
cadena de la comunicación literaria 

* Lean reflexivamente algunas teorías críticas que estudian al texto artístico como 
forma compleja de las sociedades actuales; 

* Expresen de manera oral y escrita correctas el resultado de sus propios análisis 
y reflexiones sobre los textos propuestos por la cátedra. 



r;,'lÓ\ 

* Seleccionen casos de interés personal a fin de aplicar las categorías teórico
metodológicas estudiadas. 

CONTENIDOS 

MÓDULO 1: TEORíAS DE LA RECEPCiÓN 

Los cambios en los eslabones de la comunicación literaria: "La muerte del autor'; 

"El horizonte de expectación"; "la respuesta del lector'; 

Derivas de las Teorías de la recepción: La recepción y la ficción; operaciones 

inter-textuales; la recepción y la deconstrucción; la recepción y la historia de la 

lectura; la recepción y los estudios culturales. 


MÓDULO 11: LA COMUNICACiÓN LITERARIA. 


Cultura e interculturalidad: formas de relaciones entre los textos. De la oralidad a 

la escritura. La comunicación literaria: formas de producción y recepción . La 

recepción cuasipragmática y la recepción crítica. Los textos clásicos y sus 

posibilidades de lectura-reescritura. Vinculación con el sistema de la cultura: la 

cultura del libro y sus transposiciones. El dialogismo y la interlegibilidad. 


MÓDULO 11. POÉTICAS DE LA LECTURA 


La lectura como construcción. Lectores reales y lectores textuales . Lecturas de la 

ficción. 

La lectura pública y la lectura en la intimidad. Metamorfosis de la lectura: la lectura 

de "los bárbaros". Qué se lee cuando no se lee. Lecturas en las pantallas. 

Lecturas escolares y/escolarizadas. Lectura y creación. 


METODOLOGIA DE TRABAJO 

* Se desarrollarán clases teórico-prácticas centradas en la lectura y discusión de la 
bibliografía según la índole del tema, propiciando una participación activa de los 
alumnos. 

* Se desarrollarán clases de aplicación práctica con análisis de textos 
seleccionados por la cátedra y de propia elección de los alumnos. 

* Se propiciará la participación de los alumnos mediante la discusión de casos y 
experiencias extraídas del ámbito del trabajo escolar. 

EVALUACiÓN 



CRITERIOS GENERALES 

La evaluación tendrá carácter permanente dada la metodología de lectura y 
discusión a emplear en clase. 
Se pretende que los alumnos reflexionen críticamente acerca de la problemática 
de la lectura y las contrasten dialógicamente con experiencias áulicas personales. 
Se tendrán en cuenta las siguientes operaciones: lectura atenta y comprensiva de 
la bibliografía indicada; aplicación pertinente de las categorías teóricas y las 
propuestas de análisis a los ejemplos; elaboración de conclusiones personales. 
CONDICIONES 

ALUMNOS REGULARES DE LA ESPECIALIDAD: Una exposición oral en clase. 
Un trabajo final aprobado. A ser entregado un mes después de finalizado el curso. 
Asistencia 80% a clase como mínimo. 

BIBLIOGRAFíA 

AAW; (2001) El canon literario. Ed. Arco, Madrid. 

AAW, (2002) Poéticas de la ficción. Ed. Arco, Madrid. 

ACOSTA GOMEZ, Luis; (1999) El lector y la obra. Ed. Arco, Madrid. 

ANGENOT, Marc, ROBIN y otros; (1998) Teoría de la literatura. Siglo XXI, México. 

BAJTIN, Mijail; (1998) Estética de la creación verbal. Ed. Siglo XXI, México. 

BARICCO, Alessandro (2009) Los bárbaros. Ensayos sobre la mutación. Ed. 

Anagrama, Barcelona. 

BARTHES, Roland; (1999) El susurro del lenguaje. Paidós, Barcelona. 

-----------------------; (2008) Lo neutro. Paidós, Barcelona. 

-----------------------: (1968) "La muerte del autor". Teorías Literarias del siglo Xx. 

José Manuel Cuesta Abad y Julián Jimenez Hefferman (eds.). Akal Ediciones, 

Madrid. 

DE AGUIAR E SILVA, Víctor Manuel. "La teoría de la devonstrucción, la 

hermenéutica literaria y la ética de la lectura." Teorías Literarias del siglo xx. José 

Manuel Cuesta Abad y Julián Jimenez Hefferman (eds.) . Akal Ediciones, Madrid. 

DORRA, Raúl; (2005) Con el afán de la página. Ed. Alción, Córdoba. 

ECO, Humberto; (1997) Lector in fabula. Ed. Lumen, Barcelona. 

ECO, Umberto Eco y CARRIERE, Jean Claude; (2010) Nadie acabará con los 

libros. Ed. Lumen, Barcelona. 

FISH, Stanley; (2005) "¿Hay un texto en esta clase?". Teorías Literarias del siglo 

XX. José Manuel Cuesta Abad y Julián Jimenez Hefferman (eds.). Akal Ediciones, 

Madrid. 

GUBERT, Roman; (2010) Metamorfosis de la lectura. Ed. Anagrama, Barcelona. 

MACHOR, James L. y GOLDSTEIN Philip; eds.; (2001) Reception Study, From 

Literary Studies to Cultural Studies. Routiedge, Nueva York y Londres. 

ISER, Wolfgang; (1980) The Act of Reading: The Theory of Aesthetic Response. 

John Hopkins University, Washington. 

ISER, Wolfgang;.(2006) How to 00 Theory. Blackwell, Malden , Massachusetts. 




JAUSS, Hans-Robert. (2005) "La historia de la literatura como provocación de la 

ciencia literaria". Teorías Literarias del siglo XX. José Manuel Cuesta Abad y 

Julián Jimenez Hefferman (eds.). Akal Ediciones, Madrid. 

ETIT, Michele, (2004) Lecturas: del espacio íntimo al espacio público. Fondo de 

Cultura Económica. México. 

PIGLlA, Ricardo; (2005) El último lector. Ed. Anagrama, Buenos Aires. 

OLSON, David y TORRANCE, Nancy; comp.;(1995) Cultura escrita y oralidad. 

Gedisa, Barcelona. 

ONG, Walter; (1993) Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra. FCE. BAs. 

Teoría de la Cultura. 

SCHRODER, Gerhart y BREUNINGER, Helga; (2009) Teoría de la cultura. Un 

mapa de la cuestión. FCE, México, Argentina. 

VILLANUEVA, Darío; (1991) "Historia, realidad y ficción en el discurso 

narrativo.".EI polen de las ideas. PPU, Barcelona. 

WHITE, Hayden; (2005) "Retórica de la interpretación." Teorías Literarias del siglo 

XX. José Manuel Cuesta Abad y Julián Jimenez Hefferman (eds.). Akal Ediciones, 
Madrid. 
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Nombre de la actividad Gramática del español y discurso escrito 
Tipo de actividad Curso teórico-práctico 

25 horas teóricas 
5 horas prácticas 

Docente responsable a cargo 
Docente colaborador 

Dra. Angela Lucía Di Tullio 

Docente auxiliar 
Carga horaria 30 horas reloj 

Caracterización 

Este curso, de carácter teórico-práctico, está de9icado a analizar las construcciones 
sintácticas fundamentales características de la lengua estándar, es decir, del registro 
fonnal escrito. Se prestará una especial atención a los recursos cohesivos (en el ámbito 
del grupo nominal, en la concordancia temporal y en las funciones infonnativas) y a los 
varios tipos de subordinación, en relación con la modalidad. 

Objetivos 

1. 	 Analizar los principales aportes de la gramática contemporánea al estudio 
de la relación entre gramática y significado. La relación entre la 
gramática y las operaciones lingüísticas propias de la escritura y la 
lectura. 

2. 	 Presentar y discutir una serie de problemas empíricos y teóricos 
vinculados con la caracterización semántica, sintáctica y morfológica de 
las construcciones sintácticas fundamentales del español, en particular de 
la subordinación. 

3. 	 Distinguir los recursos propios de la lengua escrita, es decir, del registro 
fonnal culto. 

4. 	 Estudiar los recursos de cohesión, tanto en el ámbito nominal como en el 
verbal. 

5. 	 Reconocer las funciones infonnativas de la oración. 

6. 	 Analizar la nonnativa del español en cuestiones ortográficas, 
gramaticales y léxicas. 

Contenidos 

1. 	 Clases de gramática. Las unidades fundamentales del análisis. Unidades y 

niveles de análisis. El lugar del léxico. Descripción y nonnativa. 


2. 	 Categorías gramaticales y funciones sintácticas: relación entre la gramática y la 
semántica. 

3. 	 La referencia nominal: los pronombres y la correferencia. Los detenninantes. La 
modificación nominal: adjetivos y relativas. Problemas en la construcción de las 
relativas: despronominalización de los relativos y los pronombres reasuntivos. 

4. 	 El verbo: la infonnación flexiva. El modo y la modalidad. Tiempo y aspecto. 
Concordancia de los tiempos verbales en las subordinadas sustantivas y 
ad verbiales. 



5. 	 Las funciones infonnativas: tematización y focalización en la lengua escrita. Las 
copulativas enfáticas en español. 

6. 	 El español estándar. La nonna y la variación. Criterios nonnativos en la lengua 
escrita. 

Metodología 

Las clases serán teórico-prácticas. Para cada una los participantes deben conocer la 
bibliografía recomendada oportunamente. 

Modalidad de la evaluación 

Para la aprobación del curso deberá aprobarse un ejercicio final teórico-práctico. 

Bibliografía 

Academia, Real ---Española (2005) Diccionario panhispánico de duda. Santillana. 

Academia, Real---Española (2009) Nueva gramática de la lengua española. Dos 
volúmenes. Espasa 

Academia, Real ---Española (2009) Manual de la nueva gramática de la lengua 
española. Espasa. 

Bosque, Ignacio (1989) Las categorías gramaticales. Madrid: Síntesis. 

Bosque, Ignacio (1990) Tiempo y aspecto en español.Madrid:Cátedra. 

Bosque, Ignacio y Demonte, V (directores) (1999) Gramática descriptiva de la 
lengua española (3 vol.). Madrid: Espasa-Calpe. 

Bosque, Ignacio (2004) Redes. Diccionario combinatorio del español 
contemporáneo. Madrid: SM 

García Fernández, Luis (2000) La gramática de los complementos temporales. 
Madrid: Visor. 

García Fernández, L. y Camus Bergareche, B (2004) El pretérito imperfecto. 
Madrid: Gredos. 

Morimoto, Yuko (2001) El aspecto léxico. Madrid: Cuadernos de la lengua 
española. Arco/Libros. 



Nombre de la actividad Lectura y escritura en la enseñanza superior 
Tipo de actividad Seminario 

25 horas teóricas 
5 horas Ql"ácticas 

Docente responsable a cargo Ora Elvira Narvaja de Arnoux 
Docente colaborador 
Docente auxiliar 
Carga horaria 30 horas reloj 

Fundamentación y caracterización 

El seminario abordará la problemática de la escritura académica en el nivel superior 

atendiendo tanto a la situación del grado como del postgrado. Se reflexionará sobre el 

lugar del instrumental teórico proveniente de la lingüística textual y del análisis del 

discurso en la tarea de enseñar a leer y escribir en este nivel. Se presentarán los temas a 

partir de resultados de investigaciones o con el apoyo de ejemplos de escritos 

producidos en otros ámbitos (o que puedan ser producidos como ejercitación en el 

marco del seminario). 

Núcleos temáticos 

Los ingresantes en el primer año universitario. Representaciones de los docentes 
y de los estudiantes respecto de competencias en lectura y escritura. Huellas en 
los escritos de las dificultades: la apertura y cierre de los textos, la inclusión de 
otras voces y la distancia frente al propio escrito, la integración de fuentes, la 
orientación argumentativa de los textos. La revisión y la reescritura. 

Problemas en relación con la escritura académica y profesional. Comprensión y 
producción de discursos teóricos en los alumnos de los institutos de formación 
docente. El ejemplo en el discurso explicativo y en el argumentativo. 
Presentación de casos. Orientaciones para una pedagogía de la lectura y la 
escritura. 

Tipos de trabajos finales de carrera de postgrado. Exigencias académicas, 
institucionales y disciplinarias. Orientaciones a los jurados y juicios apreciativos 
de sus integrantes. Dificultades que enfrenta el estudiante: en relación con el 
género, vinculadas con el proceso de investigación, relativas a la socialización 
en un nuevo medio. La figura del director. 

El proceso de escritura de la tesis. Representación global y ajustes entre las fases 
de investigación y de textualización. Orientación argumentativa, criterio de 
pertinencia, valoración del propio trabajo, planificación, construcción del 
destinatario, postura enunciativa y efecto de objetividad. Zonas textuales 
sensibles a cada aspecto. La recapitulación. 



Dispositivos institucionales de apoyo al trabajo de tesis. Etapas que requieren 
acompañamiento: propuesta inicial, proyecto de tesis, escritura de los capítulos, 
defensa. Interacción entre pares y expertos. Escrituras, lecturas y reescrituras. 
Las cadenas genéricas en el postgrado. Propuestas de ejercIcIOs en seminarios y 
talleres. 

Evaluación 

Los alumnos contrastarán el tratamiento que manuales de escritura académica y 
profesional o manuales destinados a apoyar la escritura de la tesis hacen de un tema 
(elegido por el estudiante) y expondrán su opinión al respecto. El escrito no podrá 
exceder las cinco páginas. 
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Nombre de la actividad Lectura y escritura en lengua extranjera 
Tipo de actividad Seminario 

12 horas teóricas 
8 horas pSácticas 

Docente responsable a cargo Dra. Ana María Morra 
Docente colaborador Mgtr. María Elisa Romano 
Docente auxiliar 
Carga horaria 20 horas reloj 

CARACTERIZACIÓN 

Este seminario tiene como objetivo proporcionar información teórica y práctica sobre 
los procesos y prácticas en lectura y escritura en lengua extranjera. Se presentarán 
teorías y modelos de la lectura y la escritura en lenguas segundas o extranjeras. Se 
analizarán distintos enfoques de intervención pedagógica y metodologías de 
investigación en este campo del conocimiento. 

OBJETIVOS 

Que el alumno/a: 
1. Actualice sus conocimientos de los modelos teóricos de los procesos de lectura y 
escritura de textos en lengua extranjera (especialmente inglés). 

2. Pueda examinar críticamente los principios de selección y organización de contenidos 
y metodologías de enseñanza e investigación de la lecto-escritura en lengua extranjera 
(especialmente inglés). 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: La lectura en lengua extranjera. Enfoques pedagógicos y modelos de 
lectura en lengua extranjera. Modelos interactivos de lectura. 

UNIDAD 2: Estrategias de comprensión lectora en lengua extranjera. Evaluación del 
proceso de lecto-comprensión. 

UNIDAD 3: Modelos de escritura en lengua extranjera. Procesos y estrategias de 
producción escrita. Propuestas pedagógicas. 

UNIDAD 4: Relaciones entre la lectura y la escritura. Integración en contextos de 
aprendizaje. 

METODOLOGÍA 

Seminario con exposición teórica y discusión de los avances en la problemática del 
seminario por parte de los docentes con participación activa individual y grupal de los 
alumnos. 



EVALUACIÓN 

La calificación final surgirá de dos instancias: a) una nota correspondiente a su 
participación durante el desarrollo del seminario (exposición oral individual y/o grupal), 
b) evaluación de un trabajo final escrito. 
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Nombre de la actividad Lectura e intercomprensión plurilingüe 
Tipo de actividad Seminario 
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Fundamentación y caracterización 

La intercomprensión forma parte de los denominados "enfoques plurales de las 

lenguas y culturas", enfoques basados en una concepción global de la 

educación lingüística que integra la enseñanza-aprendizaje de las lenguas y 

que permite el desarrollo de una competencia plurilingüe. El seminario se 

propone introducir en las nociones clave de la intercomprensión lingüística, en 

especial en los procesos cognitivos implicados en la lectura intercomprensiva 

simultánea de lenguas emparentadas. Nos detendremos en el uso de 

estrategias cognitivas y metacognitivas que contribuyen a desarrollar una 

competencia de aprendizaje autónomo, en los procesos de transferencia inter

e intra-lingüística, y en el papel relevante de los conocimientos previos para el 

desarrollo de la lectura intercomprensiva. 

Se presentarán y analizarán experiencias y materiales didácticos concebidos 

para el desarrollo de la lectura intercomprensiva en lenguas romances. 

Objetivos 

A través del desarrollo de los contenidos se procurará que el alumno: 

• 	 Actualice y profundice el estudio de los procesos y prácticas de lectura, 

con especial énfasis en la lectura intercomprensiva plurilingüe. 

• 	 Conozca los conceptos fundamentales del enfoque intercomprensivo en 

la enseñanza/aprendizaje de la lectura en lenguas extranjeras. 

• 	 Desarrolle estrategias de enseñanza y de aprendizaje de los procesos 

de lectura intercomprensiva plurilingüe. 



• 	 Aplique los conocimientos teórico-metodológicos adquiridos al análisis y 

diseño de materiales concebidos para la enseñanza/aprendizaje de la 

lectura intercomprensiva. 

Contenidos 

La noción de intercomprensión. La intercomprensión lectora multilingüe. 


Cómo funciona la intercomprensión: la gramática de hipótesis, el concepto de 


intersistema plurilingüístico. 


La noción de transfert. Tipología de transfert en el proceso de intercomprensión 


lingüística. El Monitor Didáctico Plurilingüe. 


La teoría de los siete cedazos. 


Los procesos cognitivos implicados en el desarrollo de la lectura 


intercomprensiva. Estrategias metalingüísticas y metacognitivas en la lectura 


de lenguas emparentadas. 


El papel de los conocimientos lingüísticos previos. 


Experiencias didácticas en lectura intercomprensiva. 


Los materiales didácticos para la enseñanza/aprendizaje simultánea de la 


intercomprensión lectora en lenguas emparentadas: análisis y diseño de 


materiales. 


Metodología 

Se expondrán en clase los aspectos teóricos y metodológicos. La lectura previa 

del material bibliográfico seleccionado es indispensable a los fines de favorecer 

la participación individual y grupal. 

A partir de los conocimientos adquiridos, se analizarán diversas propuestas de 

intervención didáctica en el ámbito de la lectura intercomprensiva. 

Modalidad de evaluación 

La calificación final surgirá de una nota correspondiente a la participación del 

~ alumno durante el desarrollo del seminario y de otra resultante de la evaluación 
, 

de un trabajo final escrito que consistirá en el diseño de materiales para el 

desarrollo de estrategias de lectura intercomprensiva. 
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Nombre de la actividad 
Tipo de actividad 

Docente responsable a cargo 
Docente colaborador 
Docente auxiliar 
Carga horaria 

Lectura, escritura e interculturalidad 
Seminario 
14 horas teóricas 
6 horas prácticas 
Dra. Bibiana Amado 

20 horas reloj 

Fundamentación y caracterización 

El desarrollo del lenguaje y del pensamiento está estrechamente vinculado a procesos de 

orden social, histórico y cultural. Por ello, el abordaje de la lectura y de la escritura requiere 

necesariamente de la consideración de las trayectorias de desarrollo propias de cada cultura. En 

una sociedad signada por las diferencias sociales y culturales, es preciso considerar la lectura y la 

escritura como procesos dinámicos que involucran la relación entre culturas. Cuando las 

distancias culturales y lingüísticas entre los grupos en contacto son significativas, se originan 

situaciones de fracaso en la alfabetización debido a los procesos de discontinuidad entre los 

conocimientos adquiridos en el hogar y los conocimientos que la escuela promueve. 

Si se enfoca la educación desde la perspectiva de la cultura, es posible recuperar los 

procedimientos mediante los cuales los niños aprenden de modo efectivo las actividades 

cotidianas de su comunidad y pensar la enseñanza escolar organizada de acuerdo a la idea de los 

aprendizajes en el marco de esas actividades. Explorar las características del entorno en el cual 

crecen los niños, las actividades realizadas por los adultos, en las que paulatinamente comienzan 

a participar los niños, y las pautas de comunicación propias de su contexto tiene implicancias 

fundamentales para la educación en general y para el aprendizaje de la lectura y la escritura en 

particular. 

Se sabe que en la dinámica de la praxis cotidiana se construye un modo de lenguaje 

(Halliday, 1993) y que, de la diversidad de esas prácticas sociales, surgen diferentes formas de 

discurso, adecuadas a las actividades (Bajtín, 1982). En consecuencia, es necesario considerar en 

términos socio-históricos el conocimiento, el lenguaje y los géneros discursivos, como 

construcciones cognitivas del ser humano que actúa en sociedad, construcciones elaboradas por 

la necesidad propia de la actividad, para ordenar, compartir, comprender y anticipar acciones. 

Tales consideraciones hacen posible una resignificación del uso de las herramientas de la 

escritura en la escuela como un patrimonio cultural que nos permite comprender e integrar 

conocimientos provenientes de otros marcos culturales. Desde esta perspectiva, la educación 



intercultural supone una actitud ideológica hacia el conocimiento, tiene su correlato en una 

actitud cultural hacia los otros y hacia uno mismo. Este enfoque lo 10 

heterogéneo, no como un problema como una característica propia los aprendizajes entre 

culturas. 

Objetivos 


Este curso como objetivos que los alumnos logren: 


• Enfocar la lectura y la como sociales, históricas y culturales propias del 

desarrollo humano. 

• Reconocer la relevancia de los contextos de desarrollo en el aprendizaje de la lectura y de la 

• Reflexionar las nociones de cultura e interculturalidad y su relación con los procesos 

educativos. 

• Explorar investigaciones y propuestas de enseñanza de la lectura y la escritura llevadas a cabo 

en el marco de la educación intercultural. 

Contenidos 

l. 	 desarrollo humano desde una perspectiva socioculturaL La actividad como mediadora en 

desarrollo humano. papel dellengwije en el desarrollo. géneros discursivos como 

formas de mediación Lenguaje y conocimiento. 

aprendizaje en los contextos de desarrollo. El aprendizaje en hogar. El en la A"AL"""I'"' 

escuela. relaciones entre los aprendizajes y los la en el aprendizaje 

de la lengua. 

3. 	 Las nociones de cultura e interculturalidad. perspectivas interculturales en la educación. 

Procesos de e intercomprensión 

4. 	 estudio de los de enseñanza y aprendizaje una socioculturaLv .....v.:>'-'.:> 

lIelrentes propuestas ,",.uC''''A'''''.LL''.~ de la lectura y la escritura desde una perspectiva 

intercul tura!. 

http:uC''''A'''''.LL


Metodología 

La metodología de las clases contemplará las siguientes fases de trabajo: 

a. Exploración conjunta de conceptos teóricos. 

b. Exposición teórica a cargo de la profesora. 

c. Lectura y análisis de investigaciones y propuestas teóricas y pedagógicas. 

d. Puesta en común de las reflexiones individuales y grupales. 

e. Integración conjunta de los conceptos abordados. 

Modalidad de evaluación 

Los asistentes al curso realizarán un trabajo monográfico cuyo tema será elegido por los alumnos 

a partir de los contenidos abordados en el seminario. 
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Nombre de la actividad Taller de lectura y escritura de textos 
académicos y de divulgación científica 

Tipo de actividad Taller 
5 horas teóricas 
25 horas prácticas 

Docente responsable a cargo 
Docente colaborador 

Dra. María Cristina Dalmagro 

Docente auxiliar 
Carga horaria 30 horas reloj 

Fundamentación 
Introducir al futuro especialista en el conOCImIento de los momentos recursivos que 
conforman el proceso de escritura de textos académicos y de divulgación científica reviste 
especial importancia para su ámbito de desempeño. Realizar prácticas de dicha escritura es 
también esencial en ese contexto. Por eso, la promoción del conocimiento explícito de los 
tipos textuales propios de la actividad académica, de sus posibilidades y restricciones 
formales e institucionales así como también la práctica de estrategias de producción y de 
meta-reflexión sobre la propia escritura -temas específicos del presente taller- inciden en la 
autonomía para producir y corregir con eficacia dichos textos . 

. Objetivos 
• 	 Promover el conocimiento, las estrategias y las prácticas de la escritura de los tipos 

textuales propios de la actividad académica. 
• 	 Ofrecer herramientas básicas para la planificación, organización, redacción y edición 

del informe académico. 
• 	 Brindar un espacio de discusión y apoyo que le permita salvar las dificultades que se 

le presenten durante el proceso de escritura académica 
• 	 Promover la reflexión sobre la propia escritura. 

Contenidos 

l. 	 La teoría de la escritura como proceso cognitivo. 
2. 	 El texto académico y el texto de divulgación científica. Descripción de las propiedades 

generales. Características enunciativas y retóricas. Puntos en común y diferencias. 
Análisis de las distintas situaciones retóricas. 

3. 	 Tipos de textos académicos y de divulgación científica: ponencia, trabajo final, el 
informe de lectura (bibliográfico), informe de investigación, tesina, tesis, otros. 

4. 	 El proceso de elaboración del conocimiento académico: leer, escribir, investigar, 
comunicar. 

5. 	 El proceso de redacción del texto académico y de divulgación científica: 
planificar, escribir, revisar. 
- Acopio de ideas y elaboración del plan de texto. 
- Revisión de bases textuales, especialmente expositiva, explicativa y argumentativa. 



- Organización general del escrito- Significado y contenido de cada una de sus partes: 

Introducción - Desarrollo - Conclusión. 

- Inclusión de la voz del otro en el propio texto: estrategias. 

-Citas intratextuales, a pie de página y/o notas al final.- ¿Qué se entiende por plagio y 

cómo evitarlo? 

- Construcción y redacción del marco teórico. 

- Reformulación crítica como base para la elaboración del marco teórico. 


5. Edición: convenciones de género. Presentación formal. Confección de bibliografía. 

Observación: en forma simultánea se revisará también y se realizará ejercitación sobre 
cohesión textual y sobre el uso de signos de puntuación. 



Metodología 
El curso se desarrollará con una metodología de "taller", basada en exposiciones teóricas y 
ejercicios de escritura. 

Evaluación 
Resolución de los ejercicios propuestos en cada encuentro. 

Redacción de un "Informe académico" individual, escrito. 

Extensión: 10 pgs. bibliografía incluida (formato según normas pautadas). 


Nota: como se trata de un taller de escritura se tendrán muy en cuenta los contenidos y 
la bibliografía de los cursos y seminarios desarrollados en la especialización. 

Bibliografía para el alumno 

Cassany, D. (1995). La cocina de la escritura. Barcelona. Anagrama. 

------------ (1997). Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir. Buenos Aires, Paidós. 

Conti de Londero, M. T. Y Sosa de Montyn, S. (2003). Hacia una gramática del 


texto. [1997] Córdoba, Editorial Comunicarte. 
Dalmagro, M. C. (2007). Cuando de textos científicos se trata... [2000] Córdoba. Edit. 

Comunicarte. 
------------------------. "El acopio y la generación de ideas". Síntesis (mimeo). 
García Negroni, M. y otros (comp.), (2004). El arte de escribir bien en español. 

Manual de corrección de estilo. Bs. As., Santiago Arcos editor. 
Marín, M. (2000). "Teoría de la escritura como proceso". Cap. 9. En: Lingüística y enseñanza 

de la lengua. Buenos Aires, Aiqué. 
--------------------- (2008). Una gramática para todos. Buenos Aires: Voz Activa. 
Montolío, E. (2000). Manual práctico de escritura académica. Barcelona, Ariel (volúmenes 1, 

II Y III). 
Piedrabuena de Otero, I. (2004). Condominio de nuestro idioma. Córdoba, Editorial 
Comunicarte. 
Real Academia Española (1999). Ortografia de la Lengua española. Madrid. 
Real Academia Española (2010). Nueva gramática de la lengua española. Manual. 

Asociación de Academias de la Lengua Española. Buenos Aires: Espasa Calpe. 
Seco, M. (1999). Diccionario de Dudas de la lengua española. Madrid, Espasa. 
Serafini, M. T. (1996). Cómo se escribe. [1994] Barcelona, Paidós. 
Serafini, M. T. (1999) Cómo redactar un tema: didáctica de la escritura. Barcelona, Ariel. 



Nombre de la actividad Taller de Trabajo Final 
Tipo de actividad Taller 

5 horas teóricas 
25 horas prácticas 

Docente responsable a cargo Dra. Mirian Pino 

Docente colaborador 
Docente auxiliar Lic. Liliana Tozzi 
Carga horaria 30 horas reloj 

Fundamentación 

La propuesta de trabajo para el Taller de Trabajo Final se orienta a que los cursantes 

adquieran herramientas teóricas básicas sobre los pasos de una investigación, las 

características de un proyecto y la redacción del texto académico l. La modalidad de taller 

permite articular los contenidos teóricos de los cursos y seminarios desarrollados durante la 

carrera de Especialización para integrarlos a través del Trabajo Final según las normas 

requeridas. 

Dada la modalidad de taller, los contenidos se articularán con los temas específicos de 

cada trabajo, para avanzar en la redacción concreta de las tesinas. 

Objetivos 

General: 

Promover la reflexión e integración de aprendizajes para la elaboración del Trabajo Final 

de la carrera de Especialización en procesos y prácticas de la lectura y la escritura. 

Particulares: 

Profundizar los conocimientos sobre el proceso de escritura del texto académico. 

Adquirir herramientas básicas para la planificación, elaboración y presentación del 

Trabajo final. 

1 Para la redacción, se tendrán en cuenta los requerimientos propuestos por el reglamento de la Especialización 
7 . • _ __ .:~ • . __ 



Contenidos 

Unidad N° 1 

Fases de un proyecto de investigación. Selección y delimitación del tema-problema. 

Objetivos: tipos, formulación. Hipótesis: nociones básicas. Redacción de hipótesis. 

Conformación del marco teórico-metodológico 

Unidad N° 2 

Proceso de redacción del texto "Trabajo Final": 


La importancia de la Introducción. Organización de capítulos. Conclusión. Bibliografía. La 


introducción de otras voces: citas y reformulación. La necesidad del proceso de revisión. 


Pautas formales de presentación: página de presentación, títulos y subtítulos, paginado, 


tipografía, márgenes, espaciado. Referencias bibliográficas, presentación de la bibliografía y 


anexos. Presentación de casos. 


Evaluación 

Para aprobar el Taller, se requiere la asistencia al 70% de los encuentros presenciales y la 

presentación de un Proyecto de Trabajo final. 

Cronograma 

Duración del curso: 30 horas reloj. 

Unidad N° 1: 10 horas reloj. 

Unidad N° 2: 20 horas reloj. 

Metodología de trabajo 

El dictado se organizará a través de encuentros presenciales, encuentros tutoriales y 

seguimiento por mail, a través del cual los/as alumnos/as podrán realizar consultas y enviar 

parte de sus trabajos para su revisión. 

Como parte del material de trabajo, se ofrecerá a los docentes cursantes algunos 

modelos de proyectos, para que se familiaricen con las características y pautas formales y de 

redacción propias del género. Además, se trabajará con ejemplos de proyectos y trabajos de 

investigación donde se han introducido errores, a los fines de que los docentes cursantes 

puedan detectarlos y reformular la redacción de manera más adecuada. De este modo, se 

promoverá la articulación de los contenidos teóricos con la práctica y el desarrollo de diversas 



estrategias de lectura y escritura tendientes a reforzar habilidades para la elaboración del 

proyecto de investigación: redacción, análisis, detección de errores, reformulación. 

Se solicitará a los/as alumnos/as que al comienzo del taller tengan ya seleccionado el 

tema, aunque sea de manera general, para que cada uno pueda trabajar sobre la base del 

Trabajo que deben redactar. En este sentido, algunas de las actividades propuestas para cada 

encuentro se enfocarán a la redacción de borradores, a los fines de exponerlo e intercambiar 

opiniones con los compañeros y con el docente a cargo. Se intenta promover así un espacio de 

discusión que resulte enriquecedor para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Bibliografía 

Mancuso, Hugo. "Problemas de la investigación científica: la resolución de un tema

problema." Metodología de la investigación en ciencias sociales. Lineamientos 

teóricos y prácticos de semioepistemología. 1999. Buenos Aires: Paidós, 2004, 83-98. 

Samaja, Juan. Epistemología y Metodología. Buenos Aires: EUDEBA, 1994. 

Garza Mercado, Ario. Manual de técnicas de investigación para estudiantes de ciencias 

sociales. México: El Colegio de México, 1994. 

Gibaldi, Joseph. MLA. Style Manual and guide to scholarly publishing. NY: The Modern 

Language Association, 1999. 

Nota: La bibliografía se ampliará en función del grupo de alumnos/as y los requerimientos 

específicos que presenten los temas y las propuestas de trabajo. 



Nombre de la actividad Taller de Oralidad 
Tipo de actividad Taller 

5 horas teóricas 
25 horas ~ácticas 

Docentes responsables a cargo Mgtr. Griselda Bombelli 
Mgtr. Lidia Soler 

Docente colaborador 
Docente auxiliar 
Carga horaria 30 horas reloj 

Fundamentación 

El lenguaje es un recurso 'semiótico social' (Halliday 1989:vi) para crear significado 
involucrado principalmente en los procesos por los que los seres humanos negocian, 
construyen y cambian la naturaleza de la experiencia social (p.vi) 
El lenguaje es una institución política. Aquellos que lo conozcan, que lo empleen para 
dar forma y servir a importantes propósitos o metas personales y sociales, serán los que 
tengan el 'poder'. Es decir, podrán no sólo participar efectivamente en el mundo sino 
que también podrán actuar sobre él, modificarlo. Desde este punto de vista, programas 
de educación lingüística adecuados se toman muy importantes para asegurar la igualdad 
de oportunidades educativas y el desarrollo de quienes pueden y quieren tomar un rol 
efectivo en procesos democráticos de todo tipo (p.x). 
Básicamente, la lengua se manifiesta de dos formas distintas: 1) lengua oral, y 2) lengua 
escrita. Al decir de Halliday (1989:32) la lengua escrita y la lengua oral tienen 
diferentes funciones, ocurren en diferentes contextos y, por lo tanto, 'significan' 
distinto. 
'La lengua oral presenta una plasticidad y potencialidad' (Rojas 2010:280) por las que 
es el 'modo de interacción humana' primordial en numerosas situaciones 
comunicativas. A pesar de que la 'oralidad es siempre anterior a la escritura' (Ong 1982 
y Calsamiglia 1994 en Rojas 2010:280), en la evolución de la lingüística la lengua oral 
ha recibido menor atención que la lengua escrita. Esta situación se ha venido revirtiendo 
en los últimos tiempos. Como dice Roulet (1991en Rojas 2010:279) 'para la comunidad 
científica, la lengua oral ya no es una pariente pobre de la lengua escrita'. Se ha 
demostrado que la lengua oral, al igual que la lengua escrita, involucra niveles de 
complejidad propios que requieren marcos de descripción y enfoques de investigación 
particulares. 

Este taller proveerá la posibilidad de revalorizar la lengua oral a través de la realización 
de tareas de reflexión y análisis del rol de la oralidad en ciertos contextos de 
comunicación. Se basará en actividades de aplicación y práctica de los contenidos 
propuestos. 

Objetivo general 

• 	 Contribuir al desarrollo de distintos aspectos de la competencia lingüística oral 
de los cursantes proveyendo las herramientas necesarias para el desempeño 
docente y profesional en diversos ámbitos institucionales y sociales. 



Objetivos específicos 

• 	 Analizar y discutir las principales diferencias entre la lengua oral y la lengua 
escrita. 

• 	 Reflexionar sobre las características de la lengua oral y los modos discursivos. 
• 	 Analizar y discutir los rasgos propios de distintos géneros discursivos orales 

tales como la conferencia, presentaciones orales y la narración 
• 	 Desarrollar estrategias para desempeñarse eficazmente en conferencias, 

presentaciones orales, narraciones y/o lectura en voz alta en distintos contextos 
sociales. 

• 	 Diseñar proyectos de aplicación de los contenidos desarrollados en contextos de 
variada índole: institucionales, pedagógicos, de transferencia y de divulgación. 

Contenidos 

- Diferencias generales entre lengua oral y lengua escrita. 
Densidad léxica 
Complejidad sintáctica 
Entonación, ritmo, calidad de la voz, volumen, pausa, fraseo. 

- Modos discursivos de la oralidad. Carácter dialógico de la lengua oral. 
La lectura en voz alta como instrumento de comunicación 
Discursos plurigestionados y monogestionados. 
Discursos formales e informales, espontáneos y convencionales. 
Discurso oral y estrategias. 

- Géneros discursivos orales: la conferencia, presentaciones orales, la narración 
Características generales 
Recursos lexico-gramaticales y fonológicos para la organización de los discursos 
orales 
Recursos paraverbales o paralingüísticos 
Recursos extraverbales o extralingüísticos 

Metodología 
A partir de la interacción permanente entre los participantes (docentes y cursantes), el 
Taller se realizará en base a las siguientes actividades: 

• 	 Lectura y reflexión sobre la bibliografía específica propuesta. 
• 	 Discusión de los aspectos teóricos desarrollados con respecto a su 

relación con la práctica en distintos ámbitos de aplicación. 
• 	 Tareas de análisis, evaluación y crítica de diversas muestras orales. 
• 	 Práctica intensiva y pautada, individual y en grupo. 

Evaluación 

La evaluación consistirá en la presentación de un texto oral (conferencia, presentación 
oral, narración o lectura en voz alta), discusión de sus características y su posible 
aplicación en proyectos de índole institucional, pedagógico, de transferencia o de 
divulgación. 



Bibliografía 

Brown, G. (1990). Listening to Spoken English. Second edition. England: Longman. 

Brown, G. y G. Yule (1983). Discourse analysis. Cambridge: Cambridge University 
Press. 

Chamot, AU. y J.M. O'Malley (1994). The CALLA Handbook, Addison-Wesley, MA, 
EE.UU. 

Cucatto, A (2010). Introducción a los estudios del Lenguaje y la Comunicación. 
Buenos Aires: Prometeo Libros. 

Eggins, S. y D. Slade (1997). Analysing Casual Conversation. Londres: Cassell 

García Jurado, M. A. (2007). Investigación y enseñanza de la comunicación por habla: 
aspectos interdisciplinarios y aplicaciones. En Fonética y fonología hoy. Una 
perspectiva plurilingüe. Córdoba: Comunicarte. (pp.285-300 ) 

Ghio, E. y M. D. Femández (2008). Lingüística sistémico funcional. Aplicaciones a la 
lengua española. Santa Fe: ediciones UNL. 

Halliday, 	M.AK. (1989). Spoken and written language. Oxford: Oxford Uníversity 
Press. 

Ong, W. (1982). Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra. México, Fondo de 
Cultura Económica, 1996. 

Oxford, R. L. (1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should 
Know. Boston, M.A: Heinle & Heinle Publishers. 

Oxford, R. L. (1996). Language Learning Strategies around the World: Cross-cultural 
Perspectives. Hawaii: Second Language Teaching and Currículum Center. 

Hidalgo Navarro, A. (19~7). La Entonación Coloquial. Función demarcativa y 
unidades de habla. Valencia: Soler. 

Morra, A 	M. Y L. R. Soler (1996). La función de la entonación y de los marcadores del 
discurso académico oral en inglés. En Actas del VI Congreso Nacional de la 
Sociedad Argentina de Lingüística. Tucumán (pp.82-87). 

Sosa, J.M. (1999) La entonación del Español. Madrid: Ediciones Cátedra. 

Wiclunann, Anne. (2000). Intonation in Text and Discourse. Essex: Pearson Education 
Limited. 



Nombre de la actividad Taller de lectura y escritura de textos para 
niños 

Tipo de actividad Taller 
5 horas teóricas 
25 horas prácticas 

Docente responsable a cargo M~. Susana Liruso 
Docente colaborador 
Docente auxiliar 
Carga horaria 30 horas reloj 

Caracterización 
Análisis de modelos de comprenSlOn y producción de textos escritos para nmos y 
elaboración de actividades facilitadoras de la lectura y la escritura de distintos tipos de 
textos. Se considerarán textos y tareas para el desarrollo de la lectura y escritura en una 
segunda lengua. 

Objetivos 

Generales 

-Reflexionar sobre los fundamentos teóricos que apoyan la importancia de la lectura y 
escritura en la formación de los niños. 

-Identificar planos y problemáticas de las áreas de la lectura y escritura para y con niños. 

Específicos 

-Aplicar distintos criterios de selección de textos, materiales y recursos didácticos. 

-Planificar actividades para la estimulación y práctica de la lectura y escritura. 

Contenido 

I. 	 El proceso de la comunicación escrita: de los modelos teóricos a los modelos 
de enseñanza. 
Etapas del proceso de lectura 
Etapas del proceso de escritura 

11. 	 La comprensión escrita: leer 

Iniciación a la lectura. Estrategias. Criterios de selección de textos. 

Tipos de textos. 

Actividades facilitadoras de la lectura. 


III. 	 La expresión escrita: escribir 

Iniciación a la escritura. Estrategias. Criterios de selección de textos. 

Tipos de textos. 

Actividades facilitadoras de la escritura. 




~i . 

Metodología 

Asignatura dictada en modalidad taller, es decir, una forma de trabajo de aplicación 
práctica donde se combina la lectura, el análisis y la producción de material en forma 
individual y grupal. Los asistentes deberán realizar lecturas, participar de actividades 
prácticas y presentaciones en clase. 

Modalidad de evaluación 

La evaluación consistirá en: a) elaboración de un trabajo práctico integrador (70%) y 
b) participación en actividades de clase (30%) 
Trabajo práctico integrador: planificación de una serie de actividades que combinen 
lectura y escritura orientadas a alcanzar determinados objetivos. Se espera explicitación 
de los siguientes aspectos: 
-Descripción del grupo de alumnos para el cual se elabora la propuesta 
-Objetivos 
-Duración 
-Actividades 
-Bibliografía 

Bibliografía 

Egan, K.(2005) An Imaginative Approach to Teaching. Jossey Bass, EE UU. 

Cameron, L (2001) Teaching Languages to Young Learners. CUP, Gran Bretaña 

Cummins,J (1989) Language and literacy acquisition in bilingual contexts. En Journal 
ofMultilingual and Multicultural Development 10, pp 17-31. 

Ferreiro,E. y Gómez Palacios,M.(Editoras) (1997) Nuevas Perspectivas sobre los 
Procesos de Lectura y Escritura. Siglo XXI Editores, México. 

Gómez Pérez,E., Castillo-Parra, G. y Ostrosky-Solís,F. (2010) Desarrollo de Estrategias 
de organización en niños. Efectos del nivel de procesamiento y material 
empleado. En Infancia y Aprendizaje (1) pp 75-87. 

González, Ma. José y Delgado, M. (2009) Rendimiento académico y enseñanza
Aprendizaje de la lectoescritura en Educación Infantil y Primaria: un estudio 
Longitudinal. En Infancia y Aprendizaje (3) pp 265-276. 

Jiménez,J .E., O 'Shanahan (2010) Aprender a leer y escribir en Inglés como segunda 
lengua: un estudio de revisión en Canadá y en EEUU. En Revista 
Iberoamericana de Educación nO 52, pp 179-202. 

Lacasa,P., Anula, J. & Martín del Campo,B. (1995) Leer y escribir. ¿cómo lograrlo 
desde la perspectiva del lenguaje integrado? En Comunicación, Lenguaje y 

Educación 25, pp 31-49. 

Lerner,D.: Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. 



http: //lectura.dgme.sep.gob.mx/leer/reflex/deliaOl.html( consulta Intemet:20/01 /20 11) 

Marín,M (2007) Enseñar a leer los textos de estudio en la escuela primaria. En Anales 
de la Educación Común. Tercer Siglo nO 6, Año 3. Publicación de la Dirección 
General de Cultura y Educación de la Pcia de Bs As, Argentina. 
Versión digital del artículo publicado en papel pp 110-125. 

Read, C. (2007) 500 Activities lor the Primary Classroom. MacMillan, Gran Bretaña. 

http://lectura.dgme.sep.gob.mx/leer/reflex/deliaOl.html


Nombre de la actividad Taller de lectura y escritura en entornos 
virtuales 

Tipo de actividad Taller 
5 horas teóricas 
25 horas ¡:>rácticas 

Docente responsable a cargo 
(invitado) 

Dra. María Carolina Orgnero 

Docente colaborador 
Docente auxiliar 
Carga horaria 30 horas reloj 

Fundamentación y caracterización 

Dados los cambios que la tecnología informática ha propiciado en las prácticas de lectura 
y escritura así como en la manera de aprender y enseñar esas prácticas, este taller 
abordará la comparación de la alfabetización tradicional con las nuevas alfabetizaciones y 
sus incidencias en la lectura y construcción de sentido. Se analizarán autorías 
individuales de escritura de texto frente a autorías colectivas generadas por redes 
sociales, que llevan a individuos de consumidores a productores de información. Se 
discutirá la capacidad crítica para determinar la veracidad de la información localizada en 
entornos virtuales que luego se usa como base de creación de conocimiento. Se 
caracterizará el aula virtual y la web.2.0. para entender los nuevos roles del docente y 
alumno, y la necesidad de nuevas competencias para interactuar, acceder, procesar, y 
generar información. 

Objetivos 

En este taller, los participantes: 
l. 	 Definirán y compararán las denominadas nuevas y tradicionales alfabetizaciones 

para entender su impacto en la lectura y escritura a través de la creación de mapas 
conceptuales. 

2. 	 Explorarán cómo las redes sociales inciden en la autoría y diseminación de ideas a 
través del análisis de casos. 

3. 	 Analizarán páginas web y el origen de las fuentes de información para determinar 
la veracidad de los contenidos siguiendo normas establecidas internacionalmente. 

4. 	 Enumerarán las competencias informacionales (ALFI) que los usuarios de la 
información del Siglo XXI requieren para ser considerados alfabetizados y 
encaminados hacia el aprendizaje permanente (AP). 

5. 	 Reflexionarán sobre los cambios que la tecnología está imponiendo en la manera 
de aprender y enseñar lectura y escritura, y por ende, en los roles y competencias 
de alumnos y docentes. 

6. 	 Plantearán el problema del plagio y las razones que lleva a los estudiantes a 

practicarlo y estudiarán soluciones para eliminarlo. 


7. 	 Desarrollarán la capacidad de pensamiento crítico a través de actividades 

grupales y reflexiones individuales. 


~ 
I 



Contenidos 

contenido del taller esta distribuido en cuatro módulos donde se describen los 
vV"""""IJ'~h' más sobresalientes. Al final de cada módulo, se plantean una serie de 
lnt."'....,"\('f",nt~";o que se irán respondiendo en el taller. 

1. 	 tradicional y las nuevas alfabetizaciones 

tradicional comprende las básicas de leer y escribir como 
sumar y restar. La llegada y la incorporación de la tecnología de 

la i ... tt,rrn y comunicación (TIC) en lugar a nuevas 

Aquellos corren 
el caer en una forma de 

son alrededor de las actividades: 

• 	 ¿A qué se denomina alfabetización tradicional? 

• 	 qué se denominan nuevas 

• 	 ¿Cuál es la incidencia de las nuevas 'L.Wv'VJ,'''J en la construcción del 
sentido, de la lectura y la 

• 	 ¿Cuáles pueden ser nuevas formas de analfabetismo? 

2. sociales 

sociales facilitan la producción, difusión, e intercambio 
características conforman las redes favorecen el 
y colaborativo y del conocimiento. 

interrogantes alrededor de actividades: 

• 	 son redes sociales y cómo en la construcción del conocimiento 
individual y colectivo? 

• competencias necesitan los "consumir" información 
• 	 ¿Cuál es el rol de la ética en la producción y distribución de la información? 
• 	 ¿A qué se denomina el fenómeno y cuál es su impacto educativo en 

alumnos? 

Alfabetización informacional (ALFIN) y la formación del pensamiento crítico 

'~U""'U'U informacional (ALFIN--o competencia 
que surge en ambientes bibliotecas internacionales. La vasta cantidad 
disponible en Internet y en datos digitales esta requiriendo 

en relación al y manejo de información. son 
lnt¡"'rrl"\("",r'l1"~'c alrededor los actividades: 

• 	 significa alfabetización informacional y son las 

requiere? 




• 	 ¿Cuáles son las diferencias entre las fuentes de información que nos ayudan a 
explicar los resultados que encontramos en Google, Google Académico, 
Wikipedia, y bases de datos? 

• 	 ¿Qué elementos debemos analizar dentro de una página web para determinar su 
credibilidad? 

• 	 ¿Qué preguntas debemos hacernos para cuestionar la información en Internet y 
desarrollan nuestra capacidad de pensamiento crítico? 

• 	 ¿Por qué muchos alumnos recurren al plagio como solución para comunicar ideas 
personales? 

• 	 ¿Cuáles son las carencias en competencias de lectura, escritura, y pensamiento 
crítico que el uso del plagio esta poniendo en evidencia? 



4. Escuela 2.0 y las TIC 

La tecnología digital, comúnmente se la denomina 2.0, y está dando lugar a nombres 
como la Escuela 2.0. ¿Qué significa este concepto? La incorporación de la tecnología en 
la educación esta desafiando modelos tradicionales de enseñanza que se basan 
mayoritariamente en la transmisión de información de forma lineal y expositiva. Pero la 
presencia de tecnología en el aula por si sola no crea cambios en el saber y las 
competencias si no se acompaña de un cambio paradigmático que fomente una nueva 
manera de pensar, aprender, y enseñar. Estos son los interrogantes alrededor de los cuales 
plantearemos las actividades: 

• 	 ¿A qué se denomina Escuela 2.0 y qué son las aulas virtuales? 
• 	 ¿Cuáles son los roles docentes y estudiantes en ambientes virtuales? 
• 	 ¿Cuáles son algunos ejemplos de actividades de lectura y escritura que favorecen 

una nueva manera de pensar la educación? 
• 	 ¿Cuál es la incidencia de la Web 2.0 tanto en la enseñanza como en el aprendizaje 

de la lectura y escritura? 

Metodología 

Este taller esta preparado en base a la teoría socio-constructivista que apunta a 
que el participante construya el conocimiento a través de actividades y con la guía del 
docente. Para ello, los participantes resolverán situaciones problemáticas de manera 
individual y grupal. De esta manera, las actividades conformarán el marco para descubrir 
y elaborar conocimiento guiado por el docente que actúa como facilitador. 

Cada unidad temática tiene un set de preguntas disparadoras que se irán 
respondiendo paulatinamente con las actividades y en referencia a la bibliografía 
sugerida. Los participantes harán la lectura previa y tendrán oportunidad de sumar 
interrogantes a medida que se vayan tratando los contenidos. Aquellos conceptos que no 
hayan sido mencionados o planteados en las actividades serán presentados por el docente 
para asegurarse que los interrogantes y los conceptos más sobresalientes de cada tema 
sean respondidos. 

Ejemplos de actividades: 

• 	 Encuesta. Los participantes recibirán una encuesta antes de comenzar el taller. El 
objetivo es hacer un mapeo de los conocimientos que los participantes tienen 
sobre el tema de tecnología en relación a la escritura y lectura. Los resultados se 
discutirán en clase. 

• 	 Reflexión personal. Antes de empezar el taller, los participantes entregarán una 
reflexión que responderá a preguntas sobre su experiencia en relación a entornos 
virtuales. Los resultados no se difundirán y servirán como base de comparación 
para la reflexión que cada personal entregará como trabajo final. 



• 	 Mapas conceptuales. Los participantes completarán mapas conceptuales al 
principio y al final del taller para captar las relaciones que existen entre los 
conceptos guiadas por la bibliografía y la experiencia personal. También 
entregarán un mapa conceptual como trabajo final. 

• 	 Páginas web y artículos. Los participantes analizarán páginas web y artículos 
siguiendo estándares internacionales para determinar la veracidad del contenido. 

• 	 Casos. Los participantes explorarán casos planteados por el uso de redes sociales 
para entender el impacto que tienen sobre la información (autoría, manejo, 
difusión, etc.). 

• 	 Competencias. Los participantes resolverán situaciones planteadas como 
problemas para profundizar en el tema del plagio y hacer hincapié en el uso de 
competencias. 

• 	 Textos tradicionales y nuevos. Los participantes prepararán textos según la 
alfabetización tanto la tradicional como las nuevas. . 

Modalidad de Evaluación 

1. Mapa conceptual 

Los participantes prepararán un mapa conceptual de manera individual para sintetizar 
los conceptos más relevantes del tema de lectura y escritura en entornos virtuales. El 
mapa será acompañado de una narración sustentada con la bibliografía que acompaña al 
taller. 

2. Reflexión personal 

Los participantes prepararán una reflexión sobre los puntos mas sobresalientes 
que se hablaron en el taller. En base a la reflexión que entregaron al comienzo del taller, 
los participantes harán una comparación entre lo que sabían y lo que aprendieron en el 
taller. Explicarán cuáles son los cambios que notan en la base de su conocimiento. La 
reflexión incluirá una pregunta de transferencia para que los participantes apliquen lo 
aprendido en algo práctico. Por ejemplo, una actividad que promueva la lectura o 
escritura en entornos virtuales. 

Requisitos de aprobación (no obligatorio) 
Antes de comenzar el taller, los participantes recibirán una encuesta y las pautas 

para preparar una reflexión. Los participantes enviarán los resultados antes de comenzar 
el taller. Asimismo, se espera que los participantes hayan completado la lectura sugerida 
de la bibliografía. 

Los participantes deberán asistir al 80% del taller. A su vez, los participantes 
deberán enviar los trabajos de evaluación final dentro de los plazos fijados por el área de 
coordinación de la carrera. 
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