
Universidad Nacional de Córdoba
2024

Resolución H. Consejo Directivo

Número: 

Referencia: Programas ciclo lectivo 2025-2026

 
VISTO:

         Las presentes actuaciones por las que la Secretaria Académica de esta
Facultad solicita la aprobación de programas correspondientes al Ciclo Lectivo
2025-2026,  

Y CONSIDERANDO:

Las reglamentaciones vigentes, 
La documentación obrante,  
El despacho de la Comisión de Enseñanza y Vigilancia y Reglamento en
Conjunto, 
El tratamiento 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°: Hacer lugar a la solicitud de la Secretaria Académica de esta Facultad y
aprobar el programa de las materias correspondientes al Ciclo Lectivo 2025-
2026 que a continuación se detalla y que como archivo embebido forma parte
integrante de la presente resolución:

COMÚN
CN

LENGUA CASTELLANA (CN) Prof. Pérez Moreno, Elena
Silvia

IF-2024-
00781196-UNC-

DOCE#FL

1º AÑO

Prof. de la Vega, María IF-2024-



INTRODUCCIÓN A LA TRADUCTOLOGÍA Cecilia 01040977-UNC-
DOCE#FL

INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO FILOSÓFICO Fuera de término - Prof.
Agüero, Gustavo Alfredo

IF-2024-
01031039-UNC-

DOCE#FL

LENGUA CASTELLANA I - Cátedra A Prof. Tapia Kwiecien,
Martín Sebastián

IF-2024-
00790148-UNC-

DOCE#FL

LENGUA CASTELLANA I - Cátedra B Prof. Pérez Moreno, Elena
Silvia

IF-2024-
00762011-UNC-

DOCE#FL

LENGUA Y CULTURA LATINA I Prof. Díaz, Martha Susana
del Carmen

IF-2024-
00752722-UNC-

DOCE#FL

2º AÑO

DIDÁCTICA GENERAL (Español y Portugués) Prof. Gargiulo, Hebe
IF-2024-

00883659-UNC-
DOCE#FL

INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS LITERARIOS Prof. Drewniak, Florencia
IF-2024-

01020857-UNC-
DOCE#FL

LENGUA CASTELLANA II Prof. Sosa, Silvia
IF-2024-

00760283-UNC-
DOCE#FL

LENGUA Y CULTURA LATINA II Prof. Díaz, Martha Susana
del Carmen

IF-2024-
00752797-UNC-

DOCE#FL

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN
(inglés, francés, italiano y alemán

Prof. Mondino, Gabriela del
Valle

IF-2024-
00717114-UNC-

DOCE#FL

3º AÑO

DIDÁCTICA GENERAL (Alemán, Francés e Italiano) Prof. Gargiulo, Hebe
IF-2024-

00883659-UNC-
DOCE#FL

ELEMENTOS DEL DERECHO APLICADOS A LA
TRADUCCIÓN

Fuera de término - Prof. D
´Alessandro, Alejandra

Lourdes

IF-2024-
00776070-UNC-

DOCE#FL

PSICOLOGÍA EDUCACIONAL (alemán, francés,
inglés e italiano)

Prof. Falavigna, Carla
Haydeé

IF-2024-
00775061-UNC-

DOCE#FL

4º AÑO

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
LITERARIA (Licenciaturas) Prof. Surghi, Carlos

IF-2024-
00819111-UNC-

DOCE#FL

5º AÑO

LITERATURA OCCIDENTAL CONTEMPORÁNEA Prof. Cattoni, Silvia Susana
IF-2024-

00741601-UNC-
DOCE#FL

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
LINGÜÍSTICA

Prof. Reguera, Silvia
Alejandra

IF-2024-
01021079-UNC-

DOCE#FL

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
LITERARIA (Profesorado) Prof. Surghi, Carlos

IF-2024-
00819111-UNC-

DOCE#FL

ALEMÁN
CN

LENGUA EXTRANJERA (CN) Prof. Francisco, Silvia IF-2024-
00770652-UNC-



Analía DOCE#FL

1º AÑO

LENGUA ALEMANA I Prof. Raffo, Carlos Javier
IF-2024-

00772276-UNC-
DOCE#FL

PRÁCTICA DE LA PRONUNCIACIÓN DEL ALEMÁN Prof. Trovarelli, Sandra
IF-2024-

00768856-UNC-
DOCE#FL

PRÁCTICA GRAMATICAL DEL ALEMÁN Prof. Raffo, Carlos Javier
IF-2024-

00772251-UNC-
DOCE#FL

2º AÑO

FONÉTICA Y FONOLOGÍA I Prof. Trovarelli, Sandra
IF-2024-

01043556-UNC-
DOCE#FL

GRAMÁTICA ALEMANA I Prof. Raffo, Carlos Javier
IF-2024-

00772272-UNC-
DOCE#FL

LENGUA ALEMANA II Prof. Trovarelli, Sandra
IF-2024-

00768814-UNC-
DOCE#FL

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA TRADUCCIÓN Prof. Garda, María Paula
IF-2024-

00771701-UNC-
DOCE#FL

TERMINOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN Prof. Garda, María Paula
IF-2024-

00771710-UNC-
DOCE#FL

3º AÑO

FONÉTICA Y FONOLOGÍA II Prof. Trovarelli, Sandra
IF-2024-

01043558-UNC-
DOCE#FL

GRAMÁTICA ALEMANA II Prof. Raffo, Carlos Javier
IF-2024-

00772275-UNC-
DOCE#FL

LENGUA ALEMANA III Prof. Wilke, Valeria Ariadna
IF-2024-

00767096-UNC-
DOCE#FL

TEORÍA Y ANÁLISIS DEL DISCURSO LITERARIO Prof. Massa, Adriana
IF-2024-

00746674-UNC-
DOCE#FL

TRADUCCIÓN COMERCIAL Prof. Bondone, María
IF-2024-

00874771-UNC-
DOCE#FL

TRADUCCIÓN TÉCNICA Prof. Aguado, María
Cecilia

IF-2024-
00769943-UNC-

DOCE#FL

4º AÑO

CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS DE
HABLA ALEMANA Y HABLA ALEMANA I Prof. Schäfer, Annekathrin

IF-2024-
00762059-UNC-

DOCE#FL

DIDÁCTICA ESPECIAL I Fuera de término - Prof.
López Barrios, Mario

IF-2024-
01031699-UNC-

DOCE#FL

GRAMÁTICA CONTRASTIVA Prof. González, Josefina
IF-2024-

01037762-UNC-
DOCE#FL

LENGUA ALEMANA IV Prof. Schäfer, Annekathrin
IF-2024-

00762042-UNC-
DOCE#FL

IF-2024-



OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA
I Prof. Raffo, Carlos Javier 00772279-UNC-

DOCE#FL

TRADUCCIÓN JURÍDICA Prof. Garda, María Paula
IF-2024-

00771722-UNC-
DOCE#FL

5º AÑO

CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS DE
HABLA ALEMANA II Prof. Schäfer, Annekathrin

IF-2024-
00768061-UNC-

DOCE#FL

DIDÁCTICA ESPECIAL II Prof. Wilke, Valeria Ariadna
IF-2024-

01033070-UNC-
DOCE#FL

INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN Prof. Bondone, María
IF-2024-

00874791-UNC-
DOCE#FL

LENGUA ALEMANA V Prof. Raffo, Carlos Javier
IF-2024-

01043668-UNC-
DOCE#FL

OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA
II Prof. Wilke, Valeria Ariadna

IF-2024-
00772159-UNC-

DOCE#FL

TRADUCCIÓN CIENTÍFICA Prof. Aguado, María
Cecilia

IF-2024-
00769984-UNC-

DOCE#FL

TRADUCCIÓN PERIODÍSTICA Prof. Lobo, Natalia
IF-2024-

00766546-UNC-
DOCE#FL

ESPAÑOL
CN

GRAMÁTICA DEL ESPAÑOL (CN) Prof. Pérez Moreno, Elena
Silvia

IF-2024-
00993278-UNC-

DOCE#FL

TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA (CN) Prof. Pérez Moreno, Elena
Silvia

IF-2024-
00993284-UNC-

DOCE#FL

1º AÑO
FONÉTICA, FONOLOGÍA Y MORFOLOGÍA

ESPAÑOLAS Y PRINCIPIOS DE
CONTRASTIVIDAD

Prof. Tapia Kwiecien,
Martín Sebastián

IF-2024-
00790149-UNC-

DOCE#FL

LECTOCOMPRENSIÓN EN LENGUA EXTRANJERA
I (PORTUGUÉS)

Prof. Brunel Matias,
Richard

IF-2024-
00872079-UNC-

DOCE#FL

TALLER: PRÁCTICAS DE LA COMPRENSIÓN Y DE
LA PRODUCCIÓN LINGÜÍSTICAS I Prof. Drewniak, Florencia

IF-2024-
01033172-UNC-

DOCE#FL

2º AÑO

LEXICOLOGÍA, LEXICOGRAFÍA ESPAÑOLAS Y
PRINCIPIOS DE CONTRASTIVIDAD

Prof. Tapia Kwiecien,
Martín Sebastián

IF-2024-
00790150-UNC-

DOCE#FL

PSICOLOGÍA EDUCACIONAL Prof. Falavigna, Carla
Haydeé

IF-2024-
00775133-UNC-

DOCE#FL

TALLER: ENSEÑANZA- APRENDIZAJE
LINGÜÍSTICO CON APOYO INFORMÁTICO Prof. Gargiulo, Hebe

IF-2024-
00883626-UNC-

DOCE#FL

TALLER: PRÁCTICAS DE LA COMPRENSIÓN Y DE
LA PRODUCCIÓN LINGÜÍSTICAS II

Fuera de término - Prof.
Amado, Bibiana María del

Carmen

IF-2024-
00880467-UNC-

DOCE#FL



3º AÑO

ANÁLISIS DEL LENGUAJE EN USO EN
ARGENTINA Prof. Delicia, Darío Daniel

IF-2024-
01033808-UNC-

DOCE#FL

ESTUDIOS TEXTUALES DEL ESPAÑOL
CONTEMPORÁNEO Y PREPARACIÓN DE

CORPUS I
Prof. Drewniak, Florencia

IF-2024-
01038264-UNC-

DOCE#FL

LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN LENGUA
MATERNA Y EN LENGUA EXTRANJERA

Prof. Freytes, María
Fernanda

IF-2024-
01050039-UNC-

DOCE#FL

LECTOCOMPRENSIÓN EN LENGUA EXTRANJERA
III (FRANCÉS) Prof. Pérez, Ana Cecilia

IF-2024-
00757611-UNC-

DOCE#FL

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ENSEÑANZA DE
LENGUAS Prof. Torres, Juan Pablo

IF-2024-
00771462-UNC-

DOCE#FL

SINTAXIS DEL ESPAÑOL Y PRINCIPIOS DE
CONTRASTIVIDAD Prof. Area, Ana María

IF-2024-
00768784-UNC-

DOCE#FL

TALLER: PRÁCTICAS DE LA COMPRENSIÓN Y DE
LA PRODUCCIÓN LINGÜÍSTICAS III Prof. Furlan, María Gina

IF-2024-
00766748-UNC-

DOCE#FL

4º AÑO

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DEL ESPAÑOL
CONTEMPORÁNEO Prof. Delicia, Darío Daniel

IF-2024-
01033795-UNC-

DOCE#FL

LECTOCOMPRENSIÓN EN LENGUA EXTRANJERA
IV (Inglés)

Prof. Negrelli, Fabián
Humberto

IF-2024-
00789971-UNC-

DOCE#FL

LINGÜÍSTICA CONTRASTIVA Y TEORÍA DE LA
TRADUCCIÓN

Prof. Gómez Calvillo,
María Natalia

IF-2024-
00920743-UNC-

DOCE#FL

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

Fuera de término - Prof.
Amado, Bibiana María del

Carmen

IF-2024-
00880447-UNC-

DOCE#FL

OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA Prof. Molina Ahumada,
Ernesto Pablo

IF-2024-
00782982-UNC-

DOCE#FL

TALLER: PRODUCCIÓN DE MATERIALES PARA
LA ENSEÑANZA Prof. Tozzi, Liliana

IF-2024-
01048353-UNC-

DOCE#FL

5º AÑO

ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DEL
LENGUAJE

Prof. Freytes, María
Fernanda

IF-2024-
00877173-UNC-

DOCE#FL

LECTOCOMPRENSIÓN EN LENGUA EXTRANJERA
V (Alemán) Prof. Raffo, Carlos Javier

IF-2024-
00782976-UNC-

DOCE#FL

PRAGMÁTICA LINGÜÍSTICA INTERCULTURAL Prof. Gargiulo, Hebe
IF-2024-

00883618-UNC-
DOCE#FL

SEMINARIO: ELABORACIÓN DE TESIS Prof. Reguera, Silvia
Alejandra

IF-2024-
00789331-UNC-

DOCE#FL

TEORÍA Y CRÍTICA DEL DISCURSO
LATINOAMERICANO Prof. Tozzi, Liliana

IF-2024-
01048317-UNC-

DOCE#FL

FRANCÉS



CN

LENGUA EXTRANJERA (CN) Prof. Peralta, Silvia
Alejandra

IF-2024-
01040032-UNC-

DOCE#FL

1º AÑO

LENGUA FRANCESA I Prof. Lencinas, Roberto
IF-2024-

00758213-UNC-
DOCE#FL

PRÁCTICA DE LA PRONUNCIACIÓN DEL
FRANCÉS

Prof. Peralta, Silvia
Alejandra

IF-2024-
01050108-UNC-

DOCE#FL

PRÁCTICA GRAMATICAL DEL FRANCÉS Prof. Gebauer, Verónica
IF-2024-

00871892-UNC-
DOCE#FL

2º AÑO

FONÉTICA Y FONOLOGÍA I Prof. Gebauer, Verónica
IF-2024-

00871904-UNC-
DOCE#FL

GRAMÁTICA FRANCESA I Prof. Alba Moreyra, Ana
Inés

IF-2024-
00735279-UNC-

DOCE#FL

LENGUA FRANCESA II Fuera de término - Prof.
Sajoza Juric, Víctor Hugo

IF-2024-
00882808-UNC-

DOCE#FL

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA TRADUCCIÓN Prof. Perassi, María Laura
IF-2024-

00766962-UNC-
DOCE#FL

TERMINOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN Prof. Perassi, María Laura
IF-2024-

00766964-UNC-
DOCE#FL

3º AÑO

FONÉTICA Y FONOLOGÍA II Prof. Peralta, Silvia
Alejandra

IF-2024-
01050114-UNC-

DOCE#FL.

GRAMÁTICA FRANCESA II Prof. Gebauer, Verónica
IF-2024-

00871898-UNC-
DOCE#FL

LENGUA FRANCESA III Prof. Lencinas, Roberto
IF-2024-

00757053-UNC-
DOCE#FL

TEORÍA Y ANÁLISIS DEL DISCURSO LITERARIO Prof. Alday, María Victoria
IF-2024-

00756775-UNC-
DOCE#FL

TRADUCCIÓN COMERCIAL Prof. Ferreira Centeno,
Ana

IF-2024-
00777477-UNC-

DOCE#FL

TRADUCCIÓN TÉCNICA Prof. Sajoza Juric, Víctor
Hugo

IF-2024-
00911088-UNC-

DOCE#FL

4º AÑO

CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS DE
HABLA FRANCESA I Prof. Lucero, Florencia

IF-2024-
00582607-UNC-

DOCE#FL

DIDÁCTICA ESPECIAL I Prof. Alba Moreyra, Ana
Inés

IF-2024-
00734970-UNC-

DOCE#FL

GRAMÁTICA CONTRASTIVA Prof. Ferreira Centeno,
Ana

IF-2024-
00889084-UNC-

DOCE#FL

IF-2024-



HISTORIA DE LA LENGUA Prof. Alday, María Victoria 00756668-UNC-
DOCE#FL

INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA DE HABLA
FRANCESA

Prof. Alba Moreyra, Ana
Inés

IF-2024-
00735180-UNC-

DOCE#FL

LENGUA FRANCESA IV Prof. Ferreira Centeno,
Ana

IF-2024-
00889088-UNC-

DOCE#FL

LINGÜÍSTICA I Prof. Alday, María Victoria
IF-2024-

00756683-UNC-
DOCE#FL

LITERATURA DE HABLA FRANCESA I Prof. Alba Moreyra, Ana
Inés

IF-2024-
00748955-UNC-

DOCE#FL

OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA
I

Prof. Alba Moreyra, Ana
Inés

IF-2024-
00748783-UNC-

DOCE#FL

TRADUCCIÓN JURÍDICA Fuera de término - Prof.
Sajoza Juric, Víctor Hugo

IF-2024-
00882809-UNC-

DOCE#FL

5º AÑO

CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS DE
HABLA FRANCESA II Prof. Lucero, Florencia

IF-2024-
00582621-UNC-

DOCE#FL

INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN Prof. Vaillard, Sabrina
Soledad

IF-2024-
00911231-UNC-

DOCE#FL

LINGÜÍSTICA II Prof. Alday, María Victoria
IF-2024-

00756758-UNC-
DOCE#FL

OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA
II Prof. Lucero, Florencia

IF-2024-
00767213-UNC-

DOCE#FL

TRADUCCIÓN CIENTÍFICA Prof. Perassi, María Laura
IF-2024-

00766969-UNC-
DOCE#FL

TRADUCCIÓN LITERARIA Prof. Vaillard, Sabrina
Soledad

IF-2024-
00734767-UNC-

DOCE#FL

TRADUCCIÓN PERIODÍSTICA Prof. Tálamo, María
Florencia

IF-2024-
00762626-UNC-

DOCE#FL

INGLÉS
CN

LENGUA EXTRANJERA CN Prof. Ríus, Natalia
IF-2024-

00772086-UNC-
DOCE#FL

1º AÑO

LENGUA INGLESA I (cátedra A) Prof. Schader, Claudia
Elizabeth

IF-2024-
00764257-UNC-

DOCE#FL

LENGUA INGLESA I (cátedra B) Prof. Dalla Costa, Natalia
Verónica

IF-2024-
00762417-UNC-

DOCE#FL

PRÁCTICA DE LA PRONUNCIACIÓN DEL INGLÉS Prof. Orta González, María
Dolores

IF-2024-
00772197-UNC-

DOCE#FL

Prof. Negrelli, Fabián IF-2024-



PRÁCTICA GRAMATICAL DEL INGLÉS Humberto 00771209-UNC-
DOCE#FL

2º AÑO

FONÉTICA Y FONOLOGÍA I Prof. Giménez, Florencia
IF-2024-

00809899-UNC-
DOCE#FL

GRAMÁTICA INGLESA I Prof. Negrelli, Fabián
Humberto

IF-2024-
00771230-UNC-

DOCE#FL

LENGUA INGLESA II (cátedra A) Prof. Martínez, Julia Inés
IF-2024-

00785329-UNC-
DOCE#FL

LENGUA INGLESA II (cátedra B) Prof. Romano, María Elisa
IF-2024-

00861565-UNC-
DOCE#FL

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA TRADUCCIÓN Prof. Mosconi, Carolina
IF-2024-

00772209-UNC-
DOCE#FL

TERMINOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN Prof. Mosconi, Carolina
IF-2024-

00772215-UNC-
DOCE#FL

3º AÑO

DIDÁCTICA GENERAL Prof. San Martín, María
Gimena

IF-2024-
00752201-UNC-

DOCE#FL

FONÉTICA Y FONOLOGÍA II Prof. Canavosio, Andrea
de los Ángeles

IF-2024-
00822191-UNC-

DOCE#FL

GRAMÁTICA INGLESA II Prof. Oliva Linares, María
Belén

IF-2024-
01034934-UNC-

DOCE#FL

LENGUA INGLESA III cátedra A y B Prof. González, María
Marcela

IF-2024-
00684745-UNC-

DOCE#FL

TEORÍA Y ANÁLISIS DEL DISCURSO LITERARIO Prof. Buteler, María José
IF-2024-

00771034-UNC-
DOCE#FL

TRADUCCIÓN COMERCIAL Prof. Gava, Ileana Yamina
IF-2024-

00790499-UNC-
DOCE#FL

4º AÑO

CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS DE
HABLA INGLESA I

Prof. Saldubehere, María
Eugenia

IF-2024-
00763538-UNC-

DOCE#FL

DIDÁCTICA ESPECIAL I Prof. López Barrios, Mario
IF-2024-

00784017-UNC-
DOCE#FL

GRAMÁTICA CONTRASTIVA Prof. Gómez Calvillo,
María Natalia

IF-2024-
00769916-UNC-

DOCE#FL

HISTORIA DE LA LENGUA Prof. Trebucq, María
Dolores

IF-2024-
00759095-UNC-

DOCE#FL

INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA DE HABLA
INGLESA Prof. Buteler, María José

IF-2024-
00764551-UNC-

DOCE#FL

LENGUA INGLESA IV (cátedra A) Prof. Dalla Costa, Natalia
IF-2024-

00762453-UNC-
DOCE#FL

LENGUA INGLESA IV (cátedra B) Prof. Sánchez, María IF-2024-
00771404-UNC-



Victoria DOCE#FL

LINGÜÍSTICA I Prof. Anglada, Liliana
Beatriz

IF-2024-
00771635-UNC-

DOCE#FL

OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA
I Prof. López Barrios, Mario

IF-2024-
01037084-UNC-

DOCE#FL

5º AÑO

CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS DE
HABLA INGLESA II

Prof. Saldubehere, María
Eugenia

IF-2024-
00763580-UNC-

DOCE#FL

INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN Prof. Aguirre Sotelo,
Evangelina

IF-2024-
00762375-UNC-

DOCE#FL

ITALIANO
CN

LENGUA EXTRANJERA (CN) Prof. Chiabrando, María
Cecilia

IF-2024-
01038532-UNC-

DOCE#FL

3º AÑO

GRAMÁTICA ITALIANA II Prof. Negritto, Carolina
IF-2024-

00745867-UNC-
DOCE#FL

LENGUA ITALIANA III Prof. Voltarel, Silvina María
IF-2024-

00771535-UNC-
DOCE#FL

TRADUCCIÓN TÉCNICA Prof. Pernuzzi, Giselle
Brenda

IF-2024-
00745887-UNC-

DOCE#FL

4º AÑO

CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS DE
HABLA ITALIANA I Prof. Bortolon, Mariela

IF-2024-
00746547-UNC-

DOCE#FL

HISTORIA DE LA LENGUA Prof. Voltarel, Silvina María
IF-2024-

00786854-UNC-
DOCE#FL

LITERATURA DE HABLA ITALIANA I Prof. Palmieri, Massimo
IF-2024-

00757489-UNC-
DOCE#FL

OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA
I Prof. Voltarel, Silvina María

IF-2024-
00786914-UNC-

DOCE#FL

5º AÑO

CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS DE
HABLA ITALIANA II Prof. Bortolon, Mariela

IF-2024-
00746548-UNC-

DOCE#FL

DIDÁCTICA ESPECIAL II Prof. Voltarel, Silvina María
IF-2024-

00771571-UNC-
DOCE#FL

INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN Prof. Pernuzzi, Giselle
Brenda

IF-2024-
00746172-UNC-

DOCE#FL

LENGUA ITALIANA V Prof. Bortolon, Mariela
IF-2024-

00746549-UNC-
DOCE#FL

LITERATURA DE HABLA ITALIANA II Prof. Palmieri, Massimo
IF-2024-

00757490-UNC-



DOCE#FL

PORTUGUÉS
CN

LENGUA EXTRANJERA (CN) Prof. Rodríguez, María
Ximena

IF-2024-
00814074-UNC-

DOCE#FL

2º AÑO

CULTURA III Prof. Ferraris, Graciela
Esther

IF-2024-
00771901-UNC-

DOCE#FL

CULTURA IV Prof. Ferraris, Graciela
Esther

IF-2024-
00771909-UNC-

DOCE#FL

FONÉTICA Y FONOLOGÍA II Prof. Roos, Valmir Luiz
IF-2024-

00741775-UNC-
DOCE#FL

GRAMÁTICA II Prof. Ballesteros Luis
Alejandro

IF-2024-
00781963-UNC-

DOCE#FL

LENGUA PORTUGUESA II Prof. Rodríguez, Juan José
IF-2024-

00772265-UNC-
DOCE#FL

LINGÜÍSTICA Prof. Ballesteros Luis
Alejandro

IF-2024-
00781910-UNC-

DOCE#FL

PSICOLOGÍA EDUCACIONAL Prof. Falavigna, Carla
Haydeé

IF-2024-
00775414-UNC-

DOCE#FL

3º AÑO

CULTURA V Prof. Ferraris, Graciela
Esther

IF-2024-
00771912-UNC-

DOCE#FL

CULTURA VI Prof. Ferraris, Graciela
Esther

IF-2024-
00771920-UNC-

DOCE#FL

DIDÁCTICA DE LA LENGUA I incluye
OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA

I
Prof. Pérez, Ana Cecilia

IF-2024-
00757604-UNC-

DOCE#FL

LENGUA PORTUGUESA III Prof. Rodríguez, Juan José
IF-2024-

00772267-UNC-
DOCE#FL

LITERATURA III Prof. Koleff, Miguel Alberto
IF-2024-

00639904-UNC-
DOCE#FL

LITERATURA IV Prof. Koleff, Miguel Alberto
IF-2024-

00567700-UNC-
DOCE#FL

TALLER DE DICCIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Prof. Rodríguez, Juan José
IF-2024-

00772268-UNC-
DOCE#FL

4º AÑO
DIDÁCTICA DE LA LENGUA II incluye

OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA
II

Prof. Pérez, Ana Cecilia
IF-2024-

00757607-UNC-
DOCE#FL

HISTORIA DE LA LENGUA Prof. Doerflinger, Enrique
IF-2024-

00724147-UNC-
DOCE#FL

IF-2024-



LENGUA PORTUGUESA IV Prof. Brunel Matias,
Richard 00784900-UNC-

DOCE#FL

SEMINARIO DE LENGUAJES ESPECIALIZADOS
DE PORTUGUÉS - Cuatrimestral

Prof. Ferraris, Graciela
Esther

IF-2024-
00771927-UNC-

DOCE#FL

SEMINARIO DE LITERATURA INFANTO JUVENIL -
Cuatrimestral

Prof. Ferraris, Graciela
Esther

IF-2024-
00771933-UNC-

DOCE#FL

SEMINARIO DE TEMAS DE LA LITERATURA
ARGENTINA Y LUSÓFONAS CONTEMPORÁNEAS

- Cuatrimestral
Prof. Luque, Cecilia Inés

IF-2024-
00633400-UNC-

DOCE#FL

TALLER DE LECTURA Y EXPRESIÓN ESCRITA Prof. Brunel Matias,
Richard

IF-2024-
00784928-UNC-

DOCE#FL

Art. 2°: Notifíquese, comuníquese y de forma.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE LENGUAS A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL
VEINTICUATRO          





 


 


 


Asignatura: Lengua Castellana CN 


Cátedra: Única  
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Asignatura común 


Carrera: Profesorados, Traductorados y 
Licenciaturas de Alemán, Francés, Inglés e Italiano y 
Prof. de Portugués 


Curso: Ciclo de Nivelación 


Régimen de cursado: bimestral  


Carga horaria semanal: 8 horas 


Correlatividades: ---- 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 
 
 
 


1. Fundamentación  


Las/os estudiantes, al incorporarse al mundo de las instituciones superiores, entran a 
un nuevo espacio de saberes y lógicas institucionalizadas. Se requiere de una 
competencia comunicativa y, en el caso particular de la Facultad de Lenguas, de una 
competencia lingüística, como parte de esta.  


En los temas de este programa, se pretende que estas/os no aborden la 
gramática y los textos solo con el objetivo del análisis de estructuras u otros elementos 
de estudio de la lingüística, sino como hechos de comunicación y de aprehensión del 
universo cultural que contienen.  


Para propiciar un mejor abordaje de los contenidos, cada unidad de la 
propuesta posee tres apartados: “Gramática”, “Norma” y “Lectura”, pero supone 
que en el desarrollo se deberán interrelacionar permanentemente los temas de uno y 
otro. De este modo, los temas del apartado “Norma” se vinculan con los desarrollados 
en las unidades de gramática y de lectura, para un mejor estudio. Por caso, cuando se 
trata el verbo, se estudia el uso del gerundio o el de los verbos en la narración. 


En cada unidad, en el apartado “Gramática”, se proponen reflexiones que 
vinculan con aspectos textuales que colaboran con el proceso de la lectura y del uso 
lingüístico, de manera tal que el estudio de aspectos gramaticales se contextualice con 
ambos procesos.  


En el desarrollo de los contenidos de gramática, se parte del estudio de la 
unidad mayor: el texto, donde se contextualizan las oraciones, los grupos y las 
categorías gramaticales para darles significado.  


Se promueve la construcción de los conocimientos gramaticales de las/os 
estudiantes a partir del análisis del texto, acompañado con explicaciones teóricas y 
muchos ejemplos. Conjuntamente, se propicia que estas/os ingresantes creen sus 
propios ejemplos para el estudio.  


En “Norma”, la propuesta incluye normas ortográficas y morfosintácticas. El 
criterio que se sigue está relacionado con pensar que la norma es necesaria para el 
desempeño académico de estas/os ingresantes y para su futuro profesional.  


En el apartado “Lectura”, el estudio del discurso científico tiene como finalidad 
introducirlas/os en la lectura de los textos que poseen estas características y no en 
adquirir teoría sobre los mismos. 


Se pondrá en práctica la lectura y el estudio a través del currículum, lo cual no 
quiere decir que las/os ingresantes se vuelvan expertos en discurso y contenidos 
referidos a los procesos de lectura o en estrategias de estudio. La finalidad es hacer 
más significativas las actividades y los procesos que estas/os realizan al leer y 
estudiar textos especializados de la educación superior. 


Como se sabe, el trayecto de aprender a ser lectores se actualiza, completa, 
contextualiza y resignifica continuamente; de allí que esta propuesta permita 
acompañar a las/os estudiantes en este transcurrir en los estudios universitarios. 


 


  


 







 


2. Objetivos  
2. 1. General 


Se espera que al finalizar el trayecto formativo la/el estudiante sea capaz de: 


• Adquirir la competencia lingüística y discursiva en español como parte de la 
competencia comunicativa requerida para iniciar la carrera de grado. 


2.2. Específicos  


Se espera que al finalizar el trayecto formativo la/el estudiante sea capaz de: 


● Adquirir y/o profundizar contenidos gramaticales para el desarrollo de su 
competencia comunicativa. 


● Inferir y construir conceptos gramaticales a partir del análisis y la ejemplificación. 


● Relacionar los aspectos gramaticales de la lengua y su funcionalidad en los textos 
con la finalidad de contribuir en el proceso de lectura y de escritura. 


● Emplear correctamente las normas y los usos contextualizados de la lengua 
española para colaborar en la producción de textos coherentes, cohesionados, y 
su adecuación a intenciones y situaciones comunicativas.   


● Adquirir y/o desarrollar estrategias de lectura de textos especializados de 
circulación académica para la inserción en el ámbito de los estudios superiores. 


● Apropiarse de estrategias de estudio de textos especializados de circulación 
académica. 


● Diferenciar las características de las organizaciones textuales y comprender el uso 
de su conocimiento en el proceso de lectura. 


● Desarrollar una actitud de análisis reflexivo y crítico frente al estudio que le permita 
reconocer dificultades y proponer soluciones. 


 
3. Contenidos 


Unidad nº 1 


A. Gramática. La competencia comunicativa y la competencia lingüística. El texto 
como unidad más adecuada para el estudio lingüístico. 


Los niveles de análisis gramatical. Los grupos sintácticos y las locuciones: clasificación 
y características. Las palabras léxicas y gramaticales. Las categorías gramaticales. 
B. Norma. Los signos de puntuación: caracterización y uso del punto, la coma y el 
punto y coma.  
C. Lectura. La lectura en el nivel superior: características y contextos.  


 


Unidad nº 2 


A. Gramática. La oración y el enunciado.  La sintaxis de la oración simple: grupo 
nominal + grupo verbal. El sujeto y el predicado: características, clasificación y 
articulación. La oración compuesta. El uso de las estructuras para la progresión 
temática. 
B. Norma. Los usos de b, v y w. El empleo de c, s y z.  


C. Lectura. La organización discursiva: explicativa, narrativa, descriptiva y 
argumentativa.  







 


 


Unidad nº 3 


A. Gramática. Las clases de palabras: léxicas y gramaticales. El sustantivo y el 
pronombre: caracterización y clasificación. El uso del sustantivo sinónimo. El empleo 
del pronombre para la referencia. Los adjetivos y los determinantes: caracterización y 
clasificación. El uso del adjetivo y su carga valorativa. Las clases transversales.  
B. Norma. Los parónimos.  


C. Lectura. El texto académico. Los paratextos. 


 


Unidad nº 4 


A. Gramática. El verbo y el adverbio: caracterización y clasificación. La voz pasiva. La 
conjugación verbal. Las formas no personales. Los tiempos de la narración. 
B. Norma. Usos de g, j y h. Algunos empleos de mayúsculas y minúsculas.   


C. Lectura. La lectura como proceso. La resolución de preguntas inferenciales. 


 


Unidad nº 5 


A. Gramática. La preposición, la conjunción y la interjección: caracterización y 
clasificación. El uso de la conjunción como conector y marcador discursivo. El uso de 
la interjección y su carga valorativa. 


La palabra y la sílaba. El abecedario. La combinación de las letras: diptongo, triptongo 
y hiato. Los grupos consonánticos y los grupos mixtos.  
B. Norma. La acentuación: reglas generales. Los casos que se alejan de las reglas 
generales de acentuación: la tilde diacrítica en monosílabos y otras palabras. La 
acentuación gráfica de formas complejas.  
C. Lectura. Las estrategias para el estudio: el mapa conceptual. 


 
4. Metodología 


El desarrollo de los contenidos del programa se llevará a cabo en dos 
modalidades, según el tema que se aborde: seminario y taller.  


El seminario será una manera de organización con el objetivo de profundizar 
algunos contenidos para ser comprendidos en toda su complejidad, mediante la 
apropiación de conceptos que permitan ampliar explicaciones y construir 
interpretaciones en el estudio de la lengua española.  


El objetivo del aula-taller es acceder al conocimiento a través del razonamiento, 
la observación y la experimentación. 


Se priorizará el análisis reflexivo y lo teórico servirá como sustento de la propia 
práctica y surgirá de las actividades, con la guía de la/del docente.  


Se requiere de las/os estudiantes responsabilidad y participación en el estudio 
y en la realización de actividades grupales y/o individuales. Se propenderá al trabajo 
autónomo. El rol de la/del docente será de mediadora/r entre el saber y la/el estudiante 
para que esta/este adquiera confianza en su propia capacidad.  


 Esta propuesta metodológica de enseñanza de la gramática, la norma y la 
lectura plantea momentos flexibles donde se den la motivación, el descubrimiento y las 







 


actividades de afianzamiento, integración y extensión. Es decir, estos momentos no 
son absolutos ni cerrados, sino que están abiertos a la resignificación de cada uno de 
estos en el contexto situacional de la clase. 


Como indica el material de esta asignatura, para el desarrollo de los contenidos 
se tendrá en cuenta: la lectura basada en la interacción entre la/el lectora/r, el texto y 
los conocimientos previos y en función de objetivos; la lectura intensiva, la lectura 
extensiva; las estrategias cognitivas y lingüísticas de lectura y escritura; el desarrollo 
de estrategias metacognitivas y autorregulatorias. 
Modalidad de trabajo con el aula virtual 


En el aula virtual de la plataforma Moodle de la asignatura, hay un diseño de 
tareas, principalmente para la autonomía en el estudio. Este mismo espacio servirá de 
vinculación entre la/el docente y las/os estudiantes, y de estas/os entre sí. Además, 
existe un cronograma de temas y evaluaciones, y otro tipo de información relativa al 
programa de contenidos. En este espacio, también se encuentra la bibliografía y el 
material con el que se trabajará. 
 
5. Modalidad de evaluación: conforme a la reglamentación vigente 


En el desarrollo de las clases de esta asignatura, la evaluación operará en 
forma permanente y colaborativa. Se realizará un seguimiento que proveerá de la 
información para diagnosticar los conocimientos previos de las/os ingresantes. 


Durante el proceso y al concluir cada una de las instancias de actividades, se 
realizará una devolución integradora y colectiva por parte de la/el docente a cargo, con 
el objetivo de efectuar los ajustes y/o rectificaciones convenientes y, también, para 
recuperar los avances conseguidos. 


Las actividades de los exámenes se relacionan con las que se proponen en los 
materiales y en el aula virtual. Estas tratan de propuestas que parten del análisis y la 
reflexión con consignas para completar conceptos; ejemplificar; elegir opciones 
múltiples; aparear palabras con definiciones; separar en sílabas; tachar/colocar tildes; 
ordenar alfabéticamente; reconocer diptongos, triptongos, hiatos; extraer categorías 
gramaticales, grupos sintácticos y oraciones dados los esquemas; completar textos 
con verbos conjugados, distinguir la organización discursiva; reconocer y enunciar el 
tema del texto en general, y la tesis en los argumentativos; etc. 


El material de estudio contiene un anexo con modelos de evaluaciones del tipo 
de los que son generalmente utilizados en las instancias de parcial, recuperatorio y 
examen final. 


En lo referente a las evaluaciones, las/os estudiantes tendrán las opciones de 
rendir un parcial, un recuperatorio de parcial y un examen final en las fechas que 
indica el cronograma y según las condiciones de aprobación que se señalan más 
adelante. En estos tres casos, son exámenes escritos e integradores de todos los 
contenidos del programa. El/la ingresante podrá recuperar el parcial en caso de 
ausencia o aplazo. 


Para las/os que no aprueben, habrá fechas en mesas de exámenes. 
Condiciones de aprobación 
a) Estudiantes promocionales: 


Para alcanzar la condición de promocional, la/el ingresante deberá aprobar un parcial 
con un puntaje mínimo de 7 puntos. En este caso, la/el estudiante quedará eximido de 
rendir el examen final.  







 


El parcial posee un porcentaje de 100%; la nota resultante será de acuerdo con el 
baremo. Este examen consta de actividades de gramática, norma y lectura.  


Si la/el estudiante obtuviera menos de 4 puntos, podrá recuperar el parcial para 
acceder a la condición de regular, pero no para obtener la promoción. 
b) Estudiantes regulares: 


Si en el parcial la/el estudiante obtuviera entre 4 y 6 puntos, su condición será de 
regular, para aprobar la asignatura deberá rendir el examen final. En el caso de no 
aprobar o no presentarse al parcial, podrá rendir un recuperatorio. 
El parcial recuperatorio, al igual que el parcial, posee un porcentaje de 100%; la nota 
resultante será de acuerdo con el baremo. Este examen consta de actividades de 
gramática, norma y lectura. 


El examen final deberá ser aprobado con un puntaje mínimo de 4 puntos. 


La regularidad de las asignaturas del CN alcanza a dos años y un turno. 


Podrá rendir examen final en calidad de regular en los turnos de mesas, según 
establece el calendario académico. 
El examen final para regulares posee un porcentaje de 100%; la/el estudiante deberá 
aprobarlo con un mínimo de 60%. La nota resultante será de acuerdo con el baremo. 
Este examen consta de actividades de gramática, norma y lectura. 
c) Estudiantes libres: 


Aquella/Aquel estudiante que no apruebe o esté ausente para la evaluación parcial y/o 
su recuperatorio, podrá rendir el examen final en condición de libre.  


El examen final deberá ser aprobado con un puntaje mínimo de 4 puntos. 


La regularidad de las asignaturas del CN alcanza a dos años y un turno. 
Podrá rendir examen final en calidad de libre en los turnos de mesas de julio y 
noviembre-diciembre. Si no aprobara en estos turnos, deberá recursar esta asignatura 
del CN. 


El examen final para libres consta de dos partes, cada una de ellas posee un 
porcentaje de 100%; la/el estudiante deberá aprobar ambas con un mínimo de 60%. 
De ser así, la nota resultante será producto de sumar ambos porcentajes, dividirlos en 
dos y de este resultado se obtendrá la nota final numérica de acuerdo con el baremo. 
La Primera Parte de este examen consta de actividades de gramática, norma y 
lectura, es el mismo que para regulares; en la Segunda Parte, deberá resolver 
consignas de carácter teórico.  
Baremo 


Los exámenes poseen diferentes actividades que están puntuadas en 
porcentajes. Este porcentaje se transforma en una nota según un baremo que 
transcribimos a continuación y que indica que la/el estudiante debe obtener 60% o 
más para aprobar. 


Porcentaje Calificación 


0 a 19% 1 (uno) 


20 a 39% 2 (dos) 


40 a 59% 3 (tres) 







 


60 a 64% 4 (cuatro) 


65 a 69% 5 (cinco) 


70 a 76% 6 (seis) 


77 a 84% 7 (siete) 


85 a 89% 8 (ocho) 


90 a 96% 9 (nueve) 


97 a 100% 10 (diez) 


 
6. CRONOGRAMA1. Desarrollo de unidades y fechas de evaluación 


 Temas Ciclo de Nivelación Ciclo de Nivelación 
Anticipado 


Clases Unidad I  primera semana de 
febrero  


tercera semana de 
octubre 


Unidad II segunda semana de 
febrero 


cuarta semana de octubre 


Unidad III tercera semana de 
febrero 


primera semana de 
noviembre 


Unidad IV cuarta semana de 
febrero 


segunda semana de 
noviembre 


Unidad V primera semana de 
marzo  


tercera semana de 
noviembre 


Integración 
Repaso 


segunda semana de 
marzo 


cuarta semana de 
noviembre 


Evaluaciones Primer Parcial entre la tercera y la 
cuarta semana de marzo 


no habrá 


Parcial 
Recuperatorio 


Examen Final 


Exámenes finales de julio, noviembre y 
diciembre 


Examen final de 
diciembre 


 
 
7. Bibliografía  
                                                 
1 Son fechas tentativas.  







 


Importante: Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas 
oportunamente a través del aula virtual de la asignatura. 
7.1. Obligatoria 


Nogueira, S. (coord.); Croci, P; Varela, L. y Warley, J. (2007). La lectura y la escritura 
en el inicio de los estudios superiores. Buenos Aires: Biblos. 


Narvaja de Arnoux, E. (dir.) 2009. Pasajes. Escuela media-enseñanza superior. 
Propuestas en torno a la lectura y la escritura. Buenos Aires: Biblos. 


Pérez Moreno, E. y Varela, I. (2018). Lectocomprensión. Repositorio Digital de la UNC. 
Facultad de Lenguas. 


Varela, I. y Pérez Moreno, E. (compiladoras) (2018). Material teórico-práctico de la 
Nueva Gramática y Nueva Ortografía de la Lengua Española. Repositorio 
Digital de la UNC. Facultad de Lenguas 


7.2. Complementaria  


Bravo, M. J. (2012). La gramática y sus conexiones con la lectura y la escritura. En 
Bombini, G. (coord.) Lengua y Literatura. Teorías, formación docente y 
enseñanza. Buenos Aires: Biblos.  


Di Tullio, Á. (1997). Manual de gramática del español. Desarrollos teóricos. Ejercicios. 
Soluciones. 2ª edición. Buenos Aires: Edicial. 


Marín, M. (2008). Una gramática para todos. Buenos Aires: Voz Activa. 


Narvaja de Arnoux, E.; Di Stéfano, M. y Pereira, C. (2002).  La lectura y la escritura en 
la Universidad. Buenos Aires: Eudeba. 


Navarro, F. y Aparicio, G. (coord.) (2018). Manual de lectura, escritura y oralidad 
académicas para ingresantes a la universidad. Buenos Aires: Universidad 
Nacional de Quilmes. 


Nogueira, S. (coord.) (2010). Estrategias de lectura y escritura académicas. Buenos 
Aires: Biblos. 


Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2010). 
Nueva Gramática de la Lengua Española. Manual.  Buenos Aires: Planeta. 


Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2010). 
Ortografía de la Lengua Española. Madrid: Espasa. 


Varela, I. y Pérez Moreno, E. (2014). Nueva Gramática para trabajar en el aula. 
Córdoba: Comunicarte. 


Varela, I. y Pérez Moreno, E. (2014). Nueva Ortografía para trabajar en el aula. 
Córdoba: Comunicarte. 


Sitio: 


Real Academia Española: https://www.rae.es/ 
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1. FUNDAMENTACIÓN 


La materia “Introducción a la Traductología” es común a los Traductorados Públicos en Alemán, 
Francés, Inglés e Italiano, y se dicta anualmente durante el primer año de las carreras. Es 
característico que el estudiantado de esta materia sea muy numeroso, con un centenar de 
estudiantes en cada comisión durante el primer cuatrimestre, y heterogéneo en cuanto a los 
marcos cognitivos con que acceden a la cursada. En general, el estudiantado puede tipificarse 
en dos grupos: quienes ingresan a la Facultad de Lenguas luego de haber terminado el ciclo de 
formación secundaria y quienes lo hacen contando ya con un título y ejerciendo una profesión; a 
su vez, en el primer grupo deben distinguirse estudiantes con una sólida formación en las lenguas 
extranjera y castellana, además de competencias culturales acordes a la instrucción del ciclo 
secundario, y otros con escasa formación en lenguas y exiguo bagaje cultural. 


Considerando la posición de “Introducción a la Traductología” en los programas de las carreras, 
esta cátedra se propone como un espacio curricular para que el estudiantado: 


- se sensibilice acerca de los conceptos de traducción y Traductología; 


- se interiorce sobre las problemáticas de la traducción y sobre la periodización de la 
disciplina; 


- conozca una selección de escuelas y modelos traductológicos del siglo XX; 


- realice ejercicios de traducción intralingüística a partir de textos en diversos soportes de 
significación (como textos con iconografía y videotextos); 


- vincule los postulados básicos de los modelos y las escuelas abordados con los encargos 
y procedimientos pertinentes a distintos ejercicios de traducción intralingüística;  


- se predisponga para las cursadas de las asignaturas “Métodos y Técnicas de la 
Traducción” y “Terminología y Documentación”, correspondientes al segundo año de las 
carreras. 


Esta cátedra supone un abordaje fuertemente anclado en una selección de escuelas y modelos 
traductológicos del siglo XX como línea de partida para que el estudiantado se introduzca a la 
disciplina de la Traductología o los Estudios de Traducción. Desde ese recorte de escuelas y 
modelos, el estudiantado puede, a la vez, iniciarse en prácticas traductoras intralingüísticas – 
como corresponde al primer año de las carreras –, interpretar su producción en el marco de la 
Traductología, y adquirir herramientas teóricas y terminológicas, es decir: un metalenguaje, para 
designar su producción. 


Cabe destacar que, por la naturaleza intralingüística del trabajo en la cátedra, debe operarse un 
constante corrimiento en la extensión y la aplicación de los conceptos de los marcos teóricos 
elegidos, desde la práctica interlingüística a la intralingüística. Por ello, a la selección de 
bibliografía publicada exclusivamente en lengua castellana, se suma como parte fundamental de 
la tarea de los docentes el diseño de instrumentos de asistencia a la comprensión lectora, y el 
armado de glosarios y presentaciones multimedia que agilicen el desplazamiento conceptual 
necesario para el trabajo intralingüístico y faciliten, así, el uso de metalenguaje específico. 


Se complementan las clases presenciales con un aula virtual sobre la plataforma institucional 
Moodle. Al visitar este espacio, el estudiantado puede descargar las presentaciones teóricas y 
prácticas; disponer de herramientas cooperativas con la lectura de la bibliografía obligatoria; 
acceder a actividades de autoevaluación y reconocimiento con el fin de gestionar el aprendizaje 
en forma autónoma. Con esto, se busca reforzar la exposición a los conceptos y las relaciones 
conceptuales planteadas en las clases presenciales. 







Asimismo, se ha sistematizado el empleo de la tarea “Subida avanzada de archivos” para algunos 
trabajos prácticos en cada cuatrimestre. La decisión de incorporar el aula virtual como espacio 
de encuentro anexo a las clases semanales se funda en dos factores. En primer término, el 
copioso número de estudiantes demanda la provisión de medios alternativos para el autocontrol 
del aprendizaje por parte del estudiantado, y para la formación y su seguimiento a cargo de los 
docentes. En segundo lugar, se advierte la necesidad de entrenar a los futuros graduados en el 
trato con las nuevas tecnologías. 


 


2. OBJETIVOS 


2.1. Objetivos generales 


Al finalizar la cursada, el estudiantado estará en condiciones de: 


- reconocer problemáticas de la traducción a partir de prácticas intralingüísticas, y ligar la 
producción de traducciones intralingüísticas a los postulados básicos de una selección de 
escuelas y modelos traductológicos. 


2.2. Objetivos específicos 


Al finalizar el curso, el estudiantado estará en condiciones de: 


- distinguir entre los conceptos de traducción como práctica profesional y Traductología 
como disciplina; 


- realizar ejercicios de traducción intralingüística, y aplicar los marcos conceptuales de los 
modelos de Eugene Nida & Charles Taber y Peter Newmark, alineándose en el formalismo que 
se remonta a la Escuela de Leipzig; 


- realizar ejercicios al estilo de encargos de cambio de género y tareas de reorganización 
de información aplicando los postulados básicos de la Escuela Funcionalista; 


- realizar ejercicios de manipulación de géneros y tareas de cambio de soportes de 
significación, relacionándolos con postulados sobre producción, circulación y consumo de 
productos de la cultura según la Teoría de Polisistemas. 


 


3. CONTENIDOS 


UNIDAD 1: Definiciones y tipos de traducción. La traducción como práctica profesional. La 
Traductología o los Estudios de Traducción como disciplina. Una breve periodización de la 
disciplina. 


UNIDAD 2: El modelo de Eugene Nida & Charles Taber. Las correspondencias formales y las 
equivalencias dinámicas. Adición, sustracción, alteración, nota a pie de página. El modelo de 
Peter Newmark. La traducción comunicativa y la traducción semántica. Equivalencias culturales 
y descriptivas, sinonimia, modulación, reducción, expansión, paráfrasis, notas. 


UNIDAD 3: La Escuela Funcionalista. El modelo de Christiane Nord. Funciones textuales: 
referencial, expresiva, apelativa y fática. Traducción equifuncional, heterofuncional y homóloga. 
La traducción instrumental y la traducción documental. Encargo e informe de traducción. 


UNIDAD 4: Sistemas en contacto en la práctica profesional de la traducción. La Teoría de 
Polisistemas de Itamar Even-Zohar. Teoría de las Normas. Normas preliminares, operacionales 
e iniciales. Repertorios. Teoría de la Transferencia. Cambios obligatorios y no obligatorios. 


 







4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 


El trabajo en el aula presencial posee la dinámica de aula-taller y es de corte inductivo, es decir: 
se parte de casos específicos y de las opiniones particulares y, utilizando los conocimientos 
previos e intuiciones del estudiantado, se formaliza la instrucción teórica. 


Para desarrollar los contenidos del programa, se realizará la labor detallada en las siguientes 
secciones. 


4.1. Por parte del estudiantado, tanto en forma individual como grupal: 


- trabajo en la resolución de las consignas en las clases presenciales; 


- intervenciones orales durante las exposiciones de los docentes y 


- realización de actividades y tareas alojadas en el aula virtual. 


4.2. Por parte de los docentes: 


- preparación de cuadernillos por cada unidad del programa, con textos de la bibliografía 
obligatoria y sugerida; 


- diseño de rutas de lectura y glosarios; 


- preparación de presentaciones expositivas, autoejecutables para el aula virtual; 


- preparación de material específico para tareas de autoevaluación y reconocimiento de 
traducciones intralingüísticas e intersemióticas; 


- armado de actividades y tareas alojadas en el aula virtual, y 


- atención de una casilla de correo electrónico como vía alternativa para la circulación entre el 
equipo docente y el estudiantado de los archivos de las evaluaciones y de mensajes varios. 


 


5. MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


 


Según lo estipulado en reglamentaciones vigentes, la evaluación será: 


1) sumatoria y procesual, con la verificación por medio de trabajos prácticos (solo para 
estudiantes promocionales), y 


2) final, mediante la aprobación de los exámenes parciales (para estudiantes promocionales y 
regulares) y el examen final (este último solo para estudiantes regulares y libres). 


 


5.1. Estudiantes promocionales: 


Podrán acceder a la promoción quienes tengan aprobada la asignatura de lengua extranjera del 
Ciclo de Nivelación y, además, obtengan 7 (siete) o una nota superior en la evaluación del Primer 
Trabajo Práctico. 


Sus requisitos son: 


- cumplir como mínimo con el 80% de asistencia a clases; 


- aprobar 4 (cuatro) trabajos prácticos; 


- aprobar 2 (dos) exámenes parciales. 


- obtener un promedio general no inferior a 7 (siete). 







Consideraciones: 


- - Se podrá recuperar 1 (uno) de los cuatro trabajos prácticos por inasistencia, por aplazo o para 
elevar el promedio general. La nota obtenida sustituirá a la del trabajo práctico reemplazado. Los 
contenidos evaluados corresponderán al trabajo práctico desaprobado o a aquél en que se 
encontraron ausentes. 


- Se podrá recuperar un examen parcial por inasistencia, por aplazo o para elevar el promedio 
general. La nota obtenida sustituirá a la del examen parcial reemplazado. Los contenidos 
evaluados corresponderán al examen parcial desaprobado, a aquél en que se encontraron 
ausentes, o al que posea menor nota. 


- El promedio general se obtendrá de la suma de los parciales más el promedio de los trabajos 
prácticos, dividido por la cantidad de elementos. Por ejemplo: (1°parcial 6 + 2°parcial 9 + 
promedio prácticos 7) / 3. Promedio final: 7. 


- Este promedio general no podrá ser inferior a 7 (siete) y deberá ser entero, y no una fracción 
inferior. Por ejemplo: con un promedio general de 6,75 no se obtiene la promoción. En los 
promedios iguales o superiores a 7, cuando la fracción sea 0,51 o superior, se considerará el 
número entero inmediato superior. Por ejemplo: 7,75=8; 8,51=9.  


 


5.2. Estudiantes regulares 


Sus requisitos son: 


- aprobar 2 (dos) exámenes parciales con una nota no inferior a 4 (cuatro). 


- aprobar un examen final con una nota no inferior a 4 (cuatro). 


Consideraciones: 


- Se podrá recuperar 1 (uno) de los dos parciales por inasistencia o por aplazo. La nota obtenida 
sustituirá a la del parcial recuperado. Los contenidos evaluados corresponderán al parcial 
desaprobado o a aquel que no se haya rendido. 


- El examen final será escrito y consistirá en la resolución de consignas similares a las planteadas 
en el aula virtual y los exámenes parciales. 


- Para aprobar el examen final es necesario obtener una nota no inferior a 4 (cuatro). 


 


5.3. Estudiantes libres 


Sus requisitos son: 


- aprobar un examen final dividido en dos partes, una escrita y otra oral. La parte escrita consistirá 
en la resolución de consignas similares a las planteadas en el aula virtual y los exámenes 
parciales. La parte oral constará de una breve exposición oral sobre alguna de las escuelas y 
modelos traductológicos desarrollados en el programa, elegido previa y libremente por los 
estudiantes, y de un coloquio sobre otros temas del programa. 


- aprobar ambas partes del examen, la escrita y la oral, con una nota no inferior a 4 (cuatro) en 
cada una de las partes. 


Consideraciones: 


a) La nota final se obtendrá del promedio de las notas de cada una de las partes del examen, 
la escrita y la oral. 







6. CRONOGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES 


UNIDAD 1: Abril – mayo 


PRIMER TRABAJO PRÁCTICO: Mayo 


UNIDAD 2: Mayo – junio 


SEGUNDO TRABAJO PRÁCTICO: Junio 


PRIMER EXAMEN PARCIAL: Julio 


UNIDAD 3: Agosto 


TERCER TRABAJO PRÁCTICO: Septiembre 


UNIDAD 4: Septiembre – octubre 


CUARTO TRABAJO PRÁCTICO: Octubre 


SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: Octubre 


RECUPERATORIOS: Octubre – noviembre 


 


7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 


Se tomarán en cuenta los siguientes puntos: 


- precisión conceptual; 


- adecuación de la producción escrita a las normas ortográficas, de puntuación, léxicas y 
sintácticas de la lengua castellana; 


- coherencia y cohesión en la producción escrita y la exposición oral; y 


- calidad de la producción escrita y la exposición oral, adecuadas al ámbito académico. 
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Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través del 
aula virtual de la asignatura 
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FUNDAMENTACIÓN: 


Una de las tareas que asume y ha asumido en sus momentos más productivos la activi-
dad filosófica es la reflexión y evaluación crítica de nuestra propia racionalidad, así como 
también de nuestra mayor producción colectiva: la cultura. Esta tarea no es otra que la re-
flexión y el análisis de las condiciones que hacen posible, a la vez que delimitan, toda for-
ma de actividad y de producción individual y también colectiva. 


 
En esta tarea crítica y reflexiva -a la vez descriptiva y evaluativa- sobre la producción so-
cial de significaciones que es la actividad cultural la filosofía busca hacer explícitos los 
principios sobre los que se constituye racionalmente la acción humana, considerando que 
dicha racionalidad no es un agregado o un ingrediente que se incorpora a la acción, sino 
el lugar mismo en el que la acción y todo fenómeno social y significativo toma cuerpo. To-
da forma de producción cultural se asienta en prácticas sociales, las cuales le otorgan a 
dicha cultura su genuina identidad. 


 
Reflexionar acerca de la cultura como forma de producción humana significativa es una 
manera de reflexionar sobre nosotros mismos, en tanto podemos comprendernos como 
producto cultural. Productores y productos, encarnamos formas de vida de naturaleza con-
ceptual, aprendidas y desarrolladas en esa misma comunidad en la que intentamos repen-
sar esos aprendizajes y esas producciones. Esto es lo que hace de la tarea filosófica, nues-
tra actividad de autoexamen en el plano de la cultura, en el plano de los fenómenos socia-
les y fundamentalmente en el plano del sentido común. Esta tarea de autoexamen, de auto-
evaluación nos permite la consideración crítica de nuestras prácticas, de aquellas que dan 
lugar a la reproducción del espacio cultural y por tanto, también de quienes lo habitamos y 
somos sus productos. Por otra parte, la actividad filosófica es también reflexión sobre las 
instituciones, sobre los sistemas normativos que hemos dado a lugar para definir nuestras 
formas de vida y nuestras formas de convivencia. Esta actividad, en definitiva, tiene como 
objeto la búsqueda de una mejor comprensión de lo que hacemos e hicimos de nosotros 
mediante nuestros juicios y nuestras formas de pensamiento, por lo cual, en tanto actividad 
reflexiva, la filosofía es por naturaleza actividad crítica y cuestionadora. 


 
La filosofía comienza en los más diversos espacios en los que se manifiesta la vida y la 
actividad cotidiana con preguntas que exigen reflexión, y cuando tal actitud es sostenida 
no con- duce a respuestas últimas, sino a formas de comprensión que implican necesaria-
mente un crecimiento de la racionalidad. En tanto búsqueda de racionalidad, la actividad 
filosófica exige el diálogo y el diálogo exige la comunidad. Podemos decir, utilizando las 
palabras de Luis Villoro, que “la filosofía analiza, clarifica, sistematiza conceptos, y al ha-
cerlo, pone en cuestión las creencias recibidas, reordena nuestros saberes y puede refor-
mar nuestros marcos conceptuales”. 


OBJETIVOS: 


El objetivo de esta propuesta es aportar elementos para la formación de una conciencia 


más reflexiva en los estudiantes respecto a producciones culturales como el conocimiento, 


la realidad, y por supuesto, las personas, con los modos y maneras en las que nos consti-


tuimos. Como herramientas para esa reflexión con el presente programa nos proponemos 


que los asistentes logren identificar algunos de los rasgos que definen la naturaleza con-


ceptual del pensamiento y la acción. Se busca de esta manera que los estudiantes reco-







nozcan en primer lugar nuestra propia constitución racional como un producto que puede 


ser analizado, pero también rediseñado o educado en múltiples maneras. La toma de con-


ciencia sobre la posibilidad de analizar e intervenir en nuestras prácticas y en nuestras 


comprensiones constituye una base indispensable para reconocer el valor de la actitud re-


flexiva pero también para reconocer la importancia suprema de la tarea educativa. Tarea 


que, por otra parte, solo puede ser llevada a cabo por cada quien, en tanto asuma la res-


ponsabilidad tanto como la necesidad de educarse, una tarea que, aunque de carácter 


eminentemente social y comunitario, requiere ineludiblemente del compromiso individual. 


La actividad o acaso, la actitud filosófica, como decía Villoro, proporciona herramientas de 


análisis y criterios de juicio que permiten poner en cuestión las creencias recibidas, reor-


denar nuestros saberes y permiten reformar nuestros marcos conceptuales. En esta firme 


dirección se pretende que los estudiantes logren apropiarse de recursos conceptuales que 


les permitan el reconocimiento, el análisis y la discusión de los principales mecanismos de 


producción cultural, del telar sobre el que se teje la auténtica trama de significaciones.  


¿Cómo se constituyen los hechos? ¿Hay conocimiento verdadero? ¿Cómo se fabrican las 


personas? ¿Existen los juicios objetivos en la ética? ¿Qué es educarse? Son algunas de 


las preguntas que surgirán en el transcurso de esta actitud reflexiva, la que deberá ser res-


paldada y sostenida mediante la activa participación en diálogos y discusiones, reforzando 


y haciendo notar la necesidad de prácticas comunicativas tanto como de la pluralidad de 


perspectivas. 


 


CONTENIDOS: 


 
Unidad I: Educación, conversación y reflexión 


 


Paradigmas de la educación. Racionalidad, razones y conversación. La necesidad de la 
reflexión. Libertad y responsabilidad. Las humanidades en la vida democrática. 
 


Bibliografía básica: 


- Thiebaut, C. (2008) Invitación a la filosofía. Un modo de pensar el mundo y la vida; Si-


glo del Hombre Editores y Pontificia Universidad Javeriana. 


- Le Bretón, D. (1999) Las pasiones ordinarias. Antropología de las emociones; Nueva Vi-


sión, Bs.As. 


- Moya, C. (2017) El libre albedrío. Un estudio filosófico; Cátedra. Madrid. 


- Nussbaum, M. (2010) Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humani-
dades; Katz Editores; Bs.As. 


 
Bibliografía ampliatoria y de consulta: 


 


- Blackburn, S. (2001) Pensar. Una incitación a la filosofía. Paidós, Barcelona, Bs.As. 







- Nagel, T. (1995) ¿Qué significa todo esto?; Fondo de Cultura Económica, México. 


- Platón (1988) La República (Cap. VII); Ed. Gredos, Madrid. 


- Papini, G. (1985) “Dos imágenes en un estanque”. Hyspamérica, Bs.As. 


 
Unidad II: Sociedad y conflicto 


 
Experimentos sociales: Milgram y Solomon Asch. Sociedad, conflicto y violencia. Sentido 
común. Cuestionamiento, duda y restauración conceptual. Verdad y pluralidad. Los hechos 
y las interpretaciones. El efecto Dunning-Krüger  . 


 
Bibliografía básica: 


 


- Benhabib, S. (2006) Las reivindicaciones de la cultura. Igualdad y diversidad en la cultura 
global; Katz, Buenos Aires. 


- Camps, Victoria (1999) Paradojas del Individualismo; Crítica, Barcelona.  


- Segato, R. (2003) Las estructuras elementales de la violencia; UNQ, Prometeo, Bs.As. 


- Ortega y Gasset, J. (2010) Creencias e Ideas. Biblioteca Virtual Omegalfa. 
 
 Bibliografía ampliatoria y de consulta: 


 


- García Canclini, N. (2004) Diferentes, desiguales y desconectados; Gedisa, Barcelona. 


- Bodei, R. (2006) La chispa y el fuego. Invitación a la filosofía; Nueva Visión, Bs.As. 


- Maturana, H. (1994) La democracia es una obra de arte; Edit. Magisterio. Colombia.  


  
 Unidad III: El conocimiento y la realidad 


 


Lenguaje y poder. Dogmas y prejuicios. Excusas y justificación. Desafíos escépticos. 
Constitución y educación. 


 
Bibliografía básica: 


 


- Narvaja y Del Valle. (2010) "Las representaciones ideológicas del lenguaje. Discurso glo-
topolítico y panhispanismo". Spanish in Context, Amsterdam, v. 7, n.1, p. 1-24. 


- Frankfurt, H. (2007) Sobre la verdad; Paidós, Barcelona. (Caps. I - V). 


- Brown, W. (2020) En las ruinas del neoliberalismo. El ascenso de las políticas antidemo-


cráticas en Occidente. Tinta Limón. 


- Villoro, L. (2002) Creer, saber y conocer; Siglo XXI, Madrid. 


 
Bibliografía ampliatoria y de consulta: 


 


- Chomsky, N. (2002) Cómo nos venden la moto; En Chomsky, N. & Ramonet, I. Icaria Edi-







torial, Barcelona. 


- Salva Soria (2017) “Habermas, Rorty y la relación entre la verdad y la justificación”; Lo-
gos. Ediciones Complutense. 


 
Unidad IV: Educación en valores  


 
Responsabilidad y moralidad. ¿Cómo educarse en valores? Cultura, relativismo y objetivi-
dad. Debate sobre juicios y valores. 
 


Bibliografía básica: 


 


- Ahmed, S.  (2017) La política cultural de las emociones; Centro de Investigaciones y Es-


tudios de Género, UNAM (selección cap. 3). 


- Camps, V. (2011) El gobierno de las emociones; Herder, Barcelona. 


- Zambrano, M. (2000) Hacia un saber sobre el alma; Alianza Editorial. 


- Segato, R. (2008) Contrapedagogías de la crueldad; Prometeo Libros, Bs.As. 


 
Bibliografía ampliatoria y de consulta: 


 


- Cortina, A. (2000) Ética sin moral; Técnos, Madrid.  


- Bauman, Z. (2005) Ética posmoderna; Siglo XXI Editores; México. 


 
PROPUESTA METODOLÓGICA: 


 
El desarrollo de este curso se propone llevar a cabo mediante una progresiva presenta-
ción y análisis del material bibliográfico de manera conjunta por alumnos y docente. La 
presente propuesta teórico-práctica se propone habilitar en los alumnos la experiencia del 


sentido que los textos abren (conceptos, relaciones, ideas) superando la barrera inicial del 
lenguaje que por su nivel de abstracción y generalidad es intrínsecamente ambiguo. Se 
procura que el alumno, en cuanto lector-intérprete de los textos reflexivos, articule su pre-
sente y su situación en la interpretación que elabore, poniendo en juego el diálogo con auto-
res y otros dispositivos culturales con los que interactúa. 
 
Asimismo, y a los fines de aportar mayor claridad a los temas en discusión, los problemas 
centrales abordados serán ilustrados con material audiovisual (pasajes de películas, vi-
deos educativos, relatos, letras, etc.), actividad que tiene por objetivo facilitar al estudiante 
el trato con el material bibliográfico abordado. Se prevé, para la finalización del curso que 
los alumnos confeccionen un trabajo grupal de investigación y análisis que aborde un tema 
de actualidad en el que se examinen y discutan argumentos tanto teóricos como prácticos; 
dicho trabajo será presentado oralmente en la etapa de cierre del curso. 


 


 


PROPUESTA DE EVALUACIÓN: 


 







En cuanto a las condiciones para la promoción, así como para los exámenes se respe-
tarán  las reglamentaciones vigentes. 
 


La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los criterios de rendimiento, participa-
ción y exposición de trabajos llevados a cabo por los alumnos durante el desarrollo del 
curso. Se prevé también la realización de dos instancias de evaluación teórica y cuatro 
prácticas, obteniendo alguna de ellas del trabajo monográfico final, el cual que será eva-
luado tanto en metodología de elaboración como en su presentación y defensa, es decir, 
habrá en relación a dichos trabajos una evaluación correspondiente al escrito y una corres-
pondiente a la defensa oral. 
 
Se considerará como criterio de evaluación en todos los casos el nivel de competencia 
conceptual alcanzado como así también los recursos metodológicos empleados en la pre-
paración y presentación de trabajos escritos. 
 
En cualquier caso, y dada la organización prevista para el desarrollo de la materia y el di-
seño de las actividades teórico-prácticas, los alumnos que pretendan obtener la condición 
promocional deberán cumplimentar cada uno de estos requisitos. Los alumnos que en el 
transcurso del año hayan obtenido 7 (siete) pts. o más, tal como lo estipula el reglamento 
de la Facultad (Res. Nº 32/96, ESL) habrán alcanzado la condición de alumno promocional 
(en cuyo caso se  otorgará la promoción directa).  
 
También se podrán recuperar aquellas instancias evaluativas que los estudiantes conside-
ren necesario no pudiendo exceder en ningún caso una de las instancias de actividad teó-
rica y una de las instancias actividad práctica.  
 
Por otra parte, los asistentes que aspiren a la condición de alumno regular se eximirán de 
la obligatoriedad de los trabajos prácticos, pero no de los trabajos monográficos previstos 
para el final del curso. En cuanto a los alumnos que opten por presentarse al examen final 
en condición de libre, pueden realizar consultas previas y no necesitan cumplir ninguna 
instancia de trabajo previo al examen. 


 
 
DISPOSICIÓN PARA CONSULTAS: 
 


Los alumnos tendrán a disposición las instancias de consulta que consideren necesarias pa-
ra evacuar dudas relaciona das con las temáticas tratadas en clases como también en rela-
ción a la elaboración de trabajos monográficos. 


 


 


   Dra. Irene Audisio        Dr. Gustavo A. Agüero 
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A. FUNDAMENTACIÓN 
El lenguaje es esencialmente propedéutico, es decir, se constituye en el 


medio para acceder a todos los demás campos del saber. La enseñanza de la 
lengua constituye, entonces, un eje a partir del cual se articulan todos los 
demás aprendizajes. La lengua, en términos coserianos, es un sistema de 
posibilidades que se le ofrece al hablante y en el cual convergen distintos 
planos, que se interrelacionan de modo tal que la modificación en uno de ellos 
impacta en los otros y en el texto. 


La asignatura Lengua Castellana I, por lo tanto, tiene como objetivo 
fundamental proporcionar al alumnado de las distintas carreras de idiomas de 
la Facultad de Lenguas las herramientas y categorías teórico-metodológicas 
necesarias para la descripción y análisis del español, fundamentalmente, en 
sus planos ortográfico, morfosintáctico, léxico-semántico y textual. La 
adquisición de un metalenguaje específico y una comprensión reflexiva de las 
estructuras y las reglas que rigen el funcionamiento del idioma posibilitará un 
mayor dominio de la lengua materna (competencia lingüística tanto en la 
comprensión como en la producción de textos) y, al mismo tiempo, se 
favorecer el estudio de lenguas extranjeras al permitir la identificación de 
similitudes y diferencias, y la explicación de posibles interferencias.  


Para producir o comprender textos, el alumnado —ya sea que vayan a 
dedicarse a la traducción, a la docencia o a la investigación en lenguas 
extranjeras—, debe desarrollar y fortalecer, como mencionamos, diferentes 
competencias en español. Por ello, hemos incluido en el presente programa 
contenidos que permitan la reflexión teórica; la práctica, la adecuación y la 
corrección gramatical; y el afianzamiento de las normas ortográficas, con el fin 
de que se adopte un espíritu inquieto y crítico de búsqueda de similitudes y 
contrastes entre lenguas. 


 
B. OBJETIVOS  
GENERALES 


Se procurará que el alumnado, al finalizar el curso, haya logrado: 
 


 desarrollar procesos cognitivos para abordar la compleja realidad del lenguaje; 


 adquirir y sistematizar conocimientos gramaticales (ortográficos y 
morfosintácticos) de la lengua española, por medio de una descripción y 
explicación teórico-práctica;  


 valorar la lengua española como medio de expresión, de aprehensión de la 
realidad y de interacción social; y  


 afianzar su competencia lingüístico-gramatical para la producción fluida y 
precisa de discursos congruentes, correctos y apropiados.  


 
ESPECÍFICOS 


Se procurará que el alumnado, al finalizar el curso, haya logrado: 
 


 reconocer los elementos constitutivos del sistema de la lengua y su 
funcionalidad sintáctico-textual; y los diferentes niveles y unidades de 
análisis a partir de criterios formales;  


 identificar, describir y analizar los procesos morfológicos de formación de 
palabras en español;  


 reconocer y analizar diferentes estructuras y funciones sintácticas del 
español;   
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 distinguir las propiedades constitutivas de los textos y de los recursos 
cohesivos;  


 ampliar, profundizar y reflexionar sobre la normativa actual para así 
alcanzar pleno dominio de las normas ortográficas y morfosintácticas del 
español; y  


 superar las dificultades en el uso del sistema de la lengua a la hora de 
redactar y de traducir textos por medio de la ejercitación, la revisión y la 
corrección.  


 
C. CONTENIDOS 
 
UNIDAD I: El lenguaje y la lengua   


 La lingüística, el lenguaje y la lengua. Elementos constitutivos y disciplinas 
que estudian el sistema lingüístico. 


 La competencia lingüística y la competencia comunicativa (oral y escrita): 
aspectos cognitivos, sociales, pragmáticos, paralingüísticos y no 
lingüísticos. Funciones del lenguaje. 


 


Bibliografía obligatoria:  


Alochis, I.; Florit, A.; Sranko, M. J.; y Tapia Kwiecien, M. (2018). Introducción a 
los estudios lingüísticos-textuales. FL Copias (selección de capítulos)  
 


UNIDAD II: La lengua y la ortografía    


 Ortografía. Reglas generales y especiales de acentuación. Escritura 
correcta de parónimos, símbolos, abreviaturas, acrónimos y siglas. 


 Normas orientadoras para el uso de las distintas grafías. Uso y funciones 
de los signos de puntuación y de las mayúsculas.  


 
Bibliografía obligatoria:  
Alochis, I.; Florit, A.; y Tapia Kwiecien, M. (2018). Ortografía y léxico del español en 
el inicio de los estudios superiores. FL Copias. 
Tapia Kwiecien, M.; Galliano, M. L.; Cabral, A.; y Scherzer Frasno, J. (2024). Signos 
de puntuación: entre lo semántico y lo sintáctico. Síntesis. Material de cátedra.  
 


UNIDAD III: Gramática I- categorías gramaticales 


 La gramática: unidades fundamentales del análisis gramatical. Análisis de 
las características generales de la Nueva gramática de la lengua española 
(2009). Gramática normativa y gramática descriptiva: gramaticalidad, 
corrección y aceptabilidad. 


 Morfología flexiva. Las categorías gramaticales: criterios para distinguirlas. 
Aspecto semántico y morfológico de las palabras lexemáticas y 
categoremáticas.  


 El verbo: aspectos morfológico, léxico-semántico y sintáctico 
(clasificación). La conjugación verbal. Las perífrasis verbales. Formas no 
personales del verbo.  


 Normativa de las categorías gramaticales. Corrección de errores 
frecuentes.  


 Morfología derivativa: procesos de formación de palabras. Vínculos con la 
morfología flexiva y con la ortografía.  
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Bibliografía obligatoria:  
Alochis, I.; Carignano, S.; Sranko, M.; y Tapia Kwiecien, M. (2019). Breviario de 
morfología y normativa del español actual. FL Copias. 
Tapia Kwiecien, M.; Cachagua, S.; Galliano, M. L.; Cabral, A. y Scherzer Frasno, J. 
(2024). Morfología flexiva y normativa. Parte práctica. Material de cátedra.  
 


UNIDAD IV:  Gramática II- sintaxis 


 Las unidades de la sintaxis: sintagma (nominal, pronominal, determinativo, 
adjetival, verbal, adverbial, preposicional, conjuntivo, interjectivo), 
enunciado y oración.  


 La oración simple. Funciones sintácticas: sujeto y predicado. 
Modificadores, complementos y adjuntos. Sintaxis y morfología: la 
concordancia nominal y verbal. Impersonalidad sintáctica.  


 Polivalencia del «se». 


 La oración compuesta: Parataxis e hipotaxis. Las oraciones yuxtapuestas, 
coordinadas y subordinadas. Reconocimiento y análisis de las 
subordinadas de relativo. 


 
Bibliografía obligatoria:  
Galliano, M. L. y Tapia Kwiecien, M. (2024). Sintaxis del Español. Teoría y práctica 
para la reflexión. Edición de los autores. 
 


UNIDAD V: La lingüística, estudio científico del lenguaje 


 Breve panorama de los estudios lingüísticos hasta el siglo XX: la 
concepción del lenguaje de Ferdinand de Saussure a los niveles del 
lenguaje y los puntos de vista coserianos.  


 Introducción a la sociolingüística. La variación lingüística. Norma, lengua, 
dialecto, variedades lingüísticas: diatópicas, diastráticas y diafásicas. 
Criterios de valoración lingüística: congruencia, corrección y propiedad. 
Temas de glotopolítica (lenguaje inclusivo, lenguaje no sexista) en relación 
con los contenidos del programa.   


 
Bibliografía obligatoria:  
Alochis, I.; Florit, A.; Sranko, M. J.; y Tapia Kwiecien, M. (2018). Introducción a los 
estudios lingüísticos-textuales. FL Copias (selección de capítulos).  


 
UNIDAD VI: Lingüística del texto 


 La lingüística del texto: principales corrientes.  


 Secuencias textuales.  


 La cohesión endofórica: recursos de cohesión léxicos y gramaticales. La 
cohesión exofórica: la deixis. 


 Introducción a la escritura académica: producción textual de textos 
universitarios.  


 
Bibliografía obligatoria:  
Alochis, I.; Florit, A.; Sranko, M. J.; y Tapia Kwiecien, M. (2018). Introducción a los 
estudios lingüísticos-textuales. FL Copias (selección de capítulos) 
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D. METODOLOGÍA 
Los contenidos programáticos, tanto presenciales (70 %) como 


virtuales (30 %), se desarrollarán según las siguientes pautas: 


 


 Las clases se distribuirán en módulos teórico-prácticos (exposiciones, 
talleres de reflexión, de discusión, de producción, de estudio de casos; 
entre otras estrategias).  


 Se espera que el alumnado se apropie del objeto de estudio de esta 
asignatura, a través de la interacción con el equipo docente y los pares, en 
un proceso constante de reflexión e investigación. 


 Se propiciará la creación de espacios de discusión y metarreflexión, a 
partir de la lectura, el análisis, la comparación y la valoración crítica de la 
documentación teórica.  


 Todas las actividades se organizarán de forma gradual y sistemática. Se 
propondrán actividades individuales y colaborativas en el aula virtual 
alojada en la plataforma Moodle. 


 Se utilizarán estrategias interactivas que permitan la evaluación y 
autoevaluación.  


 Algunos contenidos de las unidades II y VI se desarrollarán de forma 
transversal.  


 
E. ACTIVIDADES DEL ALUMNADO 


 
Se realizarán actividades que promuevan la observación y la reflexión, el 


análisis y la síntesis, la comprensión, interpretación y producción, a través de: 
 


 ejercicios de enriquecimiento léxico y de aplicación de normas 
gramaticales y ortográficas de uso frecuente;  


 ejercicios de análisis oracional y reconocimiento de los constituyentes del 
sistema de la lengua;  


 ejercicios de definición de conceptos y de la terminología propia de la 
asignatura;  


 construcción y reconstrucción de textos a partir de distintas situaciones 
comunicativas;  


 ejercicios orales y escritos en los que se utilicen diversas variedades 
lingüísticas;  


 elaboración de esquemas, resúmenes y síntesis a partir de textos dados y 
viceversa. 


 
F. ACTIVIDADES DEL EQUIPO DOCENTE 


 


 Dictado de las clases teórico-prácticas.  


 Implementación de clases prácticas con técnicas individuales y grupales.  


 Elaboración de material para las clases teóricas y prácticas, presenciales o 
virtuales. 


 Elaboración de instrumentos de evaluación. 


 Reuniones de los integrantes de la cátedra para discutir criterios teóricos, 
revisar bibliografía y acordar actividades prácticas. 


 Atención del estudiantado para consultas específicas y orientación 
bibliográfica. 
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G. MODALIDADES DE CURSADO Y EVALUACIÓN 
 
Alumnado promocional (sin examen): deberá alcanzar el 80 % de asistencia a 
clase y aprobar: 
 
 2 (dos) parciales. En caso de ausencia o aplazo, tendrán la posibilidad de 1 


(un) parcial recuperatorio, en las fechas estipuladas.    
 El 100 % de los trabajos prácticos, que serán 4 (cuatro); con posibilidad de 


recuperar 1 (uno) por aplazo o ausencia (según reglamentación vigente), en la 
fecha estipulada para tal fin.  
 


El promedio final se calculará sobre la base de la NOTA del primer parcial, la 
NOTA del segundo parcial y de la NOTA del PROMEDIO de los prácticos. La 
calificación definitiva no podrá ser inferior a 7 (siete) puntos. 


 
Alumnado regular: deberá aprobar, con notas no inferiores a 4 (cuatro) puntos, 2 


(dos) parciales. En caso de ausencia o aplazo, tendrá la posibilidad de 1 (uno) 
parcial recuperatorio en las fechas estipuladas.  
 
Para ambas modalidades, la Cátedra contempla, además, las siguientes 
reglamentaciones:   
1.  regímenes especiales de cursado para estudiantes condicionales, trabajadores 
y con personas a cargo (según reglamentación vigente).  
2.  licencias estudiantiles (según reglamentación vigente). 
 


Examen final 
Regulares: El examen final será escrito y constará de tres partes: 
 


a) un ejercicio de comprobación ortográfica (dictado). 
b) ejercicios de análisis integral de un texto (planos semántico, 


morfosintáctico y textual) 
c) desarrollo de conceptos teóricos de la asignatura. 


 
Para aprobar, el alumnado deberá obtener un mínimo de 60 % en cada una de 
las secciones. La nota del examen se obtendrá promediando las notas obtenidas 
en cada una de las partes. 
 
Libres: Además de los requisitos establecidos precedentemente para el examen 
del alumnado regular, quienes revistan en condición de libres deberán 
desarrollar un tema teórico (escrito), que también deberá aprobar con un 
mínimo de 60 %, y que se promediará con las demás secciones del examen.  


 
H. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
En las evaluaciones se tendrá en cuenta: 
 el dominio de los contenidos teóricos de la asignatura; 
 el conocimiento de la bibliografía específica; 
 la capacidad de análisis de los elementos constitutivos de la lengua; 
 el uso de vocabulario específico; 
 la coherencia en la redacción; 
 la corrección ortográfica y morfosintáctica.  
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I. BIBLIOGRAFÍA GENERAL Y DE CONSULTA  


 Albano, H. y Zorrilla, A. M. (2015). Claves gramaticales del español para la 


corrección y la traducción de textos. Litterae. 


 Alochis, I. y Tapia Kwiecien, M. (2019). Sintaxis (razonada) de la lengua 


española. FL Copias. 


 Alvar Ezquella, M. (1999). La formación de palabras en español. Arco/Libros. 


 Bosque, I. y Demonte, V. (eds.) (1999). Gramática descriptiva de la lengua 


española. Espasa Calpe.  


 Calsamiglia, H. y Tusón., A. (2007). Las cosas del decir. Manual de análisis 


del discurso. Ariel.  


 Ciapuscio, G. (1994). Tipos textuales. EUDEBA.  


 ___________ (ed.) (2009). De la palabra al texto. Estudios lingüísticos del 


español. EUDEBA.  


 ____________ y Adelstein, A. (2021). La lingüística. Una introducción a sus 


principales preguntas. EUDEBA. 


 Coseriu, E. (1977). El hombre y su lenguaje. Gredos. 


 _________ (1983). Gramática, Semántica y Universales. Gredos. 


 Di Tullio, Á. (2014). Manual de gramática del español. Waldhuter 


 El-Madkouri Maataoui, M. (220). Lingüística aplicada a la traducción. 


Síntesis.  


 García Negroni, M. M. (2018). Para escribir bien en español. Claves para una 


corrección de estilo. Waldhunter.  


 Giammatteo, M. y Albano, H. (2006). ¿Cómo se clasifican las palabras? 


Litterae. 


 ________________________ (coords.) (2009). Lengua. Léxico, gramática y 


texto. Un enfoque para su enseñanza basado en estrategias múltiples. 


Editorial Biblos. 


 Gómez Torrego, L. (2005). Valores gramaticales de “se”. Madrid: Arcos.  


 ______________ (2011). Las normas académicas: últimos cambios. 


Ediciones SM. 
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 Jakobson, R. (1999). Ensayos de lingüística general. Seix Barral. 


 Marín, M. (1999). Lingüística y enseñanza de la lengua. Aique.  


 ________ (2008). Una gramática para todos. Voz Activa. 


 Menéndez, A (2006). ¿Qué es una gramática textual? Litterae.  


 Navarro, F (coord.) (2014). Manual de escritura para carreras de 


humanidades. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).  


 _________ y Aparicio, G. (coords.) (2018). Manual de lectura, escritura y 


oralidad académicas para ingresantes a la universidad. UNQ.  


 Padilla, C. (2012). Gramática del español. Perspectivas actuales. Taller de 


reflexión sobre el lenguaje. Comunicarte.  


 Pérgola, l. (2021). Escribir, editar y corregir textos. El guion.  


 RAE (2018). Libro de estilo de la lengua española. Espasa Calpe. 


 RAE y ASALE (2009). Nueva gramática de la lengua española. Espasa Calpe 


 ____________ (2010). Ortografía de la lengua española. Espasa Calpe. 


 ____________ (2019). Glosario de términos gramaticales. Editorial de la 


Universidad de Salamanca.  


 Rodríguez Ramalle, T. (2005). Manual de sintaxis del español. Castalia.  


 __________________ (2015). Las relaciones sintácticas. Síntesis.  


 Rueda, N. y Aurora, E. (1999). Claves para el estudio del texto. Comunicarte. 


 Saussure, F. de (ed. 1945). Curso de lingüística general. Losada. 


 Varela Ortega, S. (2005). Morfología léxica: la formación de palabras. 


Gredos. 


 Vitale, A. (2002). El estudio de los signos. Peirce y Saussure. EUDEBA. 


 Zorrilla, A. M. (2004). Diccionario de las preposiciones españolas. Norma y 


uso. EDB. 


 _____________ (2014). Diccionario gramatical de la lengua española. 


Academia Argentina de Letras  


 ______________ (2015). El español de los traductores y otros estudios. 
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Editorial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. 


 ______________ (2018). Diccionario normativo del español de la Argentina. 


Editorial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. 


 _______________ (2021). El uso del verbo y del gerundio en español. Libros 
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 _______________ (2021). Normativa lingüística española y corrección de 


textos. Libros del Zorzal.  
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1. Fundamentación 


La asignatura Lengua Castellana I es parte de la formación en lengua para quienes se inician en los 
estudios de carreras en lenguas extranjeras. Se espera que los contenidos de este programa 
contribuyan a la formación de docentes, licenciadas/os y traductoras. Su objetivo principal es adquirir la 
competencia lingüística y discursiva en español como parte de la competencia comunicativa requerida 
para el primer año de las carreras de grado en lenguas extranjeras. 


Para el logro de este objetivo, se trabajará con la descripción gramatical, el conocimiento 
normativo, el análisis y la interpretación de textos, mediante la aplicación de diversas teorías y métodos 
referidos esencialmente al conocimiento de la lingüística discursiva, la pragmática y la sociolingüística.  


En esta propuesta, no solo trabajaremos con la gramática oracional y textual sino también con la 
lingüística textual, con la idea de abordar las estructuras que componen el texto y conocer sobre los 
espacios de producción y circulación, Todo lo cualcolabora en su coherencia, cohesión y la adecuación 
a intenciones y situaciones comunicativas.  


Para propiciar un mejor abordaje de los contenidos, la primera unidad de la propuesta posee dos 
apartados: “Gramática” y “Norma”, pero supone que en el desarrollo se deberán interrelacionar 
permanentemente los temas de uno y otro.  


En cada unidad, en el apartado “Gramática”, se proponen reflexiones que vinculan con 
aspectos textuales que colaboran con el proceso de la lectura, de la escritura y del uso lingüístico, de 
manera tal que el estudio de aspectos gramaticales se contextualice con ambos procesos.  


En “Norma”, la propuesta incluye normas ortográficas y morfosintácticas. El criterio que se 
sigue está relacionado con pensar que la norma es necesaria para el desempeño académico de 
estas/os estudiantes que se inician en el estudio del castellano o español y para su futuro profesional.  


El desarrollo de los temas de este programa pretende que las/os estudiantes no aborden la 
gramática y los textos solo con el objetivo del análisis de estructuras u otros elementos de estudio de la 
lingüística, sino como hechos de comunicación y de aprehensión del universo cultural que contienen.  


 


2. Objetivos  
2. 1. General 
Se espera que al finalizar el trayecto formativo la/el estudiante sea capaz de: 


●
 Adquirir la  competencia lingüística y discursiva en español como parte de la competencia 


comunicativa requerida para el primer año de las carreras de grado en lenguas extranjeras. 


2.2. Específicos  
Se espera que al finalizar el trayecto formativo la/el estudiante sea capaz de: 


●
 Adquirir y/o profundizar contenidos gramaticales para el desarrollo de su competencia 


comunicativa. 


●
 Inferir y construir conceptos gramaticales a partir del análisis y la ejemplificación. 


●
 Relacionar los aspectos gramaticales de la lengua y su funcionalidad en los textos con la 


finalidad de contribuir en el proceso de lectura y de escritura. 


●
 Emplear correctamente las normas y los usos contextualizados de la lengua española para 


colaborar en la producción de textos coherentes, cohesionados, y su adecuación a intenciones y 
situaciones comunicativas.   


●
 Conocer las principales corrientes lingüísticas del siglo XX.        


●
 Estudiar los textos y los contextos para poder leer, producir y traducir adecuadamente. 







 


3. Contenidos 


  


Unidad I: Estructuras y funciones del sistema de la lengua1 


1.1. Gramática. La gramática y sus partes. Los niveles de análisis  


La oración y el enunciado.  La sintaxis de la oración simple. La sintaxis de la oración compuesta: la 
coordinación y la subordinación. La oración de relativo adjetiva. Los grupos sintácticos y las locuciones. 


Las clases de palabras: léxicas y gramaticales. El sustantivo y el pronombre: caracterización y 
clasificación. Los adjetivos y los determinantes: caracterización y clasificación. Las clases transversales.  


El verbo y el adverbio: caracterización y clasificación. La voz pasiva. La conjugación verbal. Las formas 
no personales. Los verbos pronominales. Las perífrasis verbales. Los verbos regulares, irregulares y 
defectivos.  


1.2. Norma. Los principales signos de puntuación delimitadores: uso del punto, la coma, el punto y 
coma, y los dos puntos. Algunos usos de mayúsculas y minúsculas. Las reglas del empleo de letras.  


Los parónimos. Los extranjerismos y latinismos.  


La acentuación: reglas generales. Los casos que se alejan de las reglas generales de acentuación: la 
tilde diacrítica en monosílabos y otras palabras. La acentuación gráfica de formas complejas.  


El empleo del gerundio y algunos participios. Algunos usos incorrectos de posesivos con adverbios. El 
empleo de “haber” y “hacer” como impersonales. El artículo con nombres propios y con otros 
sustantivos. Algunos usos incorrectos del género en sustantivos. El empleo de cuantificadores. El uso 
de la preposición. Concordancia de sujeto y núcleo verbal.       


 


Unidad II: Introducción a los estudios del lenguaje 


Las corrientes lingüísticas del siglo XX. El lenguaje en la teoría de Saussure. Tendencias posteriores al 
estructuralismo de Saussure: Martinet, Benveniste, Chomsky, Coseriu. 


La lingüística del texto y la gramática del texto.  


Concepto de texto y discurso, oración y enunciado. 


 


Unidad III: Los textos y los contextos 


Los tipos de contextos: lingüístico, situacional y sociocultural.  


La coherencia y la cohesión textual. Procedimientos de cohesión léxicos y gramaticales. 


La pragmática: lengua en uso. Los actos de habla. Los contenidos implícitos. Las modalidades y los 
modalizadores. 


El contexto situacional: deixis personal, espacial y temporal. 


 


Unidad IV: El texto lingüístico 


La comunicación. La competencia comunicativa y las subcompetencias. 


Los géneros discursivos y los tipos textuales. El problema que plantean las tipologías textuales. 


Las variantes lingüísticas. Los criterios de valoración lingüística. 


                                                 
1 El contenido de esta unidad se trabaja de forma transversal durante el año. 







 


 


4. Metodología 


El desarrollo de los contenidos del programa se llevará a cabo en dos modalidades, según el tema que 
se aborde: seminario y taller.  


Al ser una asignatura de aplicación práctica, el marco teórico propuesto servirá de reflexión y/o de 
sustento para las actividades que se realizarán durante las clases, es decir, para colaborar en todo el 
proceso de la enseñanza y del aprendizaje de la gramática, la norma y los contenidos lingüísticos. Se 
priorizará el análisis reflexivo y lo teórico servirá como sustento de la propia práctica y surgirá de las 
actividades, con la guía de la/del docente. 


Se requiere de las/os estudiantes responsabilidad y participación en el estudio y en la realización de 
actividades grupales y/o individuales. Se propenderá al trabajo autónomo. El rol de la/del docente será 
de mediadora/r entre el saber y la/el estudiante para que esta/este adquiera confianza en su propia 
capacidad.  


  
Modalidad de trabajo con el aula virtual 
En el aula virtual de la plataforma Moodle de la asignatura, hay un diseño de tareas, principalmente para 
la autonomía en el estudio. Este mismo espacio servirá de vinculación entre las/los docentes y las/os 
estudiantes, y de estas/os entre sí. Además, existe un cronograma de temas y evaluaciones, y otro tipo 
de información relativa al programa de contenidos. En este espacio, también se encuentra la bibliografía 
y el material con el que se trabajará. 


 


5. Modalidad de evaluación: conforme a la reglamentación vigente 


En el desarrollo de las clases de esta asignatura, la evaluación operará en forma permanente y 
colaborativa. Se realizará un seguimiento que proveerá de la información para diagnosticar los 
conocimientos previos de las/os ingresantes. 


Durante el proceso y al concluir cada una de las instancias de actividades, se realizará una devolución 
integradora y colectiva por parte de la/el docente a cargo, con el objetivo de efectuar los ajustes y/o 
rectificaciones convenientes y, también, para recuperar los avances conseguidos. 


Las actividades de los exámenes se relacionan con las que se proponen en los materiales y en el aula 
virtual. Estas tratan de propuestas que parten del análisis y la reflexión con consignas para completar 
conceptos; ejemplificar; elegir opciones múltiples; aparear palabras con definiciones; tachar/colocar 
tildes; ordenar alfabéticamente; reconocer y emplear diferentes elementos gramaticales y su 
clasificación; completar textos con verbos conjugados. 


 


Condiciones de aprobación2 


5.1. Estudiantes regulares: 
a) deberán aprobar dos parciales, cada uno con nota no inferior a 4 (cuatro) puntos; en caso de 
ausencia o aplazo, tendrán la posibilidad de un parcial recuperatorio integrador, al finalizar el año.  


b) el examen final será escrito con contenidos desarrollados del programa; la nota no deberá ser inferior 
a 4 (cuatro) puntos.  


                                                 
2 No habrá régimen de promoción. 







El examen final para regulares posee tres partes, cada una posee un valor de 100%: Norma, Gramática, 
y Teoría y texto. La/el estudiante deberá aprobar cada parte con un mínimo de 60%. La nota resultante 
será el resultado de promediar las tres partes aprobadas y la nota final será de acuerdo con el baremo.  


 


5.2. Estudiantes libres: 
Aquella/Aquel estudiante que no apruebe o esté ausente para la evaluación parcial y/o su recuperatorio, 
podrá rendir el examen final en condición de libre.  


El examen final deberá ser aprobado con un puntaje mínimo de 4 (cuatro) puntos. 


El examen final para libres consta de cuatro partes: las ya especificadas para las/os regulares más una 
en la cual deberá resolver consignas de carácter teórico-práctico de todo el programa.  


 
Baremo 


Los exámenes poseen diferentes actividades que están puntuadas en porcentajes. Este porcentaje se 
transforma en una nota según un baremo que transcribimos a continuación y que indica que la/el 
estudiante debe obtener 60% o más para aprobar. 


 


Porcentaje Calificación 


0 a 19% 1 (uno) 


20 a 39% 2 (dos) 


40 a 59% 3 (tres) 


60 a 64% 4 (cuatro) 


65 a 69% 5 (cinco) 


70 a 76% 6 (seis) 


77 a 84% 7 (siete) 


85 a 89% 8 (ocho) 


90 a 96% 9 (nueve) 


97 a 100% 10 (diez) 


 


 
 
 
 
 







6. Cronograma3: 


 Temas Tiempo 


Clases Unidad I  El contenido de esta unidad se trabaja de forma transversal 
durante el año. 


Unidad II Abril y mayo 


Unidad III Junio, julio y agosto 


Unidad IV Septiembre y octubre 


Evaluaciones Primer Parcial Primera semana de junio 


Segundo Parcial ´´ukltima semana de 


Tercer Parcial  Segunda semana de octubre 


Recuperatorio 


 


Bibliografía:  
Importante: Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a 


través del aula virtual de la asignatura. 


AUSTIN, John L. (2016). Cómo hacer cosas con palabras. Barcelona: Paidós 


BAJTÍN, Mijaíl (2011). Las fronteras del discurso. El problema de los géneros discursivos. El hablante 
en la novela. Buenos Aires: Las cuarenta. 


BENVENISTE, Émile (1985). Problemas de lingüística general II. México: Siglo XXI. 


BLANCHE-BENVENISTE, Claire (1998). Estudios lingüísticos sobre la relación entre oralidad y 
escritura. Barcelona: Gedisa. 


CALSAMIGLIA BLANCAFORT, Helena y Amparo Tusón Valls (2008) Las cosas del decir. 


Manual de análisis del discurso. Barcelona, Ariel. 


CIAPUSCIO, Guiomar Elena (1994) Tipos textuales. Buenos Aires: Editorial Universidad de Buenos 
Aires. 


COSERIU, Eugenio (1977). El hombre y su lenguaje (1977) Madrid: Gredos. 


COSERIU, Eugenio (1986). Lecciones de Lingüística General Madrid: Gredos. 


CUBO DE SEVERINO, Liliana y otros (2000). Leo, pero no comprendo. Mendoza: editorial de la 
Facultad de Filosofía y Letras. 


CHARAUDEAU, Patrik y Dominique Mainguenau (2005). Diccionario de análisis del discurso. Buenos 
Aires: Amorrortu. 


DI TULLIO, Ángela (2005). Manual de gramática del español. Buenos Aires: La isla de la luna. 


ESCANDELL VIDAL, M. Victoria (1996) Introducción a la pragmática. Barcelona: Ariel KERBRAT- 
GREGORIO DE MAC, María I. de y María C. Rébola de Welti (1992) Coherencia y cohesión en 
el texto. Buenos Aires: Plus Ultra. 


                                                 
3 Son fechas tentativas.  







GREGORIO DE MAC, María I. de y María C. Rébola de Welti (1992) Coherencia y cohesión en el texto. 
Buenos Aires: Plus Ultra. 


LOZANO, Jorge, Cristina Peña Marín y Gonzalo Abril (1986) Análisis del discurso. Hacia una semiótica 
de la interacción textual. Madrid: Cátedra. 


MARTINET, André (1978) Elementos de lingüística general. Madrid: Gredos. 


ORECCHIONI, Catherine (1986) La enunciación. De la subjetividad en el lenguaje. Buenos Aires: 
Hachette. 


PÉREZ MORENO, Elena. y VARELA, Irma (2019).  Taller de Lectura y Escritura. Repositorio Digital de 
UNC. Facultad de Lenguas. 


REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2009) 
Nueva gramática. 1º ed. Madrid: Espasa. 


REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2010). 
Nueva gramática de la lengua española. Manual. Buenos Aires: Espasa. 


REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2010). 
Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa. 


REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2018). 
Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica. Madrid: Espasa. 


RUEDA, Nelly y Enrique Aurora (1999). Claves para el estudio del texto. Córdoba: Editorial 
Comunicarte. 


SÁNCHEZ, Miguel Emilio (1993) Los textos expositivos. Estrategias para mejorar su comprensión. 
Madrid: Santillana. 


SEARLE, John (2009). Actos de habla. Madrid: Cátedra. 


SAUSSURE, Ferdinand de (1994) Curso de lingüística general. Barcelona: PlanetaAgostini. 


VAN DIJK, Teun (1978). La ciencia del texto. Barcelona: Paidós. 


VAN DIJK, Teun (1984). Texto y contexto. Madrid: Cátedra. 


VAN DIJK, Teun (1988). Estructuras y funciones del discurso. México: Siglo XXI. 


VARELA, Irma y PÉREZ MORENO, Elena (2014). Nueva Gramática para trabajar en el aula. Córdoba: 
Comunicarte. 


VARELA, Irma y PÉREZ MORENO, Elena (2014). Nueva Ortografía para trabajar en el aula. 


Córdoba: Comunicarte. 


VARELA, Irma y PÉREZ MORENO, Elena (compiladoras) (2018). Material teórico-práctico de la Nueva 
Gramática y Nueva Ortografía de la Lengua Española. Repositorio Digital de la UNC. Facultad 
de Lenguas 


  


SITIOS DE CONSULTA  


El castellano: http://www. el castellano.org/diccio.html. 


Real Academia Española: www.rae.es 


Educar: http://www.edu.ar/educar/ 
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FUNDAMENTACIÓN 


El estudio de una lengua, puede realizarse desde distintas perspectivas y por 


diversos objetivos: como instrumento de comunicación, como objeto de reflexión y 


de desarrollo cultural, o inclusive como creación estética. 


La forma de concebir el lenguaje depende del enfoque que se adopte para 


determinar las modalidades que se apliquen en el proceso de enseñanza-


aprendizaje. Si nos referimos a las lenguas modernas, para su enseñanza, 


predominan estrategias que privilegian la función comunicativa del lenguaje. 


Por su parte el estudio de la lengua latina, que no posee hablantes en el mundo, 


se orienta como sistema lingüístico que permita acceder al conocimiento de su 


cultura mediante el análisis y traducción de textos. 


Podemos decir que, si bien el latín es una lengua no hablada, sobrevive en 


numerosos documentos y testimonios escritos, en las mismas lenguas que de ella 


derivaron y en innumerables léxicos científicos y técnicos. 


Del mismo modo que el griego clásico, el latín es una lengua de cultura cuya 


inserción en los planes de estudio se justifica por la pervivencia de elementos del 


patrimonio lingüístico y cultural clásico en la actualidad. 


Por tal motivo, el núcleo central de la enseñanza del latín se inicia en la 


adquisición de las habilidades lingüísticas necesarias para poder acceder en su 


lengua original a los textos latinos y desde esa base textual, comprender el 


mensaje del autor. Asimismo, el latín en su variante vulgar o popular, es la lengua 


madre del español y de las lenguas romances. Estas son: el italiano, francés, 


portugués, rumano, catalán, provenzal, sardo y reto-romano. 


La diferencia más notable entre el latín clásico y el vulgar se refleja en la 


oposición hablado/escrito. Sin embargo, la oposición hablado/escrito no constituye 


la única diferencia entre el latín vulgar y clásico, sino que también es el resultado 


de la desigualdad entre los distintos niveles culturales y de las diversas 


circunstancias de su propia realización: el latín vulgar abarcaba la esfera familiar, 


la conversación corriente, y era hablado por las clases sociales medias. 


El latín clásico se usaba en el senado, en la escuela, en la política, etc. A pesar 


de las diferencias señaladas, el latín vulgar y el clásico tienen idénticos sistemas 


fonemáticos y morfotemáticos y buena parte de los elementos léxicos. 







Así, el latín culto se estacionó, mientras que el latín vulgar, con rápida evolución, 


proseguía el camino que había de llevar al nacimiento de las lenguas romances. 


Finalmente, tras la disolución del imperio romano, el latín vulgar se fragmentó en 


una serie de dialectos que llegaron a constituirse en lenguas independientes en la 


primera mitad de la Edad Media. Estas lenguas precedentes de la lengua de 


Roma fueron llamadas en su origen lenguas romances. Podemos decir entonces, 


que las lenguas románicas representaban entonces la continuación ininterrumpida 


del latín. 


Dentro de este contexto resulta de gran relevancia para el aprendizaje de lenguas 


modernas, el aprendizaje de algunos aspectos de la lengua latina. 


Es intención de la cátedra que este primer acercamiento entre las dos lenguas 


(latín/italianofrancés) ponga de manifiesto ante los alumnos, la relación entre 


ellas, que excede lo lingüístico, y que impacta en los diversos planos de la cultura. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 
Objetivos Generales:  


- Introducir a los estudiantes en el conocimiento de la lengua latina en los aspectos 


idiomático, literario y cultural y su proyección a las lenguas romances, con 


especial referencia a la lengua materna y a la lengua objeto de estudio. 


- Valorar el aprendizaje del latín como soporte fundamental para los estudios 


lingüísticos en general y para el conocimiento de otras lenguas y de la lengua 


materna. 


 


Objetivos Específicos 


Al finalizar el curso se pretende que el estudiante esté en condiciones de: 


-Profundizar el conocimiento de la lengua latina, con particular referencia a la 


morfología y sintaxis, a través de textos escogidos, considerando el nivel 


alcanzado y el que deberá alcanzar. 


-Reconocer a partir del aprendizaje de la lengua latina elementos lingüísticos, 


morfológicos y sintácticos propios de una lengua romance con especial referencia 


al italiano y francés. 


-Relacionar en forma permanente vocabulario de la lengua latina con el italiano y 


el francés. 


-Afianzar el proceso de traducción, mediante el estudio contrastivo, de la 


estructura de la lengua latina con la lengua materna y la que estudia. 


-Capacitarse para la comprensión de obras histórico-literarias que le permitan 


valorar la lengua como medio insustituible de comunicación y de acceso a otras 


culturas. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


CONTENIDOS 


Clase de apertura: el latín lengua de Roma. Historia. Latín culto y latín vulgar y su 


evolución a las lenguas romances. 
Unidad N°1 


Aspecto Gramatical 


-El alfabeto latino. Pronunciación. Los casos de la declinación latina. Su 


correlación con las funciones de la oración en español. Tema y desinencia. 


Sustantivos de primera y segunda declinación. Adjetivos de primera clase. Su 


enunciado. Vocabulario. Pronombres personales y posesivos. Flexión verbal. 


Infectum del verbo sum: modo indicativo y subjuntivo. El paradigma verbal. 


Infectum de las cuatro conjugaciones regulares. Modo Indicativo y subjuntivo. Voz 


Activa. Concordancia entre sujeto y verbo. 


Aspecto Textual 


Análisis y traducción de oraciones sencillas y de un texto de mediana dificultad. 


 


Unidad N°2 


Aspecto Gramatical 


La tercera declinación. Sustantivos parisílabos e imparisílabos. Adjetivos de 


segunda clase. Vocabulario. Grados del adjetivo: positivo, comparativo y 


superlativo. Segundo término de comparación y relación. Cuarta y quinta 


declinaciones. Vocabulario. Pronombres demostrativos e indefinidos. Perfectum 


de sum y de las cuatro conjugaciones regulares. Modo indicativo y subjuntivo. Voz 


activa. Oraciones con segundo término de comparación. 


Aspecto Textual 


Análisis y traducción de oraciones sencillas y de un texto de mediana dificultad. 


 


Unidad N°3 


Aspecto Gramatical 


Revisión de declinaciones de sustantivos y adjetivos. Preposiciones y adverbios 


de tiempo y lugar. El modo imperativo de sum y de las cuatro conjugaciones 


regulares. Voz activa. Compuestos de sum. Complementos de lugar y tiempo. 


Aspecto Textual 


Análisis y traducción de oraciones sencillas y de un texto de mediana dificultad. 







 
Modalidad de Evaluación 


Para aprobar la asignatura mediante el régimen de promoción sin examen 


Esta cátedra contempla que los estudiantes tengan la posibilidad de aprobar la 


asignatura mediante el régimen de promoción sin examen conforme a la 


resolución del H.C.D. N°104/2019.  La promoción queda sujeta al cumplimiento de 


las siguientes condiciones:  


- Aprobar un parcial con 7(siete) a más por ser una asignatura cuatrimestral.  


- Aprobar un trabajo práctico con 7 (siete) o más por tratarse de una asignatura 


cuatrimestral.  


- Los alumnos podrán recuperar las dos instancias evaluativas por aplazo, 


ausencia o para levantar nota.  


- En ambos casos la calificación obtenida sustituirá a la de la evaluación que se 


recupera. 


       - La nota final resultará del promedio de la calificación de las dos instancias 


evaluativas. Esta cifra debe ser entera y no una fracción inferior (ej. si el promedio 


final es 6,75 no se obtiene la promoción). Cuando la fracción sea 0,51 o superior 


en los promedios iguales o superiores a 7, se considerará el número entero 


inmediato superior (ej.: 7,75= 8; 8,51=9). 


- Asistir como mínimo al 80 % de las clases dictadas, excepto los estudiantes 


contemplados en el régimen de estudiante trabajador y/o con personas a cargo, 


quienes deberán cumplir con un 60% de las clases dictadas según R.H.C.D. 


267/2014.  


- El control de la asistencia y el registro de la calificación del parcial y de la nota 


final estará a cargo de la docente titular. El control del registro de la calificación 


del trabajo práctico a cargo de la profesora asistente.  


 


Para aprobar la asignatura mediante régimen de estudiante regular:  


Para regularizar la asignatura los alumnos deberán cumplir las siguientes 


condiciones:  


- aprobar con 4(cuatro) o más un parcial. Se contempla la posibilidad de recuperar 


el parcial por aplazo o inasistencia. 







-Rendir Examen final oral, frente a tribunal, en los turnos fijados por secretaría, 


con los temas desarrollados durante el ciclo lectivo y con el programa 


correspondiente al año en que obtuvo la regularidad.  


- En el momento del examen el estudiante podrá elegir un tema a desarrollar y 


posteriormente los docentes que integren el tribunal podrán preguntar cualquier 


tema del programa.  


 


Para aprobar la asignatura en calidad de estudiantes libres:  


El estudiante que rinda en condición de libre deberá cumplir las siguientes 


condiciones:  


- Aprobar un examen que constará de dos instancias: una escrita y   otra oral 


(ambos eliminatorios) frente al tribunal de examen con 4 (cuatro) o más.  


Los estudiantes rendirán con programa completo, previa inscripción a los turnos 


fijados por secretaría, con el último programa vigente y completo (aprobado por el 


Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Lenguas).  
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Asignatura: Didáctica General 


Cátedra: Única  


Docente responsable: Mgtr. Hebe Gargiulo 


Asignatura Común 


Carrera/s: Profesorado de lengua alemana, Profesorado de 


Lengua Francesa, Profesorado de lengua italiana, Profesorado 


de español como lengua materna y como lengua extranjera y 


Profesorado de lengua portuguesa. 


Curso: 2º (secciones español y portugués), 3º (secciones 


alemán, francés e italiano) 


Régimen de cursado: anual 


Carga horaria semanal:  3 h español y portugués  
4 h alemán, francés e italiano 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente. 


 







 


1- FUNDAMENTACIÓN 
 
La propuesta de asignatura Didáctica General se orienta a la formación de profesores de 
lenguas para la enseñanza secundaria y superior -ya sea de lengua materna o de lengua 
extranjera-, como profesionales críticos, flexibles y creativos capaces de planear, gestionar y 
evaluar los aprendizajes conforme a los diferentes contextos educativos y las destrezas y 
habilidades del siglo XXI, y como sujetos activos, situados política social y culturalmente. La 
enseñanza, la evaluación, el currículum, la planificación didáctica, los recursos para la 
enseñanza, el análisis de clases, la interpelación a experiencias docentes, las memorias y 
biografías escolares, y el conocimiento de las instituciones educativas -contenidos centrales del 
campo disciplinario de la didáctica- son el resultado de construcciones socio históricas, y como 
tales, requieren de una interpretación y abordaje contextualizado que se plantee qué se 
necesita aprender y para qué, dónde se lleva a cabo el aprendizaje, cuándo se lleva a cabo el 
aprendizaje, cómo se aprende, cómo se evalúa y cuáles son los procedimientos mediante los 
cuales se puede ayudar a las personas a aprender. 
Además de la vinculación entre teoría y práctica desde una reflexión sistemática y crítica, la 
propuesta parte de la consideración de las experiencias de los sujetos a través de sus 
biografías escolares como una primera fase de socialización profesional, considerando -como 
hace Gimeno Sacristán (1992:128)-, la fase de formación inicial como "un segundo proceso de 
socialización profesional, donde se pueden afianzar o reestructurar las pautas de 
comportamiento adquiridas como alumno.  
En consonancia con los Lineamientos Básicos sobre formación docente de profesores en la 
universidad (ANFHE, 201 1) se planta que la formación del profesor universitario comprenderá 
un conocimiento situado e histórico que recupere conocimientos, saberes y experiencias 
valiosas, enfatizando "la centralidad de la enseñanza como tarea nuclear de la docencia en a. 
sus fundamentos éticos, políticos y sociales, b. su interés por la justicia y la construcción de 
ciudadanía y c. la emancipación y el fortalecimiento de un compromiso responsable en la 
consolidación de valores solidarios y democráticos". 


 
2- OBJETIVOS 


2.1. Objetivos generales: 


• Desarrollar la capacidad de reflexión sobre el propio pensamiento educativo para tomar 
conciencia de las teorías y modelos implícitos. 


• Desarrollar las capacidades necesarias para dominar la terminología propia de la 
disciplina, manejar con sentido crítico las fuentes de documentación didáctica, adoptar 
formas de trabajo cooperativo y promover mecanismos de observación que permitan el 
diagnóstico y diseño de estrategias de enseñanza contextualizadas. 


• Identificar las características que potencian el trabajo profesional del docente 
universitario, en relación con las funciones de docencia, investigación y extensión. 


• Analizar las diferentes propuestas de modelos didácticos a fin de identificar los principios 
teóricos, valores, ideologías implicadas en las diferentes prácticas educativas. 


• Promover actitudes de autonomía y formación permanente, en diferentes contextos, que 
jerarquice desarrollo profesional en los distintos ámbitos de su desempeño. 







 


• Analizar el impacto de las TIC en la educación como herramientas que posibilitan 
andamiar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 


• Potenciar en los estudiantes actitudes de investigación e innovación que le permitan la 
construcción de marcos referenciales para pensar la práctica educativa cotidiana 
realizando procesos de meta-análisis. 


 
2.2. Objetivos específicos 
• Reflexionar sobre las propias biografías escolares para poner en tensión las 


matrices de aprendizaje como modelos incorporados, en función de generar 
cambios como sujetos de aprendizaje. 


• Comprender los principios básicos de la investigación, el diseño, desarrollo y 
evaluación de las situaciones de los aprendizajes en el marco de las teorías 
que las sustentan. 


• Elaborar recursos específicos para el diagnóstico situacional de la realidad 
escolar teniendo en cuenta las diferentes situaciones de enseñanza y de 
aprendizaje que se desarrollan en contextos socioculturales diversos. 


• Interpretar los procesos de enseñar y de aprender en el marco de propuestas 
institucionales, que involucran sujetos, contextos, contenidos y modalidades 
de transmisión y evaluación con incidencia en la construcción social e histórica 
de las propuestas curriculares. 


• Desarrollar la capacidad de implementar distintas técnicas de recolección de 
datos de las prácticas educativas que se desarrollan en el aula: observación, 
entrevistas, registro de información, interpretación y análisis de la institución 
escolar para caracterizar las modalidades de intervención docente y recuperar 
elementos que enriquezcan el quehacer cotidiano. 


• Proponer prácticas de intervención situadas alternativas que promuevan a la 
interculturalidad y el respeto por la diversidad cultural, en el marco de las 
nuevas ecologías del aprendizaje. 


• Identificar y analizar desde una mirada crítico-reflexiva la relación entre las 
teorías de aprendizaje y las propuestas didácticas, con el fin de reconstruir 
marcos de teóricos de referencia para la propia labor profesional. 


• Analizar críticamente diferentes modelos de intervención didáctica mediados 
por tecnología teniendo en cuenta las competencias digitales y didácticas 
necesarias para pensar propuestas de enseñanzas inclusivas que potencien 
un aprendizaje colaborativo y autónomo. 


 
3. CONTENIDOS 
 
Unidad 1: La Didáctica y la formación docente 


Educación y didáctica. La didáctica como ciencia social: la epistemología y la producción de 
conocimiento en el marco de la didáctica y la formación docente. Didáctica general y 
Didáctica específica. Corrientes didácticas contemporáneas. 







 


La enseñanza como acción política, como proceso de trasmisión cultural, como actividad 
artística, como práctica instrumental. La tarea docente y la construcción del conocimiento 
didáctico y el saber docente. 
Autobiografía escolar, representaciones acerca de docente, alumno, escuela, enseñanza. 
La perspectiva etnográfica. Instrumentos para mirar instituciones educativas. 
 
Unidad 2: Enseñanza, aprendizaje y Curriculum 
La enseñanza como práctica social. Enseñar y aprender. Enfoques de enseñanza. Las 
clases como configuraciones cambiantes según los enfoques de enseñanza. Institución y 
clima escolar. 
El curriculum: concepto y modelos. Su aplicación a la enseñanza de las lenguas. 
Investigación, diseño, ejecución y evaluación curricular. La potencialidad reguladora del 
curriculum en las prácticas educativas. El curriculum como proyecto político-pedagógico. Del 
curriculum establecido al curriculum interpretado. Diseñar el curriculum: representar y prever 
la acción educativa. Marcos curriculares contextuales de la práctica docente, de provincia y 
nación. Los formatos curriculares. Las nuevas ecologías del aprendizaje. 
 
Unidad 3: La programación didáctica 
Pensar la clase vs. planificar la enseñanza. Categorías para pensar la clase.  La 
programación: definición de las intenciones educativas; relaciones entre propósitos, 
objetivos, contenidos y actividades; los materiales. Criterios de selección y organización de 
variables para la elaboración de proyectos de trabajo.  Estrategias didácticas. El análisis 
didáctico de la clase 
Los entonos virtuales y las TIC en la conformación de escenarios de aprendizaje. 
El profesor como profesional reflexivo. Competencias para la enseñanza. 
 
Unidad 4: La evaluación 
Evaluación y curriculum. Para qué se evalúa. Tipos de evaluación. La evaluación 
diagnóstica, sumativa, formativa y auténtica. Criterios e instrumentos de evaluación. 
Características de los instrumentos de evaluación: validez, confiabilidad, practicidad y 
utilidad. Claves de corrección y esquemas de valoración. Evaluación, retroalimentación y 
aprendizaje..  La investigación acción como espacio de reflexión y revisión de las prácticas 
docentes: la construcción de nuevas miradas en el quehacer educativo. 
La evaluación en la certificación de niveles de dominio de lenguas extranjeras. El efecto 
washback. 


 
 


4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
La cátedra adoptará la modalidad de seminario, proponiendo tareas de resolución de casos, 
análisis de bibliografía, foros virtuales y presenciales; entrevistas y narraciones de experiencias 
personales. La metodología de trabajo de la asignatura Didáctica general supone una 
construcción conjunta del conocimiento a partir de la reflexión y el trabajo colaborativo que se 







 


lleva a cabo tanto en modalidad presencial (7o%) como virtual (30%), de acuerdo con la 
Resolución Ministerio de Educación 2641-E/2017.  
Las clases teóricas y prácticas se organizan siguiendo un tratamiento progresivo y metódico de 
los contenidos, Se proveerá un espacio virtual de interacción que favorezcan las prácticas 
sociales propias de las interacciones del siglo XXI, para promover en los estudiantes 
experiencias de uso de tecnología en los contextos educativos y favorecer el aprendizaje 
autónomo y participativo. 
Se preverán instancias de trabajos individuales y grupales, y se propiciarán los procesos de 
lectura, escritura y oralidad favoreciendo el desarrollo de las competencias comunicativas. 
El seminario tendrá una modalidad teórico-práctica; los estudiantes serán los protagonistas de 
sus procesos de aprendizajes. Los estudiantes elaborarán un portfolio digital que será el 
resultado de la interacción entre teorías, prácticas, narrativas personales, entrevistas, 
planificaciones, análisis de casos, selección bibliográfica y reflexiones, mediadas por la 
experiencia, la fundamentación teórica y los juicios valorativos. 
Se preverá una acción de entrada al territorio pedagógico, para desarrollar la mirada desde lo 
didáctico; la reflexión y análisis de estas situaciones permitirán el diseño de propuestas 
alternativas. Se iniciará a los estudiantes en la investigación educativa, a través del análisis de 
proyectos de investigación e investigaciones ya realizadas, a la vez que en la construcción de 
estrategias para en análisis de las prácticas educativas y la toma de decisiones en la 
intervención en el aula. 
 
5. METODOLOGÍAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
RÉGIMEN DE CURSADO: Promocional, regular, libre. Se aconseja cursar la asignatura como 
alumno promocional o regular. La evaluación será permanente y continua. 
Los alumnos promocionales, conforme a LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE , deberán: asistir 
al menos al 80% de clases teórico-prácticas y al 60% los alumnos trabajadores;  aprobar dos 
parciales con nota no inferior a 4 (cuatro) y los 4 trabajos prácticos; el cuarto trabajo práctico 
consistirá en la evaluación por parte del docente del grado de participación en clase y en el 
aula virtual durante todo el año lectivo. Los alumnos promocionales deberán obtener un 
promedio final de 7 (siete) puntos entre el promedio de los prácticos y la suma de los parciales. 
Existe la posibilidad de recuperar un parcial (por ausencia, aplazo o para elevar nota) y 
recuperar un práctico (por aplazo o ausencia). 
Los alumnos regulares deberán aprobar los dos parciales propuestos por la cátedra (pudiendo 
recuperar uno por razones de ausencia o aplazo) y el examen final oral. 
Existe la posibilidad de alumno libre, teniendo en cuenta LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE.  
Los estudiantes en condición de libres, deberán presenta una monografía, en forma papel (por 
triplicado) y digital, un turno antes de la fecha del inicio del turno de examen en el que se 
inscribiere. Una vez aceptada la monografía, el alumno libre deberá aprobar una prueba escrita 
y otra oral, las cuales serán instancias consecutivas en el momento de examen frente al 
tribunal examinador. 
El alumno deberá acordar con el docente, con anticipación,  el tema del trabajo monográfico y 
la bibliografía específica.  
 







 


La evaluación, será permanente y con función formativa, llevándose un registro de la actuación 
de los alumnos. 
En las evaluaciones de Prácticos, Parciales e Instancias Evaluativas Finales (coloquio o 
examen de tribunal), se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 


• Coherencia y claridad conceptual en presentaciones orales y escritas. 


• Capacidad para sintetizar y establecer relaciones entre conceptos, lecturas y entre teoría 
y práctica. 


• Capacidad de análisis crítico y posicionamiento teórico y metodológico. 


• Fundamentación adecuada y uso de metalenguaje específico. 


• Uso correcto y adecuado del lenguaje y de las competencias comunicativas. 


• Capacidad reflexiva y crítica sobre la base de sus experiencias, las lecturas y el material 
bibliográfico. 


 
 


6. CRONOGRAMA 
Las fechas definitivas se informarán a principio de año.  


Unidad I y II Primer cuatrimestre. 
Unidades III y IV: Segundo Cuatrimestre. 


Las fechas de los cuatro prácticos y los dos parciales, con sus recuperatorios respectivos, se 
adecuarán al calendario académico vigente. 


 
7- BIBLIOGRAFÍA 
 


“Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a 
través del aula virtual de la asignatura.” 


 
Unidad I 


Bibliografía obligatoria 
Alliaud, A; Antelo E, E (2009). Los maestros a través del espejo. Una mirada desde la biografia 
escolar Cap. l. En Los gajes del oficio. En enseñanza pedagogía y formación. Aique. Buenos 
Aires. 
Bolívar (2008). Didáctica y Currículum: de la modernidad a la postmodernidad. Ed. Aljibe. Cap. 
II Delimitación disciplinar de la didáctica 
Camilloni, A. El saber didáctico. (2007). Paidós. Buenos Aires. Cap. 3 y 6 
Camilloni, A. Litwin, E. Davini, C. y otros. (1996). Corrientes didácticas contemporáneas. 
Buenos Aires. Paidós. Cap. I y Cap.II 







 


Cometta, A. (2017). La Didáctica y su compromiso con la práctica: Una reflexión sobre los 
saberes docentes. Archivos de Ciencias de la Educación, 11 (11),. En Memoria Académica. 
Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.7853/pr.7853.pdf 
Freire, P (2008). Cartas a quien pretende enseñar. Buenos Aires. Ed. Siglo XXI 
Larrosa, J. (2020). El profesor artesano: Materiales para conversar sobre el oficio. Buenos 
Aires, Noveduc.  
Terigi, F. (2004). La enseñanza como problema político. En La transmisión en las sociedades, 
las instituciones y los sujetos. Frigerio, G. y Diker, G. (comps.) Ediciones Novedades 
Educativas. CEM. 


 
Bibliografía complementaria: 
Alliaud, A. La experiencia escolar de maestros inexpertos. biografías, trayectorias y práctica 
profesional". Revista Iberoamericana de educación versión digital. Buenos Aires, 2003. 
Bourdieu y Passeron (1981). La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de 
enseñanza. Editorial Laia, segunda edición. 
Carli, S. (2012). El estudiante universitario: hacia una historia del presente de la educación 
pública. Siglo XXI Editores. Buenos Aires. 
Pulido Chávez, 0. (2019). La Formación Docente y pensamiento crítico en contextos de 
“calidad educativa” a la luz de los nuevos paradigmas. En Torres Hernández, R, y Lozano 
Flores, D. La formación Docente en América Latina. Perspectivas, enfoques y concepciones 
críticas (ed.). CLACSO- CRESUR. 
Tedesco J.C. y Fanfani E. (2004); Nuevos tiempos y nuevos docentes, en www.iipe-
buenosaires.org.ar 
 
Unidad 2 
Bibliografía Obligatoria 
Coll, C. (2013). El curriculum escolar en la nueva ecología del aprendizaje. En Aula de 
Innovación Educativa 219, febrero. (pp. 31-36).  
De Alba, A. 1998. Currículum: crisis, mitos y perspectivas. Buenos Aires, Miño y Dávila 
editores. CapítuloIII- Las perspectivas. 
Dussel, I. (2007) El Curriculum. En Explora. Programa de Capacitación multimedial. Ministerio 
de Educación, Ciencia y tecnología. Gobierno de la Nación. Buenos Aires, Argentina. 
http://explora.educ.ar/wp-content/uploads/2010/04/PEDAG07-EI-curriculum.pdf 
Gimeno Sacristá (2010) Saberes e incertidumbres sobre el curriculum. Madrid; Morata. 
Capítulos I; XI y XIII. 
Davini, M. C. 2015. La formación en la práctica docente. Buenos Aires, Paidós. Caps. 2 y 3.  
Terigi, F. 1999. Curriculum. Itinerarios para aprehender un territorio. Buenos Aires, 
Santillana.Caps. II y III. 
Normativa: Diseño curricular de la Provincia de Córdoba. Para la educación secundaria y 
Encuadre de la Educación Secundaria  



http://www.iipe-buenosaires.org.ar/

http://www.iipe-buenosaires.org.ar/





 


Onetto, F. (2013). "Hacia una definición de clima escolar, Climas educativos y convivencia 
escolar, Especialización docente de nivel superior en educación y TIC, Buenos Aires, Ministerio 
de Educación de la Nación. 


 
Bibliografía complementaria 


Aguerrondo, I. (2013). La gestión educativa. Del mejoramiento del aula al mejoramiento del 
sistema educativo. En Red Age La gestión, desafio críticopara la calidady la equidad educativa. 
Ministerio de Educación y cultura, Uruguay. 
García Santa —Cecilia, A. (1995) El curriculum de español como lengua extranjera. 
Fundamentación metodológica, planificación y aplicación. Madrid, Edelsa. 
Mishra, P. y Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A new 
framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108 (6), 1017-1054. 


 
Unidad 3 
Bibliografía Obligatoria 
Davini C. (2008). Métodos de enseñanza. Buenos Aires. Editorial Santillana 
Feldman, D. (2009) Didáctica General. INFD Ministerio Educación de la Nación. Buenos Aires. 
Cap IV: La Programación. 
Litwin, Edith El oficio de enseñar. Condiciones y contextos. Buenos Aires. Paidós. 2008. 
Capítulos 4 y 5. 
Maggio, M. (2012). Enriquecer la enseñanza. Buenos Aires. Editorial Paidós. (Cap. 2) 
Maggio, M. (2022). Híbrida. Enseñar en la Universidad que no vimos venir. Buenos Aires, Tilde 
Editora. (Cap. La clase). 
Perrenoud, Ph. (2001). La práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Barcelona, GRAO. (Cap I, 
II y Perkins, D. 2010. El aprendizaje pleno. Principios de la enseñanza para transformar la 
educación. Buenos Aires, Paidós. Introducción. VIII). 
Steinman, J. (2020). Pensar la clase. En Hologramática– Facultad de Ciencias Sociales – 
UNLZ Año XVII Número 32, V1 (2020), pp. 133-148 
 
Bibliografia ampliatoria 
Litwin, E. (2013 7). El ofiicio de enseñar. Condiciones y contextos. Buenos Aires, Paidós. 
Perkins, D. (2010) El aprendizaje pleno. Principios de la enseñanza para transformar la 
educación. Buenos Aires. Editorial Paidós. 
Perrenoud P. (2004). Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Barcelona. Grao. 
 
 Unidad 4 
Bibliografía obligatoria 
Anijovich, R. y Capletti, G. (2020). La retroalimentación formativa: Una oportunidad para 
mejorar los aprendizajes y la enseñanza. Revista Docencia Universitaria, vol. 21 n.° 1 de 2020, 
pags. 81-96- 







 


Camiloni A. (2011). La validez de la enseñanza y la evaluación. En Anijovich, R. (Comp.) La 
evaluación significativa. Buenos Aires,  Paidós.  
Camilloni, A. (2015).  La responsabilidad social y pedagógica de la evaluación de los 
aprendizajes. Conferencia y guía didáctica. Fundación Comiillas. 
Litwin, E. (2008). El oficio de enseñar. Buenos Aires, Paidós. (Cap VIII). 
Fernández, S. (2017).  Evaluación y Aprendizaje. Marco ELE. Revista de Didáctica ELE. N° 24, 
enero-junio.  
Maggio, M. (2022). Híbrida. Enseñar en la Universidad que no vimos venir. Buenos Aires, Tilde 
Editora. (Cap. Evaluación).  
Monereo, C. (2009) La autenticidad de la evaluación en Castelló M. (Coord) La 
evaluación auténtica en enseñanza secundaria y universitaria. Barcelona, Edebé, 
Innova universitas. 
Perrenoud, P. (2008). La evaluación en el principio de la excelencia y del éxito 
escolares. En La evaluación de los alumnos. De la producción de la excelencia a la 
regulación de los aprendizajes. Entre dos lógicas (pp. 29-50). Buenos Aires: Colihue. 
Tenuto, M.  (2014). La evaluación. Partes I, II y II. Fundación Luminis. 
https://youtu.be/gx1Ll5ERqvE 
Tenutto, M (2021). La enseñanza y evaluación en la vuelta a clases. Portal educ.ar 
https://youtu.be/NCn1zSAXgeE 
 
Bibliografía complementaria 
Anijovich, R. (2011). Evaluar para aprender. Buenos Aires, Aique. 
Camilloni, A. Celman S; Litwing, E. y Palou de Maté. (2005 s). La evaluación de los 
aprendizajes en el debate didáctico contemporáno. Buenos Aires, Paidós. 
Birgin A. (comp.) (2012). Más allá de la capacitación. Debates acerca de la formación 
de los docentes en ejercicio. Buenos Aires: Paidós. 
Mankowsky, L. (2011). La Palabra de Maestro. Evaluación informal en la interacción 
de la clase. Buenos Aires, paidós. (Cap I) 
Sverdlick, I. (2012). ¿Qué hay de nuevo en evaluación educativa? Buenos Aires, 
Noveduc. 
Saville, N. (2009) Evaluación como herramienta de efecto colateral (washback): ¿es esto 
beneficioso o dañino? Cambridge, ESOL. 
http://www.eolombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles174358 archivo.pdf 
 
 



https://youtu.be/gx1Ll5ERqvE

https://youtu.be/NCn1zSAXgeE

http://www.eolombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles174358%20archivo.pdf
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Asignatura: Introducción a los Estudios Literarios


Cátedra: Única


Docente responsable: Florencia Drewniak


Sección: Asignatura común


Carrera/s: Profesorado /Licenciatura


Curso: 2° año


Régimen de cursado: cuatrimestral


Carga horaria semanal: 4 horas semanales


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente







Fundamentación


La asignatura Introducción a los Estudios Literarios inicia a los y las estudiantes en el campo de


los estudios literarios en las carreras de Profesorado y Licenciatura en los idiomas Alemán,


Francés, Inglés e Italiano. Tal como lo indica la naturaleza de una asignatura introductoria, los


objetivos, contenidos, actividades y criterios de evaluación están orientados a que alumnos y


alumnas se apropien de conocimientos teórico-prácticos imprescindibles para que puedan


abordar la lectura y análisis del texto literario en las materias de este campo disciplinar. A los


efectos de dar cumplimiento a este propósito, se han organizado los contenidos en tres


grandes ejes que focalizan la atención en el objeto “literatura” desde una perspectiva general al


estudio de sus especificidades: reflexión sobre el objeto de estudio, organización diacrónica de


la producción literaria, caracteres de los géneros literarios.


Objetivos generales
Al finalizar el curso las y los estudiantes estarán en condiciones de:


1. Comprender la naturaleza del texto literario como construcción estética y ficcional.


2. Apreciar el discurso literario como serie estética vinculada a otras series de la cultura.


Objetivos específicos
1. Reconocer las particularidades formales del texto literario


2. Describir la producción literaria como una serie organizada periódicamente y reconocer sus


caracteres en textos literarios.


3. Definir distintos géneros literarios e identificar sus caracteres específicos en textos literarios.


Contenidos


Unidad I. Hacia un concepto de literatura
1. Literatura y comunicación. Particularidades de la comunicación literaria.


2. La especificidad de lo literario. Caracteres del lenguaje literario según los formalistas


rusos.


3. Entre la conservación y la innovación: la distinción entre literaturidad y literariedad.


4. El debate sobre los límites del objeto literario. La literatura: un discurso entre otros


discursos sociales.







5. La valoración de las obras literarias: funciones de la literatura, valor, mercado y nuevas


tecnologías. La conformación del canon literario


Unidad II. La literatura como serie y como sistema
1. La literatura como serie: el problema de la periodización. Decisiones teórico-


metodológicas.


2. Caracterización general de los periodos de la literatura. Del Renacimiento al


Posmodernismo. Cosmovisión, temas, autores principales, entre otros.


Unidad III. Los géneros literarios
1. Géneros literarios tradicionales y no tradicionales


2. El género lírico. Características. La función poética. Especies líricas; elementos de


versificación. Lírica tradicional y de vanguardia.


3. El género narrativo. Nivel del contenido; nivel del discurso. Especies narrativas.


Renovaciones en la narrativa contemporánea.


4. El género dramático. Texto dramático y texto espectacular. Especies dramáticas.


Innovaciones en el teatro actual.


Metodología
Proponemos una metodología que, además de la exposición de la docente, implica, por parte


del alumnado:


- la lectura de textos literarios, como práctica fundante de cualquier otra actividad vinculada con


la literatura;


- la lectura de una bibliografía fundamental que ofrezca el marco teórico imprescindible para


reflexionar sobre el objeto literario;


- la transferencia de dichos conocimientos a textos literarios en español, lo que operará como


primer paso para la comprensión del discurso literario;


- el debate, a partir de las actividades propuestas para cada unidad, con las cuales


pretendemos generar los interrogantes que conduzcan a la revisión de los presupuestos


teóricos y a la formulación de un conocimiento construido sobre la propia experiencia de


lectura.


- el trabajo autónomo en actividades diseñadas para tal fin, en el aula virtual







Criterios de evaluación


De acuerdo con los objetivos fijados en este programa se tendrá en cuenta: el aprendizaje de


un cuerpo mínimo de conceptos teóricos; la capacidad para leer comprensiva y críticamente la


bibliografía y las obras de creación seleccionadas; la capacidad para establecer relaciones


entre conceptos y para hacer transferencias desde la teoría a los textos literarios.


Modalidad de evaluación: conforme a la reglamentación vigente


-Asignaturas cuatrimestrales


Promoción sin examen final (RHCD 104/2019) y rectificativa RHCD 138/19


Requisitos ● Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para
estudiantes trabajadores o con personas a cargo.


● Aprobación de 1 (un) parcial con nota mínima de 7 (siete).
● Aprobación de un mínimo de 1 (un) trabajo práctico.
● Posibilidad de recuperar el parcial por ausencia, aplazo o para elevar


el promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de
la evaluación recuperada.
● Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico por ausencia,


aplazo o para elevar el promedio general. La calificación obtenida
reemplazará la nota de la evaluación recuperada.


● Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no
una fracción inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la
promoción). Cuando la fracción sea 0,51 o superior en los promedios
iguales o superiores a 7, se considerará el número entero inmediato
superior (ej.: 7,75= 8; 8,51=9). El promedio general se obtiene de la
suma del parcial más el promedio de los trabajos prácticos, dividido
por la cantidad de elementos (ej.: parcial 7+promedio prácticos 9.
Promedio final: 8).


Alumnos regulares


● Aprobación de 1 (un) parcial con nota mínima de 4 (cuatro).
● Posibilidad de recuperar el parcial por ausencia, aplazo o para elevar


el promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de
la evaluación recuperada.


*Aprobación de un examen final oral con nota mínima de 4 (cuatro) que
versa sobre los contenidos desarrollados en el cuatrimestre.


Alumnos libres


● Aprobación de un examen final con una instancia escrita
eliminatoria, y una instancia oral, cuya nota mínima sea 4 (cuatro)
que versa sobre los contenidos del programa.







Bibliografía específica


Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través
del aula virtual de la asignatura.


UNIDAD I
de Diego, J. L. (2024). ¿ A qué llamamos literatura?: Todas las preguntas y algunas respuestas.


Fondo de Cultura Económica.
Pozuelo Yvancos, José M. (1994) “De las poéticas textuales a la pragmática literaria” en La


teoría del lenguaje literario. Cátedra
Robin, Regine (1993) “Extensión e incertidumbre en la noción de literatura” en AAVV Teoría


Literaria, Siglo XXI
Robin, R. y Angenot, M. (1999) “La inscripción del discurso social en el texto literario” en


Malcuzynski, Pierrette Sociocrítica. Prácticas textuales. Culturas de fronteras. Ed.
Rodopi


Rudzinska, Kamila (2003) “El escritor y la creación en la comunicación literaria del siglo XX” en
Revista Criterios, Nº 34


Todorov, Tzvetan (1991) “El lenguaje poético” en Crítica de la crítica. Paidos


UNIDAD II
Alsina Clota, José (1984) "La periodización literaria" en Problemas y métodos de la literatura.


Espasa-Calpe
Pérez, Elena. y Perrero de Roncaglia, Silvina (1994) Tiempos modernos. Periodización literaria.


Eudecor
Tinianov, J. (1970) "Sobre la evolución literaria" en Teoría de la Literatura de los formalistas


rusos. Signos


UNIDAD III
De Toro, Fernando (1987) “Texto, texto dramático, texto espectacular” en Semiótica del teatro.


Galerna
Domínguez Caparrós, José (1989) “Conceptos básicos de métrica general” en Crítica Literaria,


UNED
Huerta Calvo, Javier (1999) “Ensayo de una tipología actual de los géneros literarios” en García


Berrio, A. y Huerta Calvo, J. Los géneros literarios: sistema e historia. Cátedra
Pozuelo Yvancos, J.M. (1999) “Pragmática, poesía y metapoesía” en AAVV Teorías sobre la


lírica. Arco Libros
Romera Castillo, J. (1984) “Teoría y técnica del análisis narrativo” en Talens, J. y otros


Elementos para una semiótica del texto artístico. Cátedra
Sarchione, Ana (1999) “La narratología literaria” en Pampillo, G. y otros Permítame contarle


una historia. EUDEBA
Talens, Jenaro (1984) “Teoría y técnica del análisis poético” en Talens, J. y otros Op cit







Bibliografía general


AAVV (1993) Teoría literaria. Siglo XXI


AAVV (1999) Teorías sobre la lírica. Arco Libros


AAVV (1997) Teorías de la ficción literaria. Arco Libros


AAVV (1984) Introducción a la crítica literaria actual. Playor


AAVV (1987) Pragmática de la comunicación literaria.Arco Libros


Álvarez Amorós, José A. (ed.) (2004) Teoría literaria y enseñanza de la literatura. Ariel


Angenot, Marc (1999) Interdiscursividades. Dir. de Publicaciones de la UNC


Bajtin, Mijail (1982) Estética de la creación verbal. Siglo XXI


Bal, Mieke (1985) Teoría de la narrativa : una introducción a la narratología. Cátedra


Barei, Silvia (2005) Reversos de la palabra. Poesía y vida cotidiana. Ferreyra Editor


Barei, S. y Rinaldi, N. (1996) Cuestiones retóricas. Dir. de Publicaciones de la UNC


Beristain, Helena (2003) Diccionario de Retórica y Poética. Porrúa


Bruner, Jerome (2004) Realidad mental y mundos posibles.Gedisa


Culler, Jonathan (1977) La poética estructuralista. Anagrama


De Marinis, Marco (1997) Comprender el teatro : lineamientos de una nueva teatrología.


Galerna


De Toro, Fernando (1987) Semiótica del teatro. Galerna


Di Girolamo (1981) Teoría crítica de la literatura. Crítica


Domínguez Caparrós, José (1989) Crítica literaria. UNED


Dorra, Raúl (1997) Entre la voz y la letra. Plaza y Yanez


Ducrot, O. y Todorov, T. (1982) Semiótica. Diccionario enciclopédico de las ciencias del


lenguaje. Gredos


García Berrio, Antonio (1989) Teoría de la literatura. Cátedra


García Berrio, A. y Huerta Calvo, J. (1999) Los géneros literarios: sistema e historia.Cátedra


García, Marcelino (2004) Narración. Semiosis/Memoria.Ed. de la U.N.Misiones


Genette, Gerard (2004) De la figura a la ficción. FCE


Godzich, Wlad (1998) Teoría literaria y crítica de la cultura. Frónesis


Lakoff, G. y Johnson, M. (1998) Metáforas de la vida cotidiana. Cátedra


Lotman, Iuri (1996) “La Retórica” en Semiosfera I. Fronesis


Malcuzynski, Pierrette (1999) Sociocrítica. Prácticas textuales. Culturas de fronteras. Ed.


Rodopi







Ostria González, M.(1988) “Literatura y estudios literarios: más allá de la inmanencia” en


Escritos de varia lección. Ed. Sur


Pampillo, Gloria y otros (1999) Permítame contarle una historia. EUDEBA


Pozuelo Yvancos, J.M. (1994) La teoría del lenguaje literario. Cátedra


Rosa, Nicolás (2003) Usos de la literatura.Laborde Editor


Saer, Juan J. (1997) El concepto de ficción. Alfaguara


Schmidt, Siegfried y otros (1995) La ciencia empírica de la literatura. Verbum


Segre, Cesare (1985) Principios de análisis del texto literario. Crítica


Talens, Jenaro y otros(1989) Elementos para una semiótica del texto artístico. Cátedra


Todorov, Tzvetan (1991) Crítica de la crítica. Paidos


Ubersfeld, Anne (1989) Semiótica teatral. Cátedra


Veltrusky, Jirí (1990) El drama como literatura. Galerna


Verdugo, Iber (1982) Hacia el conocimiento del poema. Hachette


Wahnón, Sultana (1995) Lenguaje y literatura. Octaedro


Wellek, René (1983) Historia literaria. Problemas y conceptos. Laia
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Asignatura: Lengua Castellana II


Cátedra: Única


Docente responsable: Silvia Sosa de Montyn


Asignatura Común


Carrera/s: Profesorados, traductorados y licenciaturas


Curso: 2.do año


Régimen de cursado: Anual


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente.


FUNDAMENTACIÓN


El programa organiza los contenidos de la materia en dos ejes: la gramática y el discurso. Con
respecto a la primera disciplina, focaliza en las estructuras sintácticas compuestas por
coordinación y por subordinación en todas sus clases- subordinadas sustantivas, adverbiales y
adjetivas- y particularidades. También se estudian diferentes relaciones temporales y usos
morfosintácticos a partir de errores actuales, de modo que se abarcan los principales temas de
mayor complejidad gramatical.
En relación con el estudio del discurso, se introducen nociones del Análisis del discurso,
Escuela francesa, para la interpretación y la escritura de exposiciones y argumentaciones.
Entre otros: los géneros discursivos, contexto de producción, secuencias, la situación
enunciativa, entre otras conceptualizaciones que ofrecen material para orientar el análisis de
distintos géneros discursivos, sobre todo académicos.


1. OBJETIVOS
1.1. GENERALES


Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de:
 Adquirir y aplicar:
conocimientos de estructuras complejas y usos actuales de la lengua española para el


desarrollo de las competencias lingüísticas formales.







estrategias de lectura y escritura de textos académicos, a fin de perfeccionar la competencia
discursiva.


 Promover el desarrollo de operaciones cognitivas, metacognitivas y de pensamiento crítico.


 Valorar el aprendizaje de la lengua materna como medio para la formación personal-
sociocultural y para el establecimiento de interrelaciones con la lengua extranjera.


1.2 ESPECÍFICOS


 Reconocer, analizar y relacionar contenidos lingüísticos referidos a la sintaxis oracional
compuesta, usos y variedades temporales.


 Analizar el dispositivo enunciativo y contextual, la estructura genérica y secuencial en
textos académicos expositivo explicativos y argumentativos.


 Aplicar operaciones del Análisis del discurso en la lectura y escritura de exposiciones y
argumentaciones.


 Corregir y fundamentar errores morfosintácticos en textos.


2. CONTENIDOS


En cada unidad, la sección denominada “Reflexión y práctica discursiva y gramatical” tiene dos
partes: a). Contenidos sobre el discurso y b). Contenidos gramaticales. Los contenidos
referidos al discurso de la Unidad Nº 1 serán retomados en las otras unidades por ser
operativos para el análisis y para la escritura.


UNIDAD I


Núcleos temáticos : El discurso.Comprensión y producción. Estructuras sintácticas
simples y compuestas .


REFLEXIÓN DISCURSIVA Y
GRAMATICAL


1 . Discursiva
 Texto y discurso. El género


discursivo.
 Contexto y situación enunciat iva.


Construcción del enunciador,
dest inatario, marco y referente.
Las secuencias textuales.
 Prácticas de escri tura: la


reformulación. Producción de
discursos expl icat ivos.


PRÁCTICA DISCURSIVA Y GRAMATICAL:
ACTIVIDADES


 Lecturas guiadas y análisis de
conceptos y textos teóricos.


 Ejercicios de reconstrucción de los
componentes del género y de la
situación enunciativa.


 Aplicación de estrategias para el
análisis del contenido semántico
fundamental. Análisis de secuencias
textuales.


 Prácticas de reformulación en párrafos
y textos breves con apl icación de
diferentes contenidos.







2. Gramatical


 Oraciones coordinadas y
subordinadas adjet ivas o de
relativo con antecedente y sin
antecedente expl ícito.


 Valor semántico de las
conjunciones coordinantes.


 Errores frecuentes de uso: -de
pronombres y adverbios relativos,
- gerundios, - de preposiciones en
complementos de régimen y de “a”
en el complemento directo; usos
de locuciones preposicionales.


 Casos de ambigüedad y
redundancias sintáct icas


 Casos especiales de discordancias
entre sujeto y verbo y entre
sustantivo y adjet ivo


 Susti tución, expansión, reducción y
análisis de construcciones sintáct icas
simples y compuestas.


 Reconocimiento de significados al
emplear conjunciones coordinantes en
textos. Elaboración de expl icaciones.


 Corrección y fundamentación teórica de
usos morfosintácticos erróneos,
discordancias, casos de ambigüedad y
redundancia en textos sin coherencia.


UNIDAD II
Núcleos temáticos : Los textos entre los polos explicativo-explicativo y
argumentativo. La subjetividad, la despersonalización y la polifonía.
Construcciones sintácticas complejas y relaciones temporales .


REFLEXIÓN DISCURSIVA Y
GRAMATICAL


1. Discursiva
 Textos del ámbito académico:
desplazamientos hacia los polos
exposit ivo-expl icat ivo y
argumentat ivo.
 La subjet iv idad en el discurso:


marcas del enunciador.
 Estrategias de despersonalización.
 La poli fonía enunciat iva:


reconocimiento de voces.
Recursos pol i fónicos.


2. Gramatical
 El “se “de pasiva y el “se”


impersonal.
 Casos de impersonal idad


sintáctica y semántica: recursos
gramaticales de distanciamiento


PRÁCTICA DISCURSIVA Y GRAMATICAL:
ACTIVIDADES


 Reconocimiento y análisis de marcas
de subjet ividad, recursos de
despersonal ización y de fenómenos
pol i fónicos en textos de diversos
géneros.


 Reconstrucción de voces, posturas e
intenciones.


 Reformulación de discursos con mayor
o menor carga de subjet ividad.
Uti l ización de nominal izaciones.
Análisis y escri tura de recursos
pol i fónicos: discursos referidos,
comil las, negaciones, iron ía, entre
otros.


 Reconocimiento, usos y análisis de
construcciones pasivas, impersonales,
semicopulat ivas, copulativas.







enunciat ivo.
 Características semánticas y


sintácticas de “ser” y “estar”.
 Oraciones impersonales,


copulativas y semicopulat ivas.
Clases y usos.


 Errores frecuentes de uso en
oraciones copulat ivas,
semicopulat ivas, impersonales y
pasivas “con se”.


 Signif icación de modos y tiempos
verbales del español.


 Reconocimiento de recursos
gramaticales de distanciamiento
enunciat ivo, despersonal ización y
pol i fonía


 Uso de nominal izaciones, formas de
impersonal idad, voz pasiva y otros
recursos gramaticales para reformular
discursos del polo exposit ivo-
expl icat ivo.


 Identi f icación,corrección y
fundamentación teórica de errores en
empleos verbales.


 Producción de casos gramaticales
integrados en textos.


UNIDAD III
Núcleos temáticos : La argumentación.Oraciones subordinadas adverbiales.


REFLEXIÓN DISCURSIVA Y
GRAMATICAL


1. Discursiva
 La argumentación: la secuencia


argumentat iva. El modelo
argumentat ivo de C. Plantin: la
cuestión, la tesis, argumentos,
contraargumentos y refutaciones.
Estrategias argumentat ivas.


 Marcadores y conectores de
argumentación.


 Estrategias de escritura en la
planif icación, textual iza-ción y
revisión.


2. Gramatical
 La subordinación adverbial.


Rasgos y nexos propios
Oraciones subordinadas
adverbiales: a) circunstanciales:
locativas, temporales, modales b)
no circunstanciales: causales,
finales, consecutivas intensivas y
no intensivas, condicionales,
concesivas, comparat ivas.


 Tipos de adverbiales
condicionales. Modos y tiempos en
per íodos condicionales y


PRÁCTICA DISCURSIVA Y GRAMATICAL:
ACTIVIDADES


 Análisis de textos argumentat ivos:
cuestión, tesis, argumentos y otros
componentes discursivos y léxico-
gramaticales.


 Reconstrucción de la secuencia
argumentat iva y elementos enunciat ivos
en ensayos, art ículos, editoriales.


 Análisis y discusión grupal sobre
discursos argumentat ivos de temas
actuales, formativos y de interés para los
alumnos.


 Prácticas de reformulación de
argumentos breves.


 Susti tución, expansión, reducción y
producción de subordinadas adverbiales.


 Análisis sintáct ico integral de
construcciones compuestas por
subordinación y coordinación.


 Reconocimiento y corrección de errores
gramaticales e incoherencias por fal las
en las relaciones lógico-semánticas de
textos.







concesivos. Corrección de
 Errores relativas a las


subordinadas adverbiales .
UNIDAD IV
Núcleos temáticos : La exposición en discursos académico cient íficos. Oraciones
subordinadas sustantivas.


REFLEXIÓN DISCURSIVA Y
GRAMATICAL


1. Discursiva
 La exposición: caracter ísticas


enunciat ivas. La secuencia
exposit ivo- expl icat iva.


 Los discursos académico-
cient í ficos: especializados, de
semi-divulgación y de divulgación
cient í fica. Organización.
Componentes contextuales, léxico
- gramaticales y discursivos.


2. Gramatical
 La subordinación sustantiva.


Nexos y clasif icación según las
funciones: sujeto, complemento
directo, indirecto, de régimen y
complemento preposicional de
sustantivo, adjet ivo y verbo.


 Correlación de modos y tiempos
en las oraciones subordinadas
sustantivas.


 Errores de uso derivados de
subordinadas sustantivas:
dequeísmo, queísmo, errores en
uso de preposiciones y de tiempos
verbales en subordinadas
sustantivas, entre otros errores
típicos.


 El uso y la omisión del art ículo en
español.


PRÁCTICA DISCURSIVA Y GRAMATICAL:
ACTIVIDADES


 Identi f icación de rasgos en discursos
cient í ficos de diferente tipo.


 Búsqueda y selección de información
para comprender textos cient íficos y
art ículos de divulgación cient í fica.


 Ejercicios de reformulación.
 Escri tura en etapas de un art ículo de


semi-divulgación cient í fica a part ir de
la lectura de varias fuentes.


 Susti tución, expansión, reducción,
producción y anális is de proposiciones
subordinadas sustantivas.


 Identi f icación y corrección de errores
lingüísticos en textos.


 Reconocimiento de significados
verbales, de usos y omisiones del
art ículo en textos.


 Prácticas de escri tura con
subordinadas sustantivas en
subjuntivo, discursos referidos directos
e indirectos.







3. METODOLOGÍA
Las clases son teórico-prácticas mediante estrategias de enseñanza que apuntan a la
participación activa de los alumnos a través del intercambio, la reflexión y la comprensión de
los distintos temas. Se adopta el modelo didáctico de la “construcción metodológica” (Edelstein
y Coria,1980).
Las unidades de aprendizaje serán introducidas a través de procedimientos inductivos o
deductivos mediante ejemplificación, exposición dialogada, explicación del profesor discusión
del tema, entre otras estrategias. Las actividades indicadas en este programa tienen como
presupuestos:
Se considera fundamental la reflexión metalingüística, para la cual cobra relevancia el
conocimiento teórico de los contenidos.
Se procurará que esa reflexión sobre el español no esté disociada de sus usos y éstos, a la vez,
de la comprensión de textos y de su producción, según los casos.
La lectura y escritura serán abordadas desde planteos teóricos, ejercitación a partir del
modelado del profesor en la clase y mediante consignas específicas para tareas de realización
individual y grupal.
Además de la continua integración de los contenidos se insistirá en la aplicación de estrategias
cognitivas y metacognitivas de aprendizaje.


4. EVALUACIÓN
Diagnóstica: Al comenzar el curso para evaluar conocimientos previos, mediante la realización
de un trabajo práctico obligatorio de contenidos de cursos anteriores.
Formativa: Evaluación permanente del proceso de enseñanza y de aprendizaje a través de
trabajos prácticos y actividades requeridas para las clases.
Sumativa:
ALUMNOS PROMOCIONALES
- La selección de alumnos por comisión quedará delimitado por la nota del primer práctico
según resolución del HCD de la F.L.
- Los alumnos promocionales deben cumplir con el 80% de asistencia y aprobar:
a) 2 (dos) parciales escritos.
b) 4(cuatro) trabajos prácticos escritos.
- Recuperación: de un (1) parcial y un (1) trabajo práctico al final del curso, en casos de
ausencia, aplazo o para elevar el promedio.
- Aprobación: nota final de 7 (siete) o más. El promedio se obtiene de dividir por tres la suma de
los dos parciales y el promedio de los prácticos (1er parcial + 2º parcial + nota promedio de
trabajos prácticos = Nº total dividido por 3.


ALUMNOS REGULARES
- Los alumnos regulares deben aprobar 2 (dos) parciales y realizar una de las tareas de lectura
y de escritura exigidas a los alumnos promocionales.
- Recuperación de un (1) parcial, en caso de ausencia o aplazo, al final del curso.







ALUMNOS LIBRES
Los alumnos libres deben aprobar el examen final escrito para pasar a la instancia oral.
Examen final:
- Será escrito de carácter teórico-práctico. Cada parte de la evaluación tendrá carácter
eliminatorio y la nota se obtiene del promedio de las partes.
- Tendrá secciones I y II comunes para todos los alumnos y una sección III para los alumnos
libres exclusivamente. Las secciones I y II comprenderán:
a. Discurso: Análisis, interpretación y escritura de textos inscriptos en géneros discursivos
ejercitados durante el año lectivo; resolución de ejercicios y explicación teórica.
b. Gramática: análisis y producción de estructuras oracionales compuestas; resolución de
ejercicios y explicación de temas teóricos.
La sección III consistirá en el desarrollo de temas teóricos de una unidad. Esta sección se
corregirá sólo si los alumnos libres aprueban las otras secciones.


PRIMER TRABAJO práctico obligatorio (3° semana de clase)
Se solicitarán contenidos teóricos y prácticos para revisión de los siguientes temas de
conocimiento obligatorio, por ser contenidos específicos de “Lengua Española” (CN) y Lengua
Castellana I (correlativa):
- Sintaxis de la oración simple (sujeto y predicado; modificadores del sustantivo, verbo, adjetivo
y adverbio); - Formas no personales del verbo; - Oración compuesta por coordinación y
subordinación adjetiva o relativa; - Clasificación sintáctica de los verbos: copulativos,
predicativos transitivos, intransitivos, pronominales.


5. CRONOGRAMA
Se entrega aparte, en cada cuatrimestre, a la Secretaría Académica, sin embargo se prevé el
siguiente calendario de desarrollo de unidades:


Abril Gramática y Discurso: Unidad I


Mayo Gramática y Discurso: Unidades I y II


Junio
Gramática: Unidad II
Discurso: Unidad I y II


Agosto Gramática: Unidad III Discurso: Unidades II y III


Septiembre Gramática: Unidades III y IV. Discurso: Unid. III


Octubre Gramática y Discurso: Unid.III, IV


}







6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Grado de conocimiento teórico y aplicación pertinente de los contenidos.
2. Transferencia de contenidos gramaticales.
3. Coherencia, adecuación y corrección en tareas de lectura y de escritura.
4. Cumplimiento y responsabilidad en las tareas asignadas
5. Participación en las clases y realización de actividades en ellas.
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FUNDAMENTACIÓN:  
El estudio de una lengua, puede realizarse desde distintas perspectivas y por 


diversos objetivos: como instrumento de comunicación, como objeto de reflexión y de 


desarrollo cultural, o inclusive como creación estética. 


 La forma de concebir el lenguaje depende del enfoque que se adopte para 


determinar las modalidades que se apliquen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 


 Si nos referimos a las lenguas modernas, para su enseñanza, predominan 


estrategias que privilegian la función comunicativa del lenguaje. 


 Por su parte el estudio de la lengua latina, que no posee hablantes en el mundo, 


se orienta como sistema lingüístico que permita acceder al conocimiento de su cultura 


mediante el análisis y traducción de textos. 


 Podemos decir que, si bien el latín es una lengua no hablada, sobrevive en 


numerosos documentos y testimonios escritos, en las mismas lenguas que de ella 


derivaron y en innumerables léxicos científicos y técnicos. 


 Del mismo modo que el griego clásico, el latín es una lengua de cultura cuya 


inserción en los planes de estudio se justifica por la pervivencia de elementos del 


patrimonio lingüístico y cultural clásico en la actualidad. 


 Por tal motivo, el núcleo central de la enseñanza del latín se inicia en la 


adquisición de las habilidades lingüísticas necesarias para poder acceder en su lengua 


original a los textos latinos y desde esa base textual, comprender el mensaje del autor. 


 Asimismo, el latín en su variante vulgar o popular, es la lengua madre del 


español y de las lenguas romances. Estas son: el italiano, francés, portugués, rumano, 


catalán, provenzal, sardo y reto-romano. 


 La diferencia más notable entre el latín clásico y el vulgar se refleja en la 


oposición hablado/escrito. Sin embargo, la oposición hablado/escrito no constituye la 


única diferencia entre el latín vulgar y clásico, sino que también es el resultado de la 


desigualdad entre los distintos niveles culturales y de las diversas circunstancias de su 


propia realización: el latín vulgar abarcaba la esfera familiar, la conversación corriente, 


y era hablado por las clases sociales medias. 


  El latín clásico se usaba en el senado, en la escuela, en la política, etc. A pesar 


de las diferencias señaladas, el latín vulgar y el clásico tienen idénticos sistemas 


fonemáticos y morfotemáticos y buena parte de los elementos léxicos.  


 Así, el latín culto se estacionó, mientras que el latín vulgar, con rápida evolución, 


proseguía el camino que había de llevar al nacimiento de las lenguas romances. 







 Finalmente, tras la disolución del imperio romano, el latín vulgar se fragmentó en 


una serie de dialectos que llegaron a constituirse en lenguas independientes en la 


primera mitad de la Edad Media. Estas lenguas precedentes de la lengua de Roma 


fueron llamadas en su origen lenguas romances. Podemos decir entonces, que las 


lenguas románicas representaban entonces la continuación ininterrumpida del latín. 


Dentro de este contexto resulta  de gran relevancia para el aprendizaje delenguas 


modernas,  el aprendizaje de algunos aspectos de la lengua latina.  


Es intención de la cátedra que este   primer acercamiento entre las dos  lenguas 


(latín/italiano-francés) ponga de  manifiesto ante los alumnos,   la  relación entre ellas, 


que excede lo lingüístico, y que impacta en los diversos planos de la cultura. 


 
 


 
 


 
 
 


 
 
 


 
 


 
 
 


 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 







Objetivos Generales 
 


- Introducir a los alumnos en el conocimiento de la antigüedad clásica en los 


aspectos idiomático, literario y cultural y  su proyección a las lenguas romances y 


a la cultura occidental, con especial referencia a la lengua  materna.  


- Valorar el aprendizaje del latín como soporte fundamental para los estudios 


lingüísticos en general y para el conocimiento de otras lenguas y de la lengua 


materna. 


 


Objetivos Específicos 
 


Al finalizar el curso se pretende que el alumno esté en condiciones de: 


- Profundizar el conocimiento de la lengua latina, con particular referencia a la 


morfología y sintaxis, a través de textos escogidos, considerando el nivel 


alcanzado  (latín I) y el que deberá alcanzar. 


- Reconocer a partir del aprendizaje de la lengua latina elementos lingüísticos, 


morfológicos y sintácticos propios de una lengua romance con especial referencia 


al italiano y francés. 


- Relacionar en forma permanente vocabulario de la lengua latina con el italiano y 


el francés. 


- Agilizar el proceso de traducción mediante textos de dificultades graduadas, 


atendiendo el vocabulario y a los conocimientos morfosintácticos aprendidos 


gradualmente.  


- Estimular  el proceso de traducción, mediante el estudio contrastivo, de la 


estructura de la lengua latina con la lengua materna y la que estudia, teniendo en 


cuenta el nivel de conocimientos de estas. 


- Capacitarse para la comprensión de obras histórico-literarias que le permitan 


valorar la lengua como medio insustituible de comunicación y de acceso a otras 


culturas. 


 


 
 


 
 
 







CONTENIDOS 
 


Unidad N°1 


Aspecto Gramatical 


Revisión de la morfosintaxis de latín I.El pronombre relativo. Su declinación. La 


oración de relativo. Voz pasiva del infectum y perfectum de las cuatro 


conjugaciones regulares. Complemento agente y de causa eficiente. Verbos 


deponentes y semideponentes.  


Aspecto Textual 


Análisis y traducción  de oraciones sencillas y/o textos para repasar contenidos  


vistos. 


 
Unidad N°2 


 Aspecto Gramatical 


 Formas nominales. Infinitivo, participio, gerundio, gerundivo y supino. La 


conjugación perifrástica activa y pasiva. El dativo agente. 


Aspecto Textual 


Ejercicios de análisis y traducción para aplicar los contenidos vistos. 


Análisis y traducción de un  texto con contenidos vistos en clases.  


 


Unidad N°3 


Aspecto Gramatical 


Verbos irregulares: fero, eo y fio. Verbos anómalos: volo, nolo y malo. Elementos 


básicos de la oración subordinada sustantiva y adverbial a los fines de una 


correcta traducción de textos seleccionados.  


Aspecto Textual 


Ejercicios de análisis y traducción para aplicar contenidos vistos. 


 


Nota: Los textos a analizar serán elegidos por las docentes de la cátedra 
atendiendo a los temas gramaticales que se desarrollen y observando 


intereses de los estudiantes. Tendrán predilección textos de autores como 


Higino, Eutropio, Catulo, Ovidio y otros . 
 


 







Modalidad de Evaluación 
 


Alumnos promocionales: 


Esta cátedra contempla que los estudiantes tengan la posibilidad de aprobar la 


asignatura mediante el régimen de promoción sin examen conforme a la 


resolución del H.C.D. N°104/2019. La promoción queda sujeta al cumplimiento de 


las siguientes condiciones:  


- Aprobar un parcial con 7(siete) a más por tratarse de una asignatura 


cuatrimestral.  


- Aprobar un trabajo práctico con 7 (siete) o más por tratarse de una asignatura 


cuatrimestral.  


- Los estudiantes tendrán la posibilidad de recuperar ambas instancias evaluativas 


por aplazo, ausencia o para levantar nota.  


- En ambos casos la calificación obtenida sustituirá a la de la evaluación que se 


recupera. 


- la nota final resultará del promedio de la calificación de las dos instancias 


evaluativas.  


- Asistir como mínimo al 80 % de las clases dictadas, excepto los estudiantes 


contemplados en el régimen de estudiante trabajador y/o con personas a cargo, 


quienes deberán cumplir con un 60% de las clases dictadas (R.H.C.D. 267/2014).  


- El control de la asistencia y el registro de la calificación del parcial y de la nota 


final estará a cargo de la docente titular, el control del registro de la calificación del 


trabajo práctico a cargo de la profesora asistente.  
 


Alumnos regulares: 


Para regularizar la asignatura los alumnos deberán cumplir las siguientes 


condiciones:  


- Aprobar con 4(cuatro) o más un parcial. Se contempla la posibilidad de 


recuperar el parcial por aplazo o inasistencia. 


-Rendir Examen final oral, frente a tribunal, en los turnos fijados por secretaría, 


con los temas desarrollados durante el ciclo lectivo y con el programa 


correspondiente al año en que obtuvo la regularidad.  







- En el momento del examen el estudiante podrá elegir un tema a desarrollar y 


posteriormente los docentes que integren el tribunal podrán preguntar cualquier 


tema del programa.  


 


Alumnos libres: 


El estudiante que rinda en condición de libre deberá cumplir las siguientes 


condiciones:  


- Aprobar un examen que constará de dos instancias: una escrita y   otra oral 


(ambas eliminatorias) frente al tribunal de examen con 4 (cuatro) o más.  


Los estudiantes rendirán con programa completo, previa inscripción a los turnos 


fijados por secretaría, con el último programa vigente y completo (aprobado por el 


Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Lenguas).  
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Asignatura: Teoría y Práctica de la Investigación 


Cátedra: Única  


Docente responsable: Mgtr. Gabriela Mondino 


Asignatura Común 


Carrera/s: Profesorado, Traductorado y Licenciatura (inglés, francés, italiano y alemán) 


Curso: segundo  
Régimen de cursado: anual  


Carga horaria semanal: 2 horas  


Correlatividades: ------------------ 
 


 


FUNDAMENTACIÓN 


 


La generación de conocimientos nuevos y su transferencia a la comunidad son los 


pilares de la universidad. Desde esta posición, para construir conocimiento, la universidad 


como comunidad ética, debe apelar a la formación de las/los estudiantes como futuros 


profesionales comprometidos con la realidad que los rodea, generadores de desarrollo y 


de cohesión social; allí radica la responsabilidad ineludible de nuestra universidad pública.  


Datos últimos proporcionados por la Red de cooperación universitaria 


Iberoamericana reportan que, entre las habilidades que se requieren actualmente a los 


egresados universitarios, cuatro están estrechamente asociadas al aprendizaje de los 


métodos de investigación, estas son, la resolución de problemas, el análisis y el 


procesamiento de información, el análisis de datos y la redacción y edición de informes. 


Por lo tanto, la investigación constituye un factor clave en la formación universitaria de 


todas las carreras. Dominar el proceso de la investigación se configura como una 


herramienta que puede entrenar a las/los estudiantes para tomar decisiones con 


autonomía y libertad, además de prepararlos para actuar de manera transformadora en el 


contexto en el cual intervendrán al finalizar sus trayectos formativos. 







A partir de lo anterior, la materia Teoría y práctica de la investigación aspira a 


proporcionar las herramientas teóricas y prácticas necesarias para iniciar la formación en 


investigación de las/los estudiantes como futuros profesores, licenciados y traductores; 


por esto, se procura que las/los estudiantes adquieran habilidades metodológicas 


apropiadas para estimular el pensamiento estratégico crítico, la creatividad en la 


resolución de problemas y la toma de decisiones mediante el aprendizaje de 


procedimientos sistemáticos, teórico/metodológicos e intelectualmente efectivos que les 


enseñarán a investigar adecuadamente y les permitirán adquirir competencias vinculadas 


al ejercicio de sus profesiones. 


 


OBJETIVOS 


 


 El/la alumno/a deberá alcanzar los siguientes objetivos: 
 


Objetivos generales:  


 


- Concebir el proceso y las prácticas vinculadas con la investigación científica como 


herramientas para estimular el pensamiento estratégico en las/los estudiantes del Nivel 


Superior. 


- Comprender la investigación como un proceso dinámico e interrelacionado que permite 


afrontar creativamente diferentes problemáticas.  


 


Objetivos específicos:   


- Identificar y plantear con claridad, coherencia y pertinencia problemáticas concretas 


vinculadas con las líneas estratégicas para el desarrollo científico y curricular de la 


Facultad de Lenguas. 


- Distinguir los enfoques cualitativo, cuantitativo y mixto y las diferentes técnicas de 


investigación apropiadas al objeto de estudio. 
- Desarrollar estrategias de escritura, corrección y reescritura para planificar y resolver 


problemas vinculados con los procesos de textualización de trabajos académico-


científicos. 


 


 
 







CONTENIDOS 
 


Unidad I  
La investigación científica 


Definición de investigación. ¿Qué es investigar? ¿Cómo se comienza a investigar? 


Competencias básicas para la formación en investigación. La importancia de la 


investigación en el desarrollo profesional. Acerca de la noción de ciencia y de 


conocimiento. El conocimiento científico y sus características. La ética en la investigación 


y aspectos éticos del investigador/a. La producción del conocimiento en la comunicación 


científica. Características y convenciones del artículo de investigación científica, la 


ponencia, la monografía, la tesina, el proyecto de investigación, el informe de 


investigación. Alfabetización informacional: herramientas de búsqueda especializada para 


la investigación, localización y acceso digital de bibliografías.  
 


Unidad II  
La idea de investigación como punto de partida 


Concebir y desarrollar la idea de investigación. ¿Cómo se originan las ideas de 


investigación y cuáles pueden ser las fuentes de ideas? Características de ideas con 


potencial para iniciar el proceso de la investigación. La pregunta de investigación. 


Revisión de antecedentes según el problema planteado. Líneas prioritarias de 


investigación en la Facultad de Lenguas. 


Pautas para la escritura académico-científica: pautas esenciales de la anotación 


bibliográfica. La voz ajena. Plagio y ética académica (referencias bibliográficas, citas 


intratextuales, paráfrasis, etc.). Normas de estilo de Manual Of The American 


Psychological Association (séptima edición). 
 


Unidad III  


El curso de la investigación  


Objetivos generales y específicos de la investigación. Hipótesis. Marco teórico.  


Estrategias para la escritura académico-científica: recursos lingüísticos de la 


desagentivación en el discurso académico científico.  


 


 
 







Unidad IV 


Las rutas de la investigación1. Enfoques cualitativo, cuantitativo y mixto 


La ruta de la investigación cualitativa. El papel del investigador. La recolección de datos 


cualitativos. Observación, entrevista, biografía o historias de vida, documentos, registros, 


materiales. El análisis de los datos cualitativos: unidades, categorías y temas. La ruta de 


investigación cuantitativa. El papel del investigador. La selección de la muestra en la ruta 


cuantitativa. Los instrumentos de medición y los requisitos de confiabilidad, validez y 


objetividad. Cuestionario, encuesta, pruebas estandarizadas e inventarios. La ruta de los 


métodos mixtos. Fortalezas y retos potenciales de la investigación mixta. El diseño mixto. 


Recolección y análisis de los datos.  


Estrategias para la escritura académico-científica: la construcción del párrafo como 


unidad de sentido y como mecanismo de distribución de la información. El uso de 


conectores. La planificación textual. 


 


Metodología 


 
 Se propone un diseño pedagógico en el que la enseñanza y el autoaprendizaje 


funcionen de manera colaborativa. Por esto, será fundamental la participación de 


docentes y de estudiantes en el desarrollo de las clases teóricas (presenciales y virtuales 


asincrónicas) y las clases prácticas (talleres) a partir de procesos metacognitivos que 


optimicen el aprendizaje. Se alternarán las clases teóricas y prácticas y se propondrán 


instancias de actividades individuales y grupales que implicarán la lectura preestablecida 


del material teórico y de los modelos del género académico-científico para desarrollar. En 


una primera instancia se desarrollarán los contenidos teóricos vinculados con los 


prácticos para asegurar que las/los estudiantes asimilen las fases de la investigación en 


las Ciencias del Lenguaje y, en una segunda instancia, el desarrollo de las actividades se 


centrará en acompañar a las/los estudiantes en el diseño de un proyecto de investigación 


en el que se prioricen las líneas estratégicas para el desarrollo científico y curricular de la 


Facultad de Lenguas (RD 1433/2023) y la asimilación de estrategias de escritura 


académico-científica.. 


 Se propondrán espacios de seguimiento y acompañamiento de las/los estudiantes 


a través del aula virtual, de foros de consulta que impliquen la participación colaborativa, 


                                                 
1 Denominación tomada de Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2018) para hacer referencia a los paradigmas 
metodológicos. (Referencias en bibliografía). 







además de las clases teóricas y los talleres que se desarrollarán con modalidad 


presencial. Se propondrán actividades de perfeccionamiento y de retroalimentación a 


través del aula virtual. 


 
Evaluación 


 


Los estudiantes serán evaluados durante las distintas instancias del proceso, de 


manera individual y grupal. El trabajo práctico 1 se resolverá de manera individual y, a 


partir del trabajo práctico 2, se trabajará con modalidad taller de manera que puedan 


resolver los trabajos prácticos grupales (trabajos prácticos 2, 3 y 4).   
Trabajo práctico 1 (resolución áulica e individual) se centrará en el reconocimiento 


y actividades vinculadas con las características y las convenciones de los géneros 


científicos y académicos (monografía, proyecto de investigación, tesis, ponencia, ensayo y 


artículo de investigación científica).  


Trabajo práctico 2 (resolución extra áulica y grupal) se centrará en el análisis de 


proyectos de investigación vigentes, radicados en la unidad académica, esto es, 


identificación del problema planteado y de las preguntas formuladas en los proyectos, 


reconocimiento de los antecedentes de los proyectos seleccionados para su análisis.  


Trabajo práctico 3 (resolución extra áulica y grupal). Se centrará en el análisis de 


proyectos de investigación, según contenido de la Unidad III y IV. Se propondrán 


actividades vinculadas con los objetivos, la hipótesis y los marcos teóricos propuestos, las 


rutas de la investigación e instrumentos de recolección/medición de datos.  
 Trabajo práctico 4 (resolución extra áulica y grupal). Al finalizar el desarrollo de los 


contenidos teóricos de las unidades I, II, III y IV, los grupos trabajarán durante el período 


establecido en el cronograma, en el diseño de un proyecto de investigación; en este 


trabajo se evaluará la articulación de los contenidos teóricos y su aplicación práctica. Se 


evaluará, además del diseño metodológico, el andamiaje que efectúan las/los estudiantes 


con las pautas y las estrategias de escritura académico-científica, como así también la 


explicación oral sobre el proceso metodológico que están realizando. Se evaluarán, 


además del diseño metodológico, el andamiaje que efectúan las/los estudiantes con las 


pautas y estrategias de escritura académico-científica. Los temas se propondrán de 


acuerdo con las líneas estratégicas para el desarrollo científico y curricular de la Facultad 


de Lenguas (RD 1433/2023). 







Por reglamento, los estudiantes deberán aprobar dos parciales escritos de 


resolución individual, según los criterios establecidos por la reglamentación vigente para 


estudiantes promocionales y regulares. 
 


Criterios de Evaluación 


 


Se evaluarán el conocimiento teórico de los contenidos y la aplicación práctica de 


las categorías y los conceptos correspondientes al proceso de investigación. Se 


propondrán actividades presenciales y virtuales en las que se evaluarán las estrategias de 


escritura orientadas para resolver problemas vinculados con los procesos de 


reconocimiento de las instancias metodológicas enseñadas y también con los procesos de 


textualización. Los criterios de evaluación son los siguientes:  


 


- participación activa en las clases; 


- trabajo colaborativo con el grupo de compañeros; 


- cumplimiento en la entrega de las actividades propuestas; 


- coherencia, claridad, pertinencia y creatividad en las producciones grupales. 


 


 La evaluación de estudiantes promocionales, regulares y libres se realizará 


conforme a las reglamentaciones vigentes. 


 


Condiciones de cursado 


 
Estudiante promocional  


 


 Para promocionar la asignatura, según la normativa vigente que establece el 


régimen de promoción sin examen vigente, los estudiantes deberán: 


 


- Alcanzar el 80 % de asistencia a las clases presenciales. 


- Aprobar dos parciales (con opción a recuperar uno por ausencia, aplazo o para elevar el 


promedio general). 


- Aprobar cuatro trabajos prácticos (con opción a recuperar uno por ausencia, aplazo o 


para elevar el promedio general). 


- Presentar el proyecto de investigación (trabajo práctico 4) en soporte papel. 







- Promedio general no inferior a 7 (siete) puntos.  


 


El promedio de promoción (7 puntos como mínimo, número entero y no fracción 


inferior a este) resultará del promedio obtenido al sumar las notas de los parciales y la 


nota promedio de los trabajos prácticos (nota de parcial 1 + nota de parcial 2 + nota 


promedio de trabajos prácticos = total dividido por 3). Este promedio se obtiene de la 


aprobación de todas las instancias de parciales y prácticos. En caso de no haber 


aprobado alguna el/la alumno/a deberá recuperar. 


Las/los estudiantes tendrán derecho a recuperar un parcial por inasistencia, aplazo o 


para elevar el promedio. Se podrá recuperar un trabajo práctico por inasistencia o aplazo. 


La calificación obtenida sustituirá a la del parcial o trabajo práctico reemplazado.  


El incumplimiento de alguno de estos requisitos hará perder el beneficio de la 


promoción sin examen. Las/los estudiantes que aprueben los dos parciales con un 


mínimo de 4 (cuatro) puntos y el proyecto de investigación con un mínimo de 4 (cuatro) 


puntos mantendrán la condición de alumnas/os regulares.   
 


Estudiante regular  


 


 Para regularizar la asignatura las/los estudiantes deberán: 


 


- Aprobar dos parciales y un proyecto de investigación con un mínimo de 4 (cuatro) 


puntos cada uno.  El/la estudiante regular tendrá derecho a recuperar un parcial por 


inasistencia, aplazo o para elevar el promedio general. La calificación obtenida sustituirá 


a la del parcial. La fecha de recuperación del parcial se establecerá según el calendario 


académico aprobado por el HCD.  


- Rendir un examen final que se realizará en dos instancias, la primera será una 


instancia escrita (de carácter teórico), la cual deberá ser aprobada para realizar la 


instancia oral, la cual consistirá en la defensa del proyecto de investigación y su 


articulación con el contenido teórico propuesto en el programa de la asignatura. El 


examen final oral se realizará según fechas establecidas por Despacho de alumnos de 


grado. 


 Modalidad de presentación del proyecto de investigación para la/el estudiante 


regular: 


 







 Presentación del diseño de la investigación: planteo del problema, formulación de 


las preguntas de investigación, antecedentes y estudios previos en el conocimiento 


del problema. Plazo de entrega: primera semana de junio. 


 Presentación del diseño de la investigación: formulación de la hipótesis, objetivos 


generales y específicos, marco teórico de la investigación propuesta. Plazo de 


entrega: primera semana de setiembre. 


 Presentación del plan completo del proyecto de investigación (deberán recuperarse 


las observaciones previamente realizadas por el/la docente). Plazo de entrega: 


primera semana de octubre. 


 


Para el trabajo final el/la estudiante tendrá la posibilidad de realizar dos consultas 


acordadas previamente con la docente de la comisión en la que está inscripto (día, hora y 


lugar) y una instancia de devolución sobre su producción. El proyecto de investigación 


aprobado tendrá una vigencia de dos (2) años y un (1) turno.  


 Para rendir el examen oral la/el estudiante deberá presentar el plan completo del 


proyecto de investigación aprobado.   


 


Estudiante libre  
 


- Presentar (con un turno de anticipación al examen final) y aprobar un proyecto de 


investigación (formulado según las líneas estratégicas para el desarrollo científico 


vigentes en la Facultad de Lenguas (RD 1433/2023).  El proyecto de investigación será 


corregido y calificado según el Reglamento de exámenes vigente. 


- El proyecto de investigación aprobado tendrá una vigencia de dos (2) años y un (1) 


turno. 


- En la instancia de examen final, el/la estudiante deberá presentar el proyecto de 


investigación aprobado previamente.  


- El/la estudiante libre tendrá derecho a dos instancias de consulta, en fechas acordadas 


con las docentes de la cátedra y una instancia de devolución.   


- Realizar el examen final escrito y oral en fecha fijada por Despacho de alumnos de 


grado. La instancia escrita es eliminatoria.  


- Si se aprueba la instancia escrita la nota obtenida se promediará con la nota de la 


instancia oral y la calificación del proyecto de investigación. 


 







 Los/las estudiantes internacionales se rigen por el mismo sistema de evaluación. El 


régimen para estudiantes trabajadores se ajustará según la normativa vigente.  


 Nota: la bibliografía teórica de lectura obligatoria estará disponible en la 


fotocopiadora de la Facultad de Lenguas. 


 


Cronograma de actividades 
 


Planificación para el desarrollo de las unidades y las evaluaciones (organización 


estimativa) 


 


Desarrollo de unidades 


Marzo/ abril: unidad 1  


Mayo/ junio: unidad 2 


Junio: unidad 3  


Agosto: unidad 4 


 


Trabajos prácticos  


Trabajo práctico N° 1 (áulico e individual): abril  


Trabajo práctico N° 2 (extra áulico y grupal): junio  


Trabajo práctico N° 3 (extra áulico y grupal): agosto  


Trabajo práctico N° 4 (extra áulico y grupal): octubre  


 


Parciales  


Primer parcial: escrito, individual. Fecha: primera semana de julio. 


Segundo parcial: escrito, individual. Fecha: tercera semana de octubre.  


 


Recuperatorio de parciales y trabajos prácticos: según calendario académico 


aprobado por HCD. 


 


Bibliografía obligatoria 


 


Ander-Egg E. (2016). Aprender a investigar. Nociones básicas para la investigación social. 


Editorial Brujas. 


Cubo de Severino, L. (2012) Escribir una tesis. Manual de estrategias de producción.  







Cubo de Severino, L. (Coord.) (2007). Los textos de la ciencia. Principales clases del 


discurso académico-científico. Comunicarte. 


Hernández Sampieri, R., Mendoza Torres, C. (2018). Metodología de la investigación. Las 


rutas cualitativa, cuantitativa y mixta. Mcgraw-Hill. 


Yuni, J. y Urbano, C. (2016). Técnicas para investigar 1. Recursos metodológicos para la 


preparación de proyectos de investigación. Brujas.  


--------------------------- (2016). Técnicas para investigar 2. Recursos metodológicos para la 


preparación de proyectos de investigación. Brujas.  


-------------------------- (2016). Técnicas para investigar 3. Análisis de datos y redacción 


científica. Brujas.   


 
Bibliografía complementaria 


 


Adelstein, A. y Kugel, I. (2008). Los textos académicos en el nivel universitario. 


Universidad Nacional de General Sarmiento. 


Batthyány, K., Cabrera, M. (Coord.) (2011). Metodología de la investigación en Ciencias 


Sociales. Apuntes para un curso inicial. Universidad de la República. 


Cohen, N., Gómez Rojas, G. (2019). Metodología de la investigación ¿para qué? La 


producción de los datos y los diseños. Teseo.  


Dalle, P., Boniolo, P. Sautu, R., Elbert, R. (2005). Manual de metodología.  Colección 


Campus Virtual. 


http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D1532.dir/sautu2.pdf 


Eco, U. (1983). Cómo se hace una tesis. Gedisa 


García Negroni, M.M. (2010). Para escribir bien en español. Claves para una corrección 


de estilo. Waldhuter. 


Hine, C. (2004). Etnografía virtual. Editorial UOC. 


file:///D:/TyPI/para%20concurso%20curricularizar%20la%20extensi%C3%B3n/hine.pdf 


Marin, M. (2015). Escribir textos científicos y académicos. Fondo de Cultura Económica. 


Marradi, A., Archenti, N., Piovani, J. (2007). Metodología de las ciencias sociales. Emecé.  


Montolío, E. et al (2000). Manual práctico de escritura académica.  Ariel Practicum.  


----------------------- (2014). Manual de escritura académica y profesional. Ariel.  


Navarro, F. (Coord.) (2014). Manual de escritura para carreras de humanidades. Editorial 


de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires. 



http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D1532.dir/sautu2.pdf





Ñaupas Paitan, H., Mejía Mejía, E., Novoa Ramírez, E., Villagómez Paucar, A. (2014). 


Metodología de la investigación cuantitativa, cualitativa y redacción de la tesis. Ediciones 


de la U. 


Quivy, R. y Campenhoudt, L. (1999). Manual de investigación en Ciencias Sociales 


Noriega Editores. 


Ramírez Gelbes, S. (2013). Cómo redactar un paper. La escritura de artículos científicos. 


Noveduc. 


Vasilachis de Gialdino, I. (Coord.) (2006). Estrategias de investigación cualitativa. Gedisa.  


Wainerman, C. (Coord.) (2020). En estado de tesis. Cómo elaborar el proyecto de tesis en 


Ciencias Sociales. Manantial. 


 


Mgtr. Gabriela Mondino 
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Asignatura: Didáctica General 


Cátedra: Única  


Docente responsable: Mgtr. Hebe Gargiulo 


Asignatura Común 


Carrera/s: Profesorado de lengua alemana, Profesorado de 


Lengua Francesa, Profesorado de lengua italiana, Profesorado 


de español como lengua materna y como lengua extranjera y 


Profesorado de lengua portuguesa. 


Curso: 2º (secciones español y portugués), 3º (secciones 


alemán, francés e italiano) 


Régimen de cursado: anual 


Carga horaria semanal:  3 h español y portugués  
4 h alemán, francés e italiano 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente. 


 







 


1- FUNDAMENTACIÓN 
 
La propuesta de asignatura Didáctica General se orienta a la formación de profesores de 
lenguas para la enseñanza secundaria y superior -ya sea de lengua materna o de lengua 
extranjera-, como profesionales críticos, flexibles y creativos capaces de planear, gestionar y 
evaluar los aprendizajes conforme a los diferentes contextos educativos y las destrezas y 
habilidades del siglo XXI, y como sujetos activos, situados política social y culturalmente. La 
enseñanza, la evaluación, el currículum, la planificación didáctica, los recursos para la 
enseñanza, el análisis de clases, la interpelación a experiencias docentes, las memorias y 
biografías escolares, y el conocimiento de las instituciones educativas -contenidos centrales del 
campo disciplinario de la didáctica- son el resultado de construcciones socio históricas, y como 
tales, requieren de una interpretación y abordaje contextualizado que se plantee qué se 
necesita aprender y para qué, dónde se lleva a cabo el aprendizaje, cuándo se lleva a cabo el 
aprendizaje, cómo se aprende, cómo se evalúa y cuáles son los procedimientos mediante los 
cuales se puede ayudar a las personas a aprender. 
Además de la vinculación entre teoría y práctica desde una reflexión sistemática y crítica, la 
propuesta parte de la consideración de las experiencias de los sujetos a través de sus 
biografías escolares como una primera fase de socialización profesional, considerando -como 
hace Gimeno Sacristán (1992:128)-, la fase de formación inicial como "un segundo proceso de 
socialización profesional, donde se pueden afianzar o reestructurar las pautas de 
comportamiento adquiridas como alumno.  
En consonancia con los Lineamientos Básicos sobre formación docente de profesores en la 
universidad (ANFHE, 201 1) se planta que la formación del profesor universitario comprenderá 
un conocimiento situado e histórico que recupere conocimientos, saberes y experiencias 
valiosas, enfatizando "la centralidad de la enseñanza como tarea nuclear de la docencia en a. 
sus fundamentos éticos, políticos y sociales, b. su interés por la justicia y la construcción de 
ciudadanía y c. la emancipación y el fortalecimiento de un compromiso responsable en la 
consolidación de valores solidarios y democráticos". 


 
2- OBJETIVOS 


2.1. Objetivos generales: 


• Desarrollar la capacidad de reflexión sobre el propio pensamiento educativo para tomar 
conciencia de las teorías y modelos implícitos. 


• Desarrollar las capacidades necesarias para dominar la terminología propia de la 
disciplina, manejar con sentido crítico las fuentes de documentación didáctica, adoptar 
formas de trabajo cooperativo y promover mecanismos de observación que permitan el 
diagnóstico y diseño de estrategias de enseñanza contextualizadas. 


• Identificar las características que potencian el trabajo profesional del docente 
universitario, en relación con las funciones de docencia, investigación y extensión. 


• Analizar las diferentes propuestas de modelos didácticos a fin de identificar los principios 
teóricos, valores, ideologías implicadas en las diferentes prácticas educativas. 


• Promover actitudes de autonomía y formación permanente, en diferentes contextos, que 
jerarquice desarrollo profesional en los distintos ámbitos de su desempeño. 







 


• Analizar el impacto de las TIC en la educación como herramientas que posibilitan 
andamiar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 


• Potenciar en los estudiantes actitudes de investigación e innovación que le permitan la 
construcción de marcos referenciales para pensar la práctica educativa cotidiana 
realizando procesos de meta-análisis. 


 
2.2. Objetivos específicos 
• Reflexionar sobre las propias biografías escolares para poner en tensión las 


matrices de aprendizaje como modelos incorporados, en función de generar 
cambios como sujetos de aprendizaje. 


• Comprender los principios básicos de la investigación, el diseño, desarrollo y 
evaluación de las situaciones de los aprendizajes en el marco de las teorías 
que las sustentan. 


• Elaborar recursos específicos para el diagnóstico situacional de la realidad 
escolar teniendo en cuenta las diferentes situaciones de enseñanza y de 
aprendizaje que se desarrollan en contextos socioculturales diversos. 


• Interpretar los procesos de enseñar y de aprender en el marco de propuestas 
institucionales, que involucran sujetos, contextos, contenidos y modalidades 
de transmisión y evaluación con incidencia en la construcción social e histórica 
de las propuestas curriculares. 


• Desarrollar la capacidad de implementar distintas técnicas de recolección de 
datos de las prácticas educativas que se desarrollan en el aula: observación, 
entrevistas, registro de información, interpretación y análisis de la institución 
escolar para caracterizar las modalidades de intervención docente y recuperar 
elementos que enriquezcan el quehacer cotidiano. 


• Proponer prácticas de intervención situadas alternativas que promuevan a la 
interculturalidad y el respeto por la diversidad cultural, en el marco de las 
nuevas ecologías del aprendizaje. 


• Identificar y analizar desde una mirada crítico-reflexiva la relación entre las 
teorías de aprendizaje y las propuestas didácticas, con el fin de reconstruir 
marcos de teóricos de referencia para la propia labor profesional. 


• Analizar críticamente diferentes modelos de intervención didáctica mediados 
por tecnología teniendo en cuenta las competencias digitales y didácticas 
necesarias para pensar propuestas de enseñanzas inclusivas que potencien 
un aprendizaje colaborativo y autónomo. 


 
3. CONTENIDOS 
 
Unidad 1: La Didáctica y la formación docente 


Educación y didáctica. La didáctica como ciencia social: la epistemología y la producción de 
conocimiento en el marco de la didáctica y la formación docente. Didáctica general y 
Didáctica específica. Corrientes didácticas contemporáneas. 







 


La enseñanza como acción política, como proceso de trasmisión cultural, como actividad 
artística, como práctica instrumental. La tarea docente y la construcción del conocimiento 
didáctico y el saber docente. 
Autobiografía escolar, representaciones acerca de docente, alumno, escuela, enseñanza. 
La perspectiva etnográfica. Instrumentos para mirar instituciones educativas. 
 
Unidad 2: Enseñanza, aprendizaje y Curriculum 
La enseñanza como práctica social. Enseñar y aprender. Enfoques de enseñanza. Las 
clases como configuraciones cambiantes según los enfoques de enseñanza. Institución y 
clima escolar. 
El curriculum: concepto y modelos. Su aplicación a la enseñanza de las lenguas. 
Investigación, diseño, ejecución y evaluación curricular. La potencialidad reguladora del 
curriculum en las prácticas educativas. El curriculum como proyecto político-pedagógico. Del 
curriculum establecido al curriculum interpretado. Diseñar el curriculum: representar y prever 
la acción educativa. Marcos curriculares contextuales de la práctica docente, de provincia y 
nación. Los formatos curriculares. Las nuevas ecologías del aprendizaje. 
 
Unidad 3: La programación didáctica 
Pensar la clase vs. planificar la enseñanza. Categorías para pensar la clase.  La 
programación: definición de las intenciones educativas; relaciones entre propósitos, 
objetivos, contenidos y actividades; los materiales. Criterios de selección y organización de 
variables para la elaboración de proyectos de trabajo.  Estrategias didácticas. El análisis 
didáctico de la clase 
Los entonos virtuales y las TIC en la conformación de escenarios de aprendizaje. 
El profesor como profesional reflexivo. Competencias para la enseñanza. 
 
Unidad 4: La evaluación 
Evaluación y curriculum. Para qué se evalúa. Tipos de evaluación. La evaluación 
diagnóstica, sumativa, formativa y auténtica. Criterios e instrumentos de evaluación. 
Características de los instrumentos de evaluación: validez, confiabilidad, practicidad y 
utilidad. Claves de corrección y esquemas de valoración. Evaluación, retroalimentación y 
aprendizaje..  La investigación acción como espacio de reflexión y revisión de las prácticas 
docentes: la construcción de nuevas miradas en el quehacer educativo. 
La evaluación en la certificación de niveles de dominio de lenguas extranjeras. El efecto 
washback. 


 
 


4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
La cátedra adoptará la modalidad de seminario, proponiendo tareas de resolución de casos, 
análisis de bibliografía, foros virtuales y presenciales; entrevistas y narraciones de experiencias 
personales. La metodología de trabajo de la asignatura Didáctica general supone una 
construcción conjunta del conocimiento a partir de la reflexión y el trabajo colaborativo que se 







 


lleva a cabo tanto en modalidad presencial (7o%) como virtual (30%), de acuerdo con la 
Resolución Ministerio de Educación 2641-E/2017.  
Las clases teóricas y prácticas se organizan siguiendo un tratamiento progresivo y metódico de 
los contenidos, Se proveerá un espacio virtual de interacción que favorezcan las prácticas 
sociales propias de las interacciones del siglo XXI, para promover en los estudiantes 
experiencias de uso de tecnología en los contextos educativos y favorecer el aprendizaje 
autónomo y participativo. 
Se preverán instancias de trabajos individuales y grupales, y se propiciarán los procesos de 
lectura, escritura y oralidad favoreciendo el desarrollo de las competencias comunicativas. 
El seminario tendrá una modalidad teórico-práctica; los estudiantes serán los protagonistas de 
sus procesos de aprendizajes. Los estudiantes elaborarán un portfolio digital que será el 
resultado de la interacción entre teorías, prácticas, narrativas personales, entrevistas, 
planificaciones, análisis de casos, selección bibliográfica y reflexiones, mediadas por la 
experiencia, la fundamentación teórica y los juicios valorativos. 
Se preverá una acción de entrada al territorio pedagógico, para desarrollar la mirada desde lo 
didáctico; la reflexión y análisis de estas situaciones permitirán el diseño de propuestas 
alternativas. Se iniciará a los estudiantes en la investigación educativa, a través del análisis de 
proyectos de investigación e investigaciones ya realizadas, a la vez que en la construcción de 
estrategias para en análisis de las prácticas educativas y la toma de decisiones en la 
intervención en el aula. 
 
5. METODOLOGÍAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
RÉGIMEN DE CURSADO: Promocional, regular, libre. Se aconseja cursar la asignatura como 
alumno promocional o regular. La evaluación será permanente y continua. 
Los alumnos promocionales, conforme a LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE , deberán: asistir 
al menos al 80% de clases teórico-prácticas y al 60% los alumnos trabajadores;  aprobar dos 
parciales con nota no inferior a 4 (cuatro) y los 4 trabajos prácticos; el cuarto trabajo práctico 
consistirá en la evaluación por parte del docente del grado de participación en clase y en el 
aula virtual durante todo el año lectivo. Los alumnos promocionales deberán obtener un 
promedio final de 7 (siete) puntos entre el promedio de los prácticos y la suma de los parciales. 
Existe la posibilidad de recuperar un parcial (por ausencia, aplazo o para elevar nota) y 
recuperar un práctico (por aplazo o ausencia). 
Los alumnos regulares deberán aprobar los dos parciales propuestos por la cátedra (pudiendo 
recuperar uno por razones de ausencia o aplazo) y el examen final oral. 
Existe la posibilidad de alumno libre, teniendo en cuenta LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE.  
Los estudiantes en condición de libres, deberán presenta una monografía, en forma papel (por 
triplicado) y digital, un turno antes de la fecha del inicio del turno de examen en el que se 
inscribiere. Una vez aceptada la monografía, el alumno libre deberá aprobar una prueba escrita 
y otra oral, las cuales serán instancias consecutivas en el momento de examen frente al 
tribunal examinador. 
El alumno deberá acordar con el docente, con anticipación,  el tema del trabajo monográfico y 
la bibliografía específica.  
 







 


La evaluación, será permanente y con función formativa, llevándose un registro de la actuación 
de los alumnos. 
En las evaluaciones de Prácticos, Parciales e Instancias Evaluativas Finales (coloquio o 
examen de tribunal), se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 


• Coherencia y claridad conceptual en presentaciones orales y escritas. 


• Capacidad para sintetizar y establecer relaciones entre conceptos, lecturas y entre teoría 
y práctica. 


• Capacidad de análisis crítico y posicionamiento teórico y metodológico. 


• Fundamentación adecuada y uso de metalenguaje específico. 


• Uso correcto y adecuado del lenguaje y de las competencias comunicativas. 


• Capacidad reflexiva y crítica sobre la base de sus experiencias, las lecturas y el material 
bibliográfico. 


 
 


6. CRONOGRAMA 
Las fechas definitivas se informarán a principio de año.  


Unidad I y II Primer cuatrimestre. 
Unidades III y IV: Segundo Cuatrimestre. 


Las fechas de los cuatro prácticos y los dos parciales, con sus recuperatorios respectivos, se 
adecuarán al calendario académico vigente. 


 
7- BIBLIOGRAFÍA 
 


“Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a 
través del aula virtual de la asignatura.” 


 
Unidad I 


Bibliografía obligatoria 
Alliaud, A; Antelo E, E (2009). Los maestros a través del espejo. Una mirada desde la biografia 
escolar Cap. l. En Los gajes del oficio. En enseñanza pedagogía y formación. Aique. Buenos 
Aires. 
Bolívar (2008). Didáctica y Currículum: de la modernidad a la postmodernidad. Ed. Aljibe. Cap. 
II Delimitación disciplinar de la didáctica 
Camilloni, A. El saber didáctico. (2007). Paidós. Buenos Aires. Cap. 3 y 6 
Camilloni, A. Litwin, E. Davini, C. y otros. (1996). Corrientes didácticas contemporáneas. 
Buenos Aires. Paidós. Cap. I y Cap.II 







 


Cometta, A. (2017). La Didáctica y su compromiso con la práctica: Una reflexión sobre los 
saberes docentes. Archivos de Ciencias de la Educación, 11 (11),. En Memoria Académica. 
Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.7853/pr.7853.pdf 
Freire, P (2008). Cartas a quien pretende enseñar. Buenos Aires. Ed. Siglo XXI 
Larrosa, J. (2020). El profesor artesano: Materiales para conversar sobre el oficio. Buenos 
Aires, Noveduc.  
Terigi, F. (2004). La enseñanza como problema político. En La transmisión en las sociedades, 
las instituciones y los sujetos. Frigerio, G. y Diker, G. (comps.) Ediciones Novedades 
Educativas. CEM. 


 
Bibliografía complementaria: 
Alliaud, A. La experiencia escolar de maestros inexpertos. biografías, trayectorias y práctica 
profesional". Revista Iberoamericana de educación versión digital. Buenos Aires, 2003. 
Bourdieu y Passeron (1981). La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de 
enseñanza. Editorial Laia, segunda edición. 
Carli, S. (2012). El estudiante universitario: hacia una historia del presente de la educación 
pública. Siglo XXI Editores. Buenos Aires. 
Pulido Chávez, 0. (2019). La Formación Docente y pensamiento crítico en contextos de 
“calidad educativa” a la luz de los nuevos paradigmas. En Torres Hernández, R, y Lozano 
Flores, D. La formación Docente en América Latina. Perspectivas, enfoques y concepciones 
críticas (ed.). CLACSO- CRESUR. 
Tedesco J.C. y Fanfani E. (2004); Nuevos tiempos y nuevos docentes, en www.iipe-
buenosaires.org.ar 
 
Unidad 2 
Bibliografía Obligatoria 
Coll, C. (2013). El curriculum escolar en la nueva ecología del aprendizaje. En Aula de 
Innovación Educativa 219, febrero. (pp. 31-36).  
De Alba, A. 1998. Currículum: crisis, mitos y perspectivas. Buenos Aires, Miño y Dávila 
editores. CapítuloIII- Las perspectivas. 
Dussel, I. (2007) El Curriculum. En Explora. Programa de Capacitación multimedial. Ministerio 
de Educación, Ciencia y tecnología. Gobierno de la Nación. Buenos Aires, Argentina. 
http://explora.educ.ar/wp-content/uploads/2010/04/PEDAG07-EI-curriculum.pdf 
Gimeno Sacristá (2010) Saberes e incertidumbres sobre el curriculum. Madrid; Morata. 
Capítulos I; XI y XIII. 
Davini, M. C. 2015. La formación en la práctica docente. Buenos Aires, Paidós. Caps. 2 y 3.  
Terigi, F. 1999. Curriculum. Itinerarios para aprehender un territorio. Buenos Aires, 
Santillana.Caps. II y III. 
Normativa: Diseño curricular de la Provincia de Córdoba. Para la educación secundaria y 
Encuadre de la Educación Secundaria  



http://www.iipe-buenosaires.org.ar/

http://www.iipe-buenosaires.org.ar/





 


Onetto, F. (2013). "Hacia una definición de clima escolar, Climas educativos y convivencia 
escolar, Especialización docente de nivel superior en educación y TIC, Buenos Aires, Ministerio 
de Educación de la Nación. 


 
Bibliografía complementaria 


Aguerrondo, I. (2013). La gestión educativa. Del mejoramiento del aula al mejoramiento del 
sistema educativo. En Red Age La gestión, desafio críticopara la calidady la equidad educativa. 
Ministerio de Educación y cultura, Uruguay. 
García Santa —Cecilia, A. (1995) El curriculum de español como lengua extranjera. 
Fundamentación metodológica, planificación y aplicación. Madrid, Edelsa. 
Mishra, P. y Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A new 
framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108 (6), 1017-1054. 


 
Unidad 3 
Bibliografía Obligatoria 
Davini C. (2008). Métodos de enseñanza. Buenos Aires. Editorial Santillana 
Feldman, D. (2009) Didáctica General. INFD Ministerio Educación de la Nación. Buenos Aires. 
Cap IV: La Programación. 
Litwin, Edith El oficio de enseñar. Condiciones y contextos. Buenos Aires. Paidós. 2008. 
Capítulos 4 y 5. 
Maggio, M. (2012). Enriquecer la enseñanza. Buenos Aires. Editorial Paidós. (Cap. 2) 
Maggio, M. (2022). Híbrida. Enseñar en la Universidad que no vimos venir. Buenos Aires, Tilde 
Editora. (Cap. La clase). 
Perrenoud, Ph. (2001). La práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Barcelona, GRAO. (Cap I, 
II y Perkins, D. 2010. El aprendizaje pleno. Principios de la enseñanza para transformar la 
educación. Buenos Aires, Paidós. Introducción. VIII). 
Steinman, J. (2020). Pensar la clase. En Hologramática– Facultad de Ciencias Sociales – 
UNLZ Año XVII Número 32, V1 (2020), pp. 133-148 
 
Bibliografia ampliatoria 
Litwin, E. (2013 7). El ofiicio de enseñar. Condiciones y contextos. Buenos Aires, Paidós. 
Perkins, D. (2010) El aprendizaje pleno. Principios de la enseñanza para transformar la 
educación. Buenos Aires. Editorial Paidós. 
Perrenoud P. (2004). Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Barcelona. Grao. 
 
 Unidad 4 
Bibliografía obligatoria 
Anijovich, R. y Capletti, G. (2020). La retroalimentación formativa: Una oportunidad para 
mejorar los aprendizajes y la enseñanza. Revista Docencia Universitaria, vol. 21 n.° 1 de 2020, 
pags. 81-96- 







 


Camiloni A. (2011). La validez de la enseñanza y la evaluación. En Anijovich, R. (Comp.) La 
evaluación significativa. Buenos Aires,  Paidós.  
Camilloni, A. (2015).  La responsabilidad social y pedagógica de la evaluación de los 
aprendizajes. Conferencia y guía didáctica. Fundación Comiillas. 
Litwin, E. (2008). El oficio de enseñar. Buenos Aires, Paidós. (Cap VIII). 
Fernández, S. (2017).  Evaluación y Aprendizaje. Marco ELE. Revista de Didáctica ELE. N° 24, 
enero-junio.  
Maggio, M. (2022). Híbrida. Enseñar en la Universidad que no vimos venir. Buenos Aires, Tilde 
Editora. (Cap. Evaluación).  
Monereo, C. (2009) La autenticidad de la evaluación en Castelló M. (Coord) La 
evaluación auténtica en enseñanza secundaria y universitaria. Barcelona, Edebé, 
Innova universitas. 
Perrenoud, P. (2008). La evaluación en el principio de la excelencia y del éxito 
escolares. En La evaluación de los alumnos. De la producción de la excelencia a la 
regulación de los aprendizajes. Entre dos lógicas (pp. 29-50). Buenos Aires: Colihue. 
Tenuto, M.  (2014). La evaluación. Partes I, II y II. Fundación Luminis. 
https://youtu.be/gx1Ll5ERqvE 
Tenutto, M (2021). La enseñanza y evaluación en la vuelta a clases. Portal educ.ar 
https://youtu.be/NCn1zSAXgeE 
 
Bibliografía complementaria 
Anijovich, R. (2011). Evaluar para aprender. Buenos Aires, Aique. 
Camilloni, A. Celman S; Litwing, E. y Palou de Maté. (2005 s). La evaluación de los 
aprendizajes en el debate didáctico contemporáno. Buenos Aires, Paidós. 
Birgin A. (comp.) (2012). Más allá de la capacitación. Debates acerca de la formación 
de los docentes en ejercicio. Buenos Aires: Paidós. 
Mankowsky, L. (2011). La Palabra de Maestro. Evaluación informal en la interacción 
de la clase. Buenos Aires, paidós. (Cap I) 
Sverdlick, I. (2012). ¿Qué hay de nuevo en evaluación educativa? Buenos Aires, 
Noveduc. 
Saville, N. (2009) Evaluación como herramienta de efecto colateral (washback): ¿es esto 
beneficioso o dañino? Cambridge, ESOL. 
http://www.eolombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles174358 archivo.pdf 
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Asignatura: Elementos del Derecho aplicados a la 


Traducción 


Cátedra: Única  


Docente responsable: D’Alessandro, Alejandra Lourdes 


- Asignatura Común. 


Carrera: Traductorado 


Curso: Tercer Año 


Régimen de cursado: Anual 


Carga horaria semanal: 4 horas semanales 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente. 


 


1. FUNDAMENTACIÓN   


 


A partir de la necesidad del desarrollo de competencias profesionales en la formación superior, el 


programa académico para la asignatura ELEMENTOS DEL DERECHO APLICADOS A LA 


TRADUCCIÓN parte del aporte de esta materia al desarrollo de la competencia traductora (PACTE, 


2001, 2005) como competencia profesional experta para el ejercicio de la traducción jurídica 


especializada en el ámbito público y privado. En ese sentido el trabajo en la asignatura Elementos del 







Derecho aplicados a la traducción pretende contribuir en primer lugar al desarrollo de la competencia 


temática o conceptual como componente fundamental de la competencia traductora en el campo del 


Derecho. Además puede mencionarse el aporte al desarrollo de la competencia estratégica, al desarrollo 


de la competencia instrumental, al desarrollo de estrategias cognitivas de razonamiento y comprensión 


del contenido de textos complejos, al entrenamiento en el ejercicio de la investigación en fuentes jurídicas 


auténticas (leyes, códigos, textos de doctrina, documentos jurídicos) como etapa previa a toda tarea de 


traducción y  al entrenamiento en el trabajo interdisciplinar, que es la dirección que prevalece en la 


investigación científica y académica en la actualidad. 


 


Las unidades se organizan articulando una parte teórica centrada en el estudio del sistema jurídico 


argentino con una parte práctica de carácter textual y contrastivo. Al finalizar el cursado de la asignatura 


se espera lograr que el estudiante haya adquirido herramientas de  conocimiento e  investigación en 


relación con la cultura jurídica propia y extranjera que lo capaciten y  preparen para el cursado de las 


asignaturas Traducción Jurídica y Traducción Comercial en los distintos idiomas.  


 


2- OBJETIVOS 


Objetivos generales 


 Conocer las tradiciones jurídicas y los sistemas legales imperantes en el mundo, en especial los 


relacionados con cada lengua de trabajo.  


 Iniciar al estudiante en los fundamentos teóricos del Derecho Argentino y en sus principales 


instituciones, en especial las referidas a las ramas del derecho más relevantes para la traducción en 


cada contexto de trabajo. 


 Reconocer los géneros jurídicos fundamentales en el funcionamiento del derecho y ser capaces de 


analizarlos desde el punto de vista macrotextual, microtextual y funcional con una perspectiva 


contrastiva. 


 Desarrollar una competencia documental e instrumental que le permita investigar y familiarizarse 


con fuentes jurídicas auténticas. 


 Concientizarse de las dificultades para la traducción jurídica que presenta la falta de equivalencia o 


inequivalencia entre sistemas jurídicos. 


 Estar en condiciones de comprender conceptualmente los textos que se deben traducir. 


 


Objetivos específicos 


 Comprender las diferencias entre ordenamientos jurídicos y ser capaz de comparar el sistema 


jurídico argentino con otros sistemas imperantes en el mundo. 







 Incorporar nociones fundamentales del sistema jurídico argentino, en especial de aquellos campos 


relevantes para la traducción, y ser capaz de compararlos con el funcionamiento de las 


instituciones jurídicas extranjeras. 


 Conocer e interpretar la terminología jurídica básica de las principales ramas del derecho 


argentino relevantes para la traducción y poder relacionar los conceptos teóricos con la práctica 


documental específica de cada unidad. 


 Analizar críticamente el lenguaje de los textos y documentos jurídicos y detectar las principales 


características del discurso jurídico en español y los focos de dificultad para la traducción. 


 Analizar la estructura de los textos y documentos jurídicos y reconocer las funciones jurídicas, 


lingüísticas y retóricas básicas en cada uno de ellos y las convenciones textuales que los rigen. 


 Explorar el repertorio de fuentes jurídicas legislativas y doctrinarias auténticas y evaluarlas 


críticamente como método de investigación para la traducción. 


 Utilizar de forma efectiva los diccionarios jurídicos en español como primera fuente de la 


terminología.  


 


3- CONTENIDOS   


 


UNIDAD 1 


El Derecho y sus principios generales. Concepto y clasificación en sus distintas ramas. Las normas 


jurídicas: concepto, clasificación y diferencias en relación con otro tipo de normas. El sistema jurídico 


argentino. Sistemas jurídicos y familias jurídicas imperantes en el mundo. El Derecho Comparado. 


Las fuentes del Derecho.  La Constitución Nacional y la organización del Estado.  


Relaciones entre derecho y lenguaje. Las funciones del lenguaje en los textos jurídicos. Las características 


del lenguaje jurídico en español. El movimiento en favor del lenguaje claro en la comunicación jurídica. 


Trabajo de aplicación para esta unidad temática:  


Comparar y contrastar las fuentes del derecho y las instituciones del sistema judicial argentino y el 


sistema judicial de Alemania, Francia, Italia, Canadá, Inglaterra o Estados Unidos. Comparar la 


organización de los tribunales desde el punto de vista de la denominación y la competencia funcional de 


cada uno.  


Analizar e identificar rasgos prototípicos del lenguaje jurídico en español en textos auténticos. 


UNIDAD 2 


El Derecho Privado argentino. Caracterización y conceptos fundamentales. El Nuevo Código Civil y 


Comercial de la República Argentina y la constitucionalización del derecho privado.  







Los elementos de la relación jurídica. El sujeto de la relación jurídica. La persona: concepto y atributos. 


La persona humana y la persona jurídica. Cambios en la terminología. El comienzo y fin de la persona 


humana. Los dilemas éticos. Los atributos de la persona: nombre, domicilio, capacidad y estado.  


El objeto de la relación jurídica. Los derechos y los bienes.  Clasificación y terminología.  


La causa de las relaciones jurídicas: hechos y actos jurídicos.  El acto voluntario. Los elementos 


esenciales. Los vicios de la voluntad. La polisemia en el lenguaje jurídico. 


Trabajo de aplicación para esta unidad temática: 


Investigación en las fuentes del derecho comparado sobre las regulaciones relacionadas con el comienzo 


y el fin de la vida humana. El aborto y la legislación sobre la muerte digna en los países de la tradición 


anglosajona, continental u otras según el caso.  


UNIDAD 3 


La forma y la prueba de los actos jurídicos. Los instrumentos públicos, privados y particulares. Las 


escrituras públicas. Requisitos de validez y eficacia probatoria. La función del oficial público y del 


escribano. El protocolo notarial. El acta notarial y el testimonio de escritura pública. La firma digital y la 


firma electrónica. La validez internacional de los documentos. La Apostilla de La Haya. 


El rol del traductor como perito y auxiliar de la justicia. El Reglamento del Colegio de Traductores 


Públicos de la Provincia de Córdoba. Derechos y obligaciones. La responsabilidad civil y penal del 


traductor. El traductor como fedatario.  


Trabajo de aplicación para esta unidad temática: 


Análisis de escrituras públicas y de instrumentos privados desde el punto de vista de su macroestructura y 


su microestructura. Las distintas participaciones y los distintos roles o voces que se reflejan en estos 


documentos. Las fórmulas fijas contenidas en los textos y su función retórica y jurídica. La terminología 


específica.  


UNIDAD 4 


El Derecho de Familia. Los principios generales y las nuevas figuras en el Nuevo Código Civil y 


Comercial. La nueva terminología. Matrimonio, unión convivencial, adopción y filiación, concepto y 


clasificaciones. El régimen patrimonial matrimonial. La disolución del matrimonio. El divorcio. Divorcio 


unilateral y bilateral. El convenio regulador. La demanda y la sentencia de divorcio. Demanda y sentencia 


de adopción.  


El Derecho sucesorio. Clases de sucesión y tipos de testamento.  


Trabajo de aplicación para esta unidad temática:  


Estudio y análisis de los géneros jurídicos: demandas, sentencias, exhortos, testamentos u otros, desde el 


punto de vista de su estructura y su organización temática, las fórmulas fijas, la fraseología prototípica y 







la terminología específica. Análisis discursivo de las distintas funciones retóricas presentes en los textos y 


su expresión lingüística. 


UNIDAD 5 


Derecho de los contratos. Concepto y Clasificación. Los principios generales y las categorías de 


contratos en el Nuevo Código Civil y Comercial. Los contratos paritarios, de adhesión y de consumo. 


Elementos esenciales. Los contratos en particular. Compraventa. Locación. Mandato. Donación. Mutuo. 


Comodato. Suministro. Leasing. Franquicia. Fideicomiso. Los contratos bancarios. Los contratos 


internacionales. La interpretación y reconocimiento de la terminología específica. El contrato de 


traducción. 


Terminología de los modos de extinción de los contratos y las obligaciones. 


Trabajo de aplicación para esta unidad temática: 


Estudio de modelos de contratos en el Derecho Argentino y Comparado. Análisis de su estructura y de 


sus cláusulas prototípicas. El contrato de compraventa internacional de mercaderías.  


UNIDAD 6 


Conceptos básicos de Derecho Procesal. Las distintas etapas del proceso y su expresión en los textos. 


Los distintos tipos de prueba. El género sentencia. El proceso civil y comercial.  El proceso de familia.  


Trabajo de aplicación para esta unidad temática: 


Análisis de los textos del proceso en las distintas etapas. Demanda, contestación, notificaciones, exhortos, 


autos interlocutorios, sentencia, apelación. 


 


CRONOGRAMA TENTATIVO 


Primer cuatrimestre  


-Clases: desarrollo de las unidades 1, 2 y 3  


-Primer Trabajo Práctico: mediados de Mayo 


-Segundo Trabajo Práctico: mediados de junio 


-Primer Parcial: última semana de junio 


Segundo cuatrimestre 


-Clases: desarrollo de las unidades 4, 5 y 6 


-Tercer Trabajo Práctico: primera semana de septiembre 


-Cuarto Trabajo Práctico: primera semana de octubre 


-Segundo Parcial: última semana de octubre 


 


4- METODOLOGÍA DE TRABAJO 







Las clases tendrán un carácter teórico-práctico e interactivo. Los temas teóricos serán contextualizados y 


ejemplificados mediante casos judiciales de impacto social o noticias reales para acercarlos a la realidad 


cotidiana de los estudiantes. Se utilizarán textos y fuentes jurídicas auténticas para el desarrollo los 


distintos contenidos temáticos y su aplicación práctica.  Desde el punto de vista de la competencia 


estratégica e instrumental se propondrán guías de trabajo con actividades de lectura que favorezcan la 


comprensión correcta y razonada del contenido de los textos jurídicos. Se analizará el uso y las 


características del lenguaje jurídico según se presenta en los distintos géneros y se aprovechará el trabajo 


sobre las funciones básicas del discurso expositivo, en especial la definición y la clasificación, como 


ejercicio lingüístico-cognitivo para el desarrollo del trabajo terminológico necesario en toda tarea de 


traducción. El trabajo en grupo se combinará con tareas de investigación y profundización sobre temas 


relevantes asignados a cada uno de ellos y lecturas domiciliarias o a través del Aula Virtual. 


Para el desarrollo de la competencia textual se trabajará principalmente con los géneros jurídicos que se 


incluyen en los programas de Traducción Jurídica en las distintas secciones. 


 


5- MODALIDADES DE EVALUACIÓN 


La modalidad de evaluación para alumnos promocionales, regulares y libres se rige por reglamentación 


vigente. 


Requisitos para alumnos promocionales (Res. HCD 104/2019 y Rectificativa 138/19)  


1. Asistir al 80% de las clases presenciales y/o cumplir con el 100% de las actividades asincrónicas 


propuestas por la cátedra.  


2. Aprobar 2 (dos) parciales escritos, de los cuales se podrá recuperar 1 (uno) por inasistencia, aplazo 


o para elevar el promedio general. La calificación obtenida en este último caso sustituirá a la del 


parcial reemplazado. 


 3. Aprobar 4 (cuatro) trabajos prácticos. Los alumnos podrán recuperar 1 (un) trabajo práctico por 


inasistencia o aplazo o para elevar el promedio general. La calificación obtenida en este último caso 


sustituirá a la del práctico reemplazado. 


 4. Alcanzar un promedio final no inferior a 7 (siete) puntos. 


Requisitos para alumnos regulares  


1. Aprobar 2 (dos) parciales escritos con nota no inferior a 4 (cuatro) puntos y de los cuales podrán 


recuperar 1 (uno) por ausencia o aplazo.  


2. Aprobar el examen final escrito que comprende una parte teórica sobre los contenidos temáticos y 


una parte práctica sobre el análisis textual y documental. 


Requisitos para alumnos libres 







Aprobar un examen final escrito similar al de los alumnos regulares pero que abarca la totalidad de los 


contenidos del programa vigente.  


  


Las evaluaciones parciales serán individuales y los trabajos prácticos serán grupales. Podrán ser 


domiciliarios o presenciales, según se disponga a lo largo del ciclo lectivo.  Los criterios de evaluación 


estarán en consonancia con los objetivos de la asignatura.  


 


6- BIBLIOGRAFÍA  
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 Cuadernillos de cátedra para cada unidad temática 


 Constitución de la República Argentina 
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Asignatura: PSICOLOGÍA EDUCACIONAL 


Cátedra: Única 


Docente responsable: Dra. Carla Haydeé Falavigna 


Asignatura común (alemán, francés, inglés e italiano) 


Carrera/s: PROFESORADO 


Curso: 3º año 


Régimen de cursado: CUATRIMESTRAL 


Carga horaria semanal: 4 horas. 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente. 


1. FUNDAMENTACIÓN 
 La materia Psicología Educacional, única psicología en los planes de estudio de los profesorados 


que ofrece la Facultad de Lenguas, tiene la responsabilidad de acercar al estudiantado los desarrollos 


psicológicos en el campo educativo que pudiesen ser de utilidad para futuros/as profesores en 


lenguas. El carácter multidimensional del hecho educativo y la práctica educativa como objeto 


complejo tornan necesarios una mirada y un abordaje interdisciplinarios. Así, en la unidad 


introductoria se acercan los debates actuales sobre las relaciones entre Psicología y Educación, 


trabajando sobre la importancia de la disciplina psicológica1 para entender/pensar lo que sucede en 


las aulas. 


 A continuación, el programa aborda al sujeto implicado en el hecho educativo, esto es: el sujeto del 


aprendizaje, por un lado, y el sujeto de la enseñanza, por el otro. Hablamos de sujeto y de 


subjetividades en juego porque concebimos al sujeto como sujeto social, cognoscente y afectivo, 


inserto en una trama de relaciones que lo constituyen; en un espacio cultural, social, económico, 


 
1 Su función es abrir perspectivas de análisis sobre los alcances de la Psicología como disciplina que posibilita abordar los 
problemas educativos, desde una mirada que va más allá de la disciplina específica en juego (en este caso lengua 
extranjera o materna, según corresponda). 







 


 


político e histórico que lo singularizan. Es necesario que futuros/as profesores/as de Lenguas 


conozcan al sujeto del aprendizaje, no sólo con relación a cómo éste aprende, sino también con 


relación a cómo tal sujeto es construido sociohistóricamente. Por ello, en la unidad que aborda el 


sujeto del aprendizaje, nos detenemos en el sujeto epistémico, el sujeto del lenguaje y el sujeto 


social. Entendemos que la Psicología Genética desarrollada por Jean Piaget y la Psicología Socio 


histórica postulada por Lev Vygotsky son los cuerpos teóricos2 más pertinentes para trabajar con 


conceptos que explican el desarrollo del sujeto epistémico y del lenguaje. 


 La Psicología Genética posibilita la comprensión del proceso de construcción del conocimiento. La 


idea central de esta teoría es que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino que es el 


producto de una interacción entre el sujeto y el objeto de conocimiento. El sujeto construye 


conocimiento a medida que interactúa con la realidad. Esta construcción se realiza mediante varios 


procesos, entre ellos la dialéctica entre asimilación y la acomodación resultan fundamentales. El 


autor también subraya la importancia del conflicto cognitivo, en el desarrollo mental del sujeto, y la 


revalorización del "error constructivo" como parte del proceso de aprendizaje. 


 La Psicología sociohistórica se basa en la internalización de los aspectos que pasan a incorporarse, 


reestructurando el plano interno de la mente. Esa internalización es indirecta, necesita de un 


intermediario cuyo punto de partida es el medio social. Estos desarrollos aportan perspectivas de 


análisis en relación con la incidencia de la cultura y la educación, pudiendo fundamentarse así la 


mediación docente. La noción vygotskiana de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) constituye un 


fundamento teórico sólido en que puede apoyarse el futuro profesor para orientar al alumno hacia el 


logro de aprendizajes cada vez más complejos. 


 Este sujeto epistémico y del lenguaje es al mismo tiempo un sujeto social construido socio-


históricamente. En ese sentido, es que en el último segmento de la segunda unidad nos detenemos 


a revisar cómo se están modificando las fronteras entre la infancia y la adultez y cómo esto demanda 


la construcción de una nueva visión del niño como sujeto en crecimiento y en constitución. Asimismo, 


analizamos la construcción sociohistórica de las categorías de “adolescente” y “joven”, 


deteniéndonos en la emergencia de las relaciones/manifestaciones juveniles en el ámbito escolar. 


Por último, planteamos nuestra perspectiva acerca de la necesidad de construir una nueva mirada 


pedagógica de la infancia y de la juventud que contemple estos postulados. 


 Esta mirada del sujeto del aprendizaje tiene su correlato en las prácticas de enseñanza3: será 


también necesario construir otra idea de sostener una autoridad pedagógica- que hoy está en crisis- 


 
2 Bruner, J; en su libro “realidad y mundos posibles” (1986), nos alerta sobre la importancia de profundizar en estos cuerpos 
teóricos: “Las teorías del desarrollo humano, una vez aceptadas en la cultura predominante, no funcionan simplemente 
como descripciones de la naturaleza humana y su crecimiento. Por su carácter, como representaciones culturales 
aceptadas, dan, en cambio, una realidad social a los procesos que tratan de explicar (…) ya los tres titanes modernos de 
la teoría del desarrollo –Freud, Piaget y Vygotsky- pueden estar constituyendo las realidades del crecimiento en nuestra 
cultura en lugar de haberlas simplemente descrito”. 
3  Si bien en las materias correlativas anteriores se aborda la asimetría en la relación educativa, tal abordaje remite al 
campo de lo estrictamente pedagógico dejando por fuera las implicancias en la subjetividad. 







 


 


ya que no se puede educar sin autoridad. La función docente, condicionada por factores diversos, se 


encuentra hoy interpelada socialmente. Esta interpelación social hace resonancia con otra que se 


realiza el docente a sí mismo, acerca de los alcances de su función en el escenario en que la ejerce 


(Duarte; 2006). Se hace imprescindible que dentro del profesorado se generen espacios curriculares 


que vayan más allá de la mera transmisión de contenidos. Así, en esta tercera unidad, nos centramos 


en el sujeto de la enseñanza, y –desde el trabajo con constructos teóricos propios del campo de la 


Psicología- reflexionamos sobre las implicancias de la enseñanza en la subjetividad de los que 


aprenden y sobre los procesos transferenciales que se despliegan en el aula. Así deconstruimos el 


tradicional modelo de la aplicación docente, para pasar a pensar en la implicación 


docente/implicación subjetiva. 


 En la última unidad, abordamos algunas problemáticas que interpelan la enseñanza y el aprendizaje 


en el ámbito escolar. La educación hoy está atravesando un proceso de profunda revisión y debate, 


tanto en lo que respecta a los marcos teóricos como en lo referido a las prácticas educativas. 


Fenómenos complejos, atravesados por lo social, lo cultural, lo económico, lo político, lo psicológico, 


hacen referencia a la “crisis” en la escuela. Los elevados porcentajes de fracaso escolar, la exclusión 


educativa y los estallidos de violencia son algunos de los problemas a los que se enfrentan los y las 


profesores/as cotidianamente en el aula. Por ello, el propósito de esta unidad analítica es convocar 


a conocer y analizar los aportes de la psicología en relación a tales problemáticas y, 


fundamentalmente, considerar las implicancias pedagógicas derivadas de los mismos4. 


 


2. OBJETIVOS 


- Aproximar al estudiantado al campo de la Educación desde una perspectiva psicológica que 


contribuya al análisis de diferentes situaciones de aprendizaje. 


- Conocer las teorías psicológicas que explican el aprendizaje y posibilitan derivaciones para las 


prácticas educativas. 


- Analizar dimensiones y factores (cognitivos, motivacionales y sociales) inherentes a los procesos 


de aprendizaje. 


- Reflexionar sobre las implicancias de la enseñanza en la subjetividad de los que aprenden y sobre 


el futuro ejercicio de la función docente. 


 
 
4 El contacto que nuestro estudiantado mantiene con el campo laboral a lo largo del trayecto formativo es escaso ya que la 
inserción en el ámbito escolar se realiza cuando cursan las materias de práctica docente, al final del trayecto formativo. 
Esto implica que conocen el ámbito de trabajo casi simultáneamente al momento en que deben posicionarse como 
docentes. Al llegar a estas instancias, se evidencian dificultades en la construcción del rol e identidad profesional que les 
permita pensar y pensarse en la práctica educativa concreta. El enfrentarse repentinamente con la necesidad de ingresar 
a un ámbito que hasta entonces ha permanecido, si no ajeno, al menos sí a cierta distancia, genera un impacto importante 
y moviliza a nivel subjetivo. De aquí la importancia de anticiparnos a lo que sucede en las aulas, al menos desde lecturas 
y viñetas/situaciones prácticas acercadas por el docente en las instancias de trabajo prácticos. 
 







 


 


- Brindar herramientas desde una perspectiva psicosocial para comprender algunas problemáticas 


que interpelan la enseñanza-aprendizaje en el ámbito escolar y construir herramientas de 


acompañamiento. 


 


3. DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DE CONTENIDOS 


UNIDAD 1: Aproximaciones al campo de la Educación desde la perspectiva psicológica. 
1.1. La Psicología en la Educación. Diferentes nominaciones e implicancias. Perspectivas y debates.  


1.2. La Práctica educativa como objeto complejo y la necesidad de un abordaje interdisciplinario. 


1.3. La investigación en Psicología Educacional: Contribuciones para la formación docente.  


Bibliografía obligatoria: 


-BOURDIEU P. (1997): “El nuevo capital”. En Razones prácticas, Barcelona: Edit. Anagrama 


-FALAVIGNA, C. (2024): “La (s) Psicología (s) en Educación”. Diferentes nominaciones e 


implicancias. Apunte de cátedra. 


Bibliografía complementaria: 
-ELICHIRY, Nora E. (2010) “Aprendizaje y contexto: contribuciones para un debate”. En Psicología y 


Educación. Cap. 1. Ed. Manantial. 


 


UNIDAD  2. El sujeto del aprendizaje 


2.A. El sujeto epistémico: Psicología y Epistemología Genéticas. 
2. A.1. El aprendizaje desde la perspectiva psicogenética de Jean Piaget: La relación sujeto-objeto 


de conocimiento. El interaccionismo constructivista. La noción de “error constructivo”. 


2. A.2. Los factores del desarrollo cognoscitivo: maduración del SNC y SE, experiencia, ambiente 


social y equilibración. Los mecanismos básicos de construcción de conocimientos: asimilación y 


acomodación. Relaciones entre desarrollo y aprendizaje. 


2. A.3. Las etapas de la construcción de las operaciones: inteligencia sensorio motriz, pensamiento 


simbólico y preconceptual, pensamiento intuitivo, operaciones concretas, operaciones formales.  


Bibliografía obligatoria: 
-CASTORINA, J.A. (2012) Psicología y Epistemología Genéticas. Capítulo I y II. Bs.As.: Lugar 


Editorial. 


-PIAGET J. e INHELDER B. (1975): Los factores del desarrollo mental, en Psicología del niño, 


Madrid: Ed. Morata. 


-PIAGET, J. (1976) Psicología de la inteligencia. Buenos Aires. Editorial Psique. 


-FERREIRO, E. (1975): “Trastornos de aprendizaje producidos por la escuela”. En Problemas de 


Psicología Educacional. Producciones editoriales IPSE. BS As. Argentina. 


 







 


 


Bibliografía complementaria: 
-CASTORINA J.A. (2012) Los procesos funcionales y las tesis básicas de la teoría psicogenética. En 


Psicología y Epistemología Genéticas, Bs. As. Lugar Editorial. 


-PIAGET, J. (1997) Seis estudios de psicología. Barcelona: Seix Barral. 


 


2. B. El sujeto del lenguaje: Teoría Socio Histórica. 
2. B. 1. El aprendizaje desde la perspectiva socio histórica de Lev Vygotsky: Importancia del Lenguaje 


y perspectiva dialéctica.  


2. B. 2. El problema de la internalización. La categoría de ZDP y sus usos en educación. La 


perspectiva situacional del aprendizaje. 


2. B. 3. La interacción social y el uso de herramientas semióticas. La actividad intersubjetiva y la 


mediación semiótica como unidades de análisis del desarrollo. La categoría de trabajo en Vygotsky: 


de la herramienta al signo.  


 


Bibliografía obligatoria: 
-AIZENCANG, N. (2004) “La psicología de Vygotsky y las prácticas educativas: algunos conceptos 


que constituyen y contribuyen”. En Elichiry, N. Aprendizajes escolares, Buenos Aires, Manantial. 


-CASTORINA, J.A. (1996): “El debate Piaget-Vygotsky: la búsqueda de un criterio para su 


evaluación”. En Piaget-Vygotsky: contribuciones para replantear el debate. Bs. As. Paidós Educador. 


-VYGOTSKY, L (1934): Pensamiento y Lenguaje. Cap.7. Madrid. Visor.  


Bibliografía complementaria: 
-VYGOTSKY, L (1995) Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Madrid. Visor.  


 


2. C. El sujeto social: Construcción sociohistórica de categorías de “infante”, “niño”, 
“adolescente” y “joven” en la modernidad y posmodernidad. 
2. C. 1. Emergencia del concepto de infancia como construcción histórica de la modernidad: el papel 


que desempeñó la escolaridad pública respecto de la población infantil. Las “nuevas infancias” de la 


contemporaneidad: Necesidad de construir una nueva mirada pedagógica de la infancia.  


2. C. 2. La construcción sociohistórica de categorías de “adolescente” y “joven”. Lógicas normativas/ 


evolutivas: la adolescencia como “punto de llegada” del desarrollo o como “edad de transición”. 


Construcción de estereotipos juveniles. Relaciones juveniles en el ámbito escolar. Necesidad de 


construir una nueva mirada pedagógica de la juventud.  


Bibliografía obligatoria: 
-CALARCO J. (2006) La representación social de la Infancia y el niño como construcción. 


Conferencia en el Ciclo de Cine y Formación Docente del Ministerio de Educación, Ciencia y 


Tecnología de la Nación. 







 


 


-NUÑEZ P. (2023) “Jóvenes en la escuela secundaria: Nuevos sentidos de la experiencia escolar” 


En: Hoy es mañana. Reflexiones sobre el tiempo, escuela y jóvenes. Aique. Bs as. 


Bibliografía complementaria: 
-SAINTOUT, F. (2009) “Relatos de la juventud”. En Jóvenes. El futuro llegó hace rato. Buenos Aires: 


Prometeo Libros. 


-FALAVIGNA, C. y ARCANIO, M. (2021) “Sobre un dispositivo de trabajo con Jóvenes. ¿Otras 


palabras para hablar de sí?”, en Actas de las Sextas Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto 


de Investigaciones Gino Germani Universidad Nacional de Buenos Aires. Tomo I, pp. 160-167. 


 


UNIDAD 3. El sujeto de la enseñanza. 
3.1. El docente y su relación con el conocimiento.  


3.2. Crisis de sentido y crisis de legitimidad. La autoridad pedagógica en juego. 


3.3. Las implicancias de la enseñanza en la subjetividad de los que aprenden: palabras que 


nominan, etiquetan y adjudican lugares en la escuela. 


3.4.  La asimetría en el vínculo docente-alumno: relaciones transferenciales y malestar docente. 


3.5. De la aplicación a la implicación docente. Reflexiones sobre la práctica de enseñar.  


 


Bibliografía obligatoria: 
-FREUD, S. (1914) Sobre la psicología del colegial. Obras Completas. Amorrortu. 


-GRECO, M.B. (2012) “La autoridad nuevamente pensada” en Emancipación, educación y autoridad. 


Prácticas de formación y transmisión democrática. Buenos Aires: Noveduc. 


-PEDRAGOSA, M.A. (2022) “La clase como espacio dialógico y significativo”. Editorial de la Facultad 


de Humanidades y Ciencias de la Educación. UNLP. 


Bibliografía complementaria: 
-CORDIÉ, A. (1998): Malestar docente: La Educación confrontada con el psicoanálisis. Tercera parte: 


“La Transferencia”. Bs.As. Edit. Nueva Visión.  


-ORTEGA, F (2011) Docencia y Evasión de conocimiento, en Ingreso a la Universidad: relación con 


el conocimiento y construcción de subjetividades. Córdoba. Ferreyra Editor. 


 


UNIDAD 4: Problemáticas que interpelan a la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito escolar.  
4.1. Éxito y fracaso escolar: diferentes concepciones sobre una misma problemática. 


Consideraciones sobre la inteligencia.  


4.2. Inclusión y exclusión educativa. Las necesidades educativas especiales y la integración escolar. 


Atención a la diversidad: ¿qué diversidad atender?  







 


 


4.3. Convivencia y orden normativo escolar. La ruptura del lazo social: Violencia en la escuela. 


¿Violencia escolar o violencia social? La ley y el límite. Tramitación del conflicto y diversidad en las 


escuelas. 


Bibliografía obligatoria: 
-AIZENCANG, N y BENDERSKY, B (2013): “La inclusión ¿una problemática actual?”. En Escuela y 


prácticas inclusivas. Intervenciones psicoeducativas que posibilitan. Bs. As. Manantial. 


-DUARTE, M.E. (2008) “Fracasos que interpelan”. En Maldonado, H. Problemáticas críticas en el 


sistema educativo. Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba.  


-KAPLAN, C. (1992). Acerca de los éxitos y los fracasos escolares, en Buenos y malos alumnos. 


Descripciones que predicen. Buenos Aires: Aique. 


-ZELMANOVICH, P. (2003) “Contra el desamparo”. En Enseñar hoy. Una introducción a la ecuación 


en tiempos de crisis”. Compilado por:  Inés Dussel y Finocchio Silvia. Ed. Fondo de la cultura 


económica. Bs.  


-FALAVIGNA, C. y D’ALOISIO, F. (2008) “Acerca de miradas sobre los alumnos y sus implicancias 


en la subjetividad” en Paulín, H. y Tomasini, M. (comp.) Conflictos en la escuela secundaria: 


diversidad de voces y miradas, Edit. Universidad Nacional de Córdoba. 


-LEMME, D. M. (2004): Violencia escolar: construcción de un modelo para su análisis, en Convivencia 


escolar: ensayos y experiencias, Bs. As.: Edit. Lugar.  


Bibliografía complementaria: 
-FOUCAULT, M. (1995): Los medios del buen encauzamiento, en Vigilar y Castigar, México:  Siglo 


XXI Editores.  


-Resolución 17/09 relativa a la implementación de Acuerdos Institucionales de Convivencia (AIC) en 


Escuelas de Educación Secundaria de Gestión Pública y Privada. 


-Resolución 4635/11: La inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad con proyectos de 


integración en la Provincia de Buenos Aires. 


 


4. METODOLOGÍA DE TRABAJO  


 La metodología de trabajo que se utilizará será teórico-práctica. Para superar la tradicional tensión 


entre teoría y práctica, en los encuentros de trabajo se analizan casos/situaciones áulicas que 


posibilitan observar, analizar, comprender y fundamentar situaciones reales.  


 Dado que, según el plan de estudio vigente, las prácticas en terreno comienzan en el cuarto año de 


cursado del profesorado5 , mediante la elaboración de diferentes trabajos prácticos, se busca traer al 


encuentro de trabajo la realidad escolar y todas aquellas problemáticas con las que se pudiese 


encontrar un profesor hoy. Así, se trabajará en clase con viñetas de observaciones áulicas, 


 
5 Para contrarrestar esta ausencia se trata de diferentes maneras -más indirectas- de acercar a los estudiantes lo que 
sucede en las escuelas, lo que dicen y hacen los docentes, los alumnos y los demás actores institucionales. 







 


 


entrevistas a docentes de lenguas, fragmentos de películas, proyectos vigentes en las escuelas 


cordobesas, entre otros dispositivos. 


A su vez, el docente tendrá a su cargo la exposición de temas teóricos correspondientes a cada 


unidad y la coordinación de los espacios de reflexión/discusión que se generen en el aula, como así 


también la corrección y devolución de los trabajos presentados por los alumnos.  


Desde un posicionamiento constructivista, se procura recuperar todos aquellos aprendizajes previos 


construidos a lo largo de la carrera, tanto académicos y extracurriculares, teóricos y experienciales.   


Se promueve una participación activa por parte del estudiantado y se propician situaciones de 


interacción entre ellos/as. El trabajo grupal se convierte en pilar fundamental de la tarea, ya que 


posibilita relacionar, coordinar y/o confrontar distintos puntos de vista, para elucidar y construir 


conocimientos, al mismo tiempo que posibilita la formación para el futuro trabajo en equipo una vez 


que sean docentes. 


 


5. MODALIDAD DE EVALUACIÓN6 


Los alumnos PROMOCIONALES (sin examen final) deberán:  


-Asistir al menos al 80% de clases teórico-prácticas o el 60% de clases teórico-prácticas para 


estudiantes trabajadores o con personas a cargo. 


-Aprobar 1(una) evaluación parcial integradora con una nota mínima de 7 (siete) puntos; con 


posibilidad de 1(una) instancia de recuperación. 


-Aprobar al menos dos de los trabajos teórico-prácticos con una nota mínima de 4 (cuatro) puntos; 


con posibilidad de recuperar 1(un) trabajo por ausencia o aplazo. 


-Para obtener la promoción se promedia la nota obtenida en la evaluación parcial integradora, con la 


nota promedio obtenida en los trabajos teórico-prácticos. La calificación definitiva no podrá ser inferior 


a 7 (siete) puntos. 


 


Los alumnos REGULARES deberán: 


-Aprobar una evaluación parcial integradora con una nota mínima de 4 (cuatro) puntos. Con 1(una) 


instancia de recuperación. 


-Aprobar un examen final oral. 


Los alumnos LIBRES deberán entregar –vía mail- un trabajo monográfico (pedir consulta previa a: 


carla.falavigna@unc.edu.ar) de articulación teórico-práctico, 45 (cuarenta y cinco) días hábiles antes 


de la fecha del inicio del turno de examen en el que se inscribiere. Una vez aceptada la monografía, 


el alumno libre deberá aprobar una prueba escrita y otra oral, las cuales serán instancias 


consecutivas en el momento de examen frente al tribunal examinador.  


 
6 Conforme a reglamentación vigente 







 


 


6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 


 Se elaborará un cronograma con fechas según calendario vigente para cada año y cuatrimestre 


(teniendo en cuenta feriados, semanas de exámenes y/o receso) y se dará a conocer a los 


estudiantes el día de inicio de cursada de la materia. En tal cronograma figurarán los textos a trabajar 


semanalmente y las fechas de Trabajos Prácticos (obligatorios para alumnos promocionales y 


opcionales para regulares), como también de la Evaluación Parcial Integradora (obligatoria para 


ambas condiciones). 


 


7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 En las evaluaciones, se tendrá en cuenta: 


- juicio crítico y análisis reflexivo; 


- claridad y precisión conceptual en la expresión oral y escrita de argumentaciones; 


- establecimiento de relaciones entre las nociones fundamentales de las diferentes unidades del 


programa con las situaciones prácticas trabajadas en clase; 


- pertinencia en el establecimiento de tales relaciones. 


 


8. BIBLIOGRAFÍA7 


 La bibliografía que se sugiere para cada una de las unidades se clasifica en obligatoria y 


complementaria, consignando esta última a los fines de que el estudiante pueda consultar y 


profundizar en algunas de las temáticas, si así lo desea. La profesora indicará en cada Unidad la 


bibliografía obligatoria que se trabajará en cada encuentro teórico-práctico, según cronograma 


vigente. Al mismo tiempo, se fomentará la búsqueda de materiales especializados tanto en la 


biblioteca de la Facultad de Lenguas como en bibliotecas virtuales de material especializado, los 


cuales se debatirán posteriormente en el aula bajo la orientación de la docente. 


 


 
7 Se especifica luego de cada unidad temática. Ver punto 3: Distribución analítica de los contenidos. Las eventuales 
modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través del aula virtual de la asignatura. 
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Asignatura Común 


 


Carrera/s: PROFESORADO DE LENGUA INGLESA, FRANCESA, ALEMANA e ITALIANA 


Año: 5º 


 


Carrera/s: LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURAS INGLESAS, FRANCESAS, 
ALEMANAS e ITALIANAS. 


Año: 4º 


 


Régimen de cursado: Anual  


 


Carga horaria semanal: 2 horas 


 


Correlatividades: Especificadas en el plan de estudios vigente 


 


 


 







 


1. Fundamentación 


La materia Metodología de la Investigación Literaria (MIL) se cursa en el 5º año de la carrera de 
las secciones de Licenciatura en Lenguas Extranjeras y en 4° año de los profesorados. En el 
diseño curricular esta materia se articula con otras dos: por un lado, Teoría y Práctica de la 
Investigación y, por otro, Teoría y Análisis del Discurso Literario. En consecuencia, los alumnos 
de MIL ingresan con conocimientos previos que son recuperados en esta materia. El programa 
propone entonces un desarrollo coherente con las materias correlativas y sus articulaciones 
con el fin de transferir a los alumnos marcos conceptuales que sean pertinentes para una 
correcta investigación. 


El programa propuesto implica, en un primer momento, un recorrido reflexivo en torno a 
diversos marcos teórico-metodológicos de particular relevancia y una sistematicidad de las 
líneas de investigación propuestas, teniendo en cuenta los modos de producción de diseños 
hipotéticos que se elaboran en la articulación necesaria entre teoría y método. En este sentido, 
es viable recuperar diferentes operaciones metódicas cuyo objeto es el texto literario no solo en 
su totalidad autosuficiente, sino también aquellos marcos conceptuales que tienen en cuenta 
las condiciones de producción de éste.  


En un segundo momento, el recorrido de este programa se detiene en la importancia de los 
contactos culturales con relación a la problemática de la memoria, sobre todo cómo esta se 
vuelve discurso al tematizar el horror en tanto que experiencia de lo acontecido en un 
determinado espacio. Para ello se propone la figura del puente / pasaje como articulación 
semiótica entre territorios y culturas. Tal perspectiva permite observar que existen importantes 
relaciones de préstamos y metabolizaciones “entre literaturas” y “entre culturas”, por lo cual es 
posible hablar de una problemática de las “memorias” y las “poéticas”.  


De este modo el discurso literario se entiende para su estudio como aquel que, dentro de los 
usos de una lengua, es capaz de permitirle al sentido migrar por medio de diversas 
configuraciones identitarias de sujetos que, en la experiencia modernidad/postmodernidad, son 
puestas en tensión y discutidas desde los marcos de producción, como así también desde los 
vínculos extraterritoriales.  


Por último, esta fundamentación parte de las siguientes instancias: 


-Articulación con los planteos generales de la investigación literaria como marco de referencia 
para la configuración de proyectos de investigación a partir de los contactos culturales cuyo 
núcleo es la literatura, la memoria y la experiencia. Dicho núcleo aloja unidades de análisis que 
serán desplegadas a lo largo de la propuesta programática.  


-Problematicidad de marcos teórico-metodológicos que atienden a la literatura como uno de los 
lenguajes de las culturas. 


 







 
2. Objetivos 


2.1 Objetivos generales: Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de: 


-Recuperar diferentes líneas teórico-metodológicas que abordan el objeto de estudio “literatura” 
desde una perspectiva semiótico intercultural, con relación a la importancia de la memoria 
como experiencia. 


-Optimizar las propuestas de proyectos de investigación socioliteraria. 


2.2 Objetivos específicos: Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de: 


-Definir y analizar a través de un correcto camino metódico (elaboración de un proyecto de 
investigación) los diferentes contactos entre culturas con acento en la visibilidad de los 
procesos de memorización y puesta en discurso de tal experiencia. 


-Describir y problematizar, desde la Metodología de la Investigación Literaria, la articulación 
señalada arriba con unidades de análisis como “el reparto de lo sensible” (Rancière) “el fin de 
la experiencia” (Benjamin), o el “dialogismo/monolingüismo” (Bajtín).  


-Elaborar proyectos de investigación que evidencien la problematicidad de los contactos entre 
culturas en clave de experiencias de la memoria. 


3. Unidades Programáticas 


 


Unidad Nº 1 


a. Método y Metodología (de la Investigación Literaria): definición. Alcances de la 
investigación socioliteraria. La literatura como objeto de estudio: problemas y 
particularidades en cuanto al planteo de un proyecto de investigación. Revisión de las 
genealogías teórico-metodológicas europeas del siglo XX y el objeto de estudio 
“literatura” en cuestión. La Teoría Literaria con relación a “la política de la literatura” y “el 
reparto de lo sensible” a través de Jacques Rancière. Su articulación con los aportes de 
Mijaíl Bajtín desde una perspectiva sociosemiótica. El “desorden” sensible, el “fantasma” 
y el “trabajo del duelo” desde la perspectiva de Jacques Derrida. 


b. El proyecto de investigación en literatura (1era parte). De la definición a la 
comprensión y producción de las fases que lo integran: Tema problema, 
Justificación/Estado de la cuestión, Interrogantes. Cómo y por qué se interroga en MIL. 


c. 1er puente / pasaje. William Shakespeare y las reapropiaciones de lo trágico-político.  
Relecturas de Hamlet en la Argentina del último milenio. “La generación salvaje”: formas 







de la memoria sociocultural ante la experiencia autoritaria en prólogos, manifiestos y 
poemas en la Argentina del nuevo milenio desde la perspectiva de Juan Aiub, Julian  


Axat, Emiliano Bustos y Nicolás Prividera. El diario como puesta en tensión de la 
memoria. Herencia y replanteos de una experiencia inenarrable. Intimidad e historia en 
el abordaje de la experiencia autoritaria desde H.I.J.O.S. en la escritura de Mariana Eva 
Perez.    


d. Fogwill y el contra-relato de la Dictadura. La épica del pícaro como desmontaje de la 
trama político-discursiva en Malvinas. Experiencia de guerra, evasión y memoria en Los 
pichiciegos. La lengua y las formas de lo visible/invisible.   


Lecturas obligatorias1: 


Axat, Julián-Aiub, Juan, “Ser o no ser (Hamlet)”, Bustos, Emiliano, “Papel picado, Kerouac y 
Hamlet”, en Si Hamlet duda le daremos muerte. Antología poética. 


Bajtín, Mijaíl: “El hablante en la novela”, en Teoría y estética de la novela. Trabajos de 
investigación. “Respuesta a la pregunta hecha por la Revista Novi Myr”, “Hacia una 
metodología de las ciencias humanas”, en Estética de la creación verbal.  


Benjamin, Walter, “Desenterrar y recordar” en Walter Benjamin. Cuadros de un pensamiento.  


Derrida, Jacques, “Inyunciones de Marx”, en Los fantasmas de Marx. 


Fogwill, Enrique, Los pichiciegos, “La herencia semántica del proceso”, “La herencia cultural del 
proceso”, en Los libros de la guerra.  


Hernández Silvestre, Manuel: “Dialogismo y alteridad en Bajtín”, en Contribuciones 
desde Coatepec. 


Kohan, Martín, “La Guerra de Malvinas: contrarrelatos”, en El país de la guerra.    


Pastoriza, Lila, “Hablar de memorias en la Argentina” en El Estado y las memorias.  


Perez, Mariana Eva, Diario de una princesa montonera.  


Prividera, Nicolás, “Hamlet o Hécuba”, Restos de restos. 


Rancière, Jacques: “Política de la literatura” en Política de la literatura, “El reparto de lo 
sensible”, en El reparto de lo sensible. 


 
                                                 
1 Para referencias bibliográficas de los textos señalados remitirse al punto 8, Bibliografía general. 







 


 


Unidad Nº 2 


a. 2do puente / pasaje. Walter Benjamin entre el relato del fin de la “experiencia” y la 
memoria en el espacio del horror. Modernidad y subjetividad: percepción y crítica en la 
experiencia materialista del espacio. La escritura como “pasaje” en el relato de viaje 
“Moscú”. Infancia e historia en la reciente narrativa argentina. La autobiografía poética 
como “puente” hacia el recuerdo en Niña soviética de Liria Evangelista.  


b. El proyecto de investigación en literatura (2da parte). Objetivos generales y 
particulares, Hipótesis, Marco teórico-metodológico, Impacto, Bibliografía: de las 
preguntas a las respuestas en el encuadre teórico-metodológico y el análisis.   


c. Joseph Conrad y el relato de la experiencia del horror. La memoria soterrada de África y 
el Colonialismo. Estereotipo y naturaleza a contraluz de la lectura eurocéntrica. Una 
lectura descolonial de El corazón de las tinieblas.  


 Lecturas obligatorias 


Benjamin Walter, “Moscú”, en Denkbilder. Epifanías en viaje, “El narrador”, en El narrador, 
“Experiencia y pobreza” en Ensayos (Tomo III).  


Conrad, Joseph, El corazón de las tinieblas. 


Dussel, Enrique, “Eurocentrismo y Modernidad (Introducción a las lecturas de Frankfurt)”, 
en Capitalismo y geopolítica del conocimiento.  


Evangelista, Liria, Niña soviética.  


Gnecco, Cristóbal, “Notas sobre Una imagen de África” en Tabula Rasa.  


Kohan, Martín, “Moscú”, en Zona urbana. Ensayos de lectura sobre Walter Benjamin. 


Mignolo, Walter, “El desprendimiento: el pensamiento crítico y giro descolonial”, 
en Interculturalidad y descolonización del estado y del conocimiento. 


 


Unidad No 3 


3er puente / pasaje. Stuart Hall y el ensayo “descolonial” con relación a la problemática de 
la(s) identidad(es). La escritura y la lectura de los cuerpos: disidencias sexuales e 
identificaciones trans en la poética de Susy Shock. Suturas entre el discurso y la re-
presentación. 







 


 
Lecturas obligatorias:  


Hall, Stuart, “Introducción: ¿Quién necesita identidad?”, en Cuestiones de Identidad Cultural.  


Susy Shock, “Yo, monstruo mío”, en Realidades. Poesía reunida. 


(Si bien el ensayo citado es el insumo para reflexionar desde una perspectiva teórica el texto 
poético de Susy Shock, ambos se articularán con los otros textos teóricos de la unidad número 
2) 


4. Metodología de trabajo 


En las primeras clases de MIL, el docente realizará un diagnóstico que consistirá en una serie 
de preguntas que el alumno deberá contestar con el fin de detectar y relevar el nivel de 
conocimiento, especialmente de dos áreas del saber: Teoría y Práctica de la Investigación y 
Teoría Literaria.  


Una vez registrada esta fase se procederá a realizar un número determinado de ejercicios que 
consisten en transferir las unidades de análisis que evidencien la capacidad de los cursantes 
en aplicar lo que se ha recuperado. Este diagnóstico tendrá en cuenta la comprensión de las 
unidades de análisis como texto, arquitectónica, héroe-personaje, intertextualidad, 
interdiscursividad, lector, etc., como así también si son capaces de definir qué es una hipótesis 
en ciencias sociales y humanas, cómo se trazan los objetivos generales y particulares, entre 
otros aspectos. Una vez realizado el diagnóstico, el profesor reforzará este conjunto de 
aspectos para luego comenzar a trazar la importancia del marco teórico y el camino metódico. 


Dado que el eje de la materia es el contacto entre culturas, es necesario que los alumnos 
sepan utilizar diversas categorías con el fin de lograr una buena rentabilidad para el proyecto 
de investigación. En estas clases teóricas y teóricas prácticas se insistirá en torno a los marcos 
conceptuales y su pertinencia. 


La metodología de la materia supone una relación dinámica de trabajo entre el profesor y el 
alumnado para optimizar la transferencia de conocimiento a situaciones concretas de 
investigación. En este sentido, los alumnos podrán proponer temas-problema que sean 
importantes para futuros proyectos de investigación, dado el lugar de la materia tanto para el 
Profesorado como para la Licenciatura. 


Teniendo en cuenta lo planteado con antelación, el profesor se detendrá detalladamente en las 
clases teóricas; dado que el contacto entre culturas metaboliza un número importante de 
marcos teóricos, el docente señalará la pertinencia en términos de coherencia entre teoría y 
método. Los ejemplos de bajada a diferentes objetos de estudio que conforman este programa 







darán claridad a las clases teóricas y la profesora asistentes será la encargada en una segunda 
instancia, luego del teórico, de realizar la ejercitación pertinente que articule teoría y práctica,  


 


como así también de las actividades teóricas prácticas. Asimismo, el equipo de cátedra posee 
horarios de atención de alumnos, a cargo de los profesores titular y asistente, donde se 
despejan las dudas; el horario en ambos días, y las diversas modalidades, se consignarán a los 
alumnos a comienzos de clases. 


Las unidades programáticas serán desarrolladas en clases teóricas y teórico prácticas y 
evaluadas en gradas a través de prácticos cuantitativos y cualitativos, como así también en tres 
parciales. Se prevé que los alumnos puedan lograr las destrezas necesarias para la 
elaboración de un proyecto de investigación, sepan seleccionar un marco teórico rentable, 
utilizar la bibliografía teórica metodológica adecuadamente con el fin de desarrollar un espíritu 
crítico. En esta dirección, los alumnos deberán leer anticipadamente los textos de las tres 
unidades ya que la lectura les permitirá entender más claramente la relación entre teoría y 
método. Asimismo, es preciso aclarar que el alumnado deberá realizar un proyecto (ver 
Evaluación) de los textos vistos en programa. Este requisito es necesario para las tres 
condiciones del alumnado, es decir, promocional, regular y libre. 


5. Metodología de Evaluación 


Las fechas de los prácticos (4) y de los parciales (2) con los temas correspondientes figurarán 
en el Cronograma de actividades.  


- Alumnos Promocionales  


80% de asistencias a las clases teóricas o del 60% para estudiantes trabajadores o con 
personas a cargo. 100% de trabajos prácticos aprobados con una base de 4 (cuatro); puede 
recuperarse un práctico por ausencia o aplazo. 100 % de los parciales aprobados con una base 
no menor de 4 (cuatro). Se puede recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para levantar 
nota. El promedio final, que se obtendrá entre el promedio de prácticos y las notas de los 
parciales, no podrá ser menor a 7 (siete) puntos. Asimismo, el Proyecto de Investigación con 
valor de parcial tendrá una base no menor a 7 (siete), de lo contrario podrá ser recuperado. Las 
clases teórico-prácticas implican un debate de unidades de análisis que constituyen “núcleos 
fuertes” que deben articularse con la lectura de líneas teóricas en el campo de la investigación. 
Es una instancia pedagógica de particular relevancia por lo cual la asistencia es obligatoria 
para los alumnos promocionales ya que prepara al alumno para las evaluaciones prácticas. De 
las clases teóricas prácticas hemos de deducir notas de concepto.    


 


- Alumnos regulares 







Aprobar los parciales con una nota no menor a 4 (cuatro). De dichos parciales (2) podrán 
recuperar uno (por ausencia o por aplazo). Asimismo, deberán presentar el Proyecto de 
investigación el día del examen final. Este proyecto, que constituye un punto central del  


  
programa, es un requisito interno de la cátedra cuyas dudas y correcciones para su 
presentación el día del examen se podrán realizar en clases teóricas y teórico prácticas y/o en 
horario de atención de alumnos. 


- Alumnos libres 


Los alumnos que adopten esta modalidad deberán rendir un examen ante tribunal en las 
fechas pautadas a tal fin. Dicho examen, constituido por una instancia escrita y oral, implica el 
recorrido completo por la materia. Asimismo, deberán también diseñar un Proyecto de 
Investigación para ser presentado a la mesa examinadora. Esta presentación no implica que el 
examen verse solo sobre este aspecto. Los alumnos libres deberán rendir el examen final 
basándose en el programa vigente. 


-Para todas las condiciones 


Los criterios de evaluación para los alumnos promocionales, regulares y libres hallan su 
sustento en lograr una buena transferencia de los contenidos teóricos y teórico prácticos que 
giran alrededor de la elaboración, por parte de los alumnos, de un Proyecto de Investigación. 
Este es un requisito indispensable para todos los regímenes de cursado. 


Es requisito interno de la cátedra la presentación de un Proyecto de Investigación. El mismo 
posee valor de segundo parcial con nota y se sumará y promediará con el primero 
(Promocionales y Regulares). Este requisito rige para cualquier condición en la que se 
inscriban los alumnos (sobre todo Libres).  


Todo aspecto no contemplado en el programa se regirá por la Res. HCS  104/2019 y 
rectificativa RHCD 138/19. 


6. Cronograma tentativo 


El cronograma anual de actividades se presentará según RHCD-2024-161-E-UNC-DEC#FL del 
1 al 15 de marzo del año correspondiente. 


7. Criterios de evaluación 


Remitirse al punto 5. 
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La vida interior 


 


1. Fundamentación 


La historia de la literatura moderna designa con el nombre de literatura occidental 


contemporánea al conjunto de obras comprendidas entre los siglos XIX, XX y 


principios del XXI. No obstante, más allá de sus límites temporales, esta es una noción 


que se define, principalmente por criterios estéticos más que cronológicos. Aunque en 


las últimas décadas, desde la deconstrucción y los estudios culturales, el alcance de lo 


occidental ha sido sometido a importantes revisiones críticas que impugnan, entre otras 


cosas, su carácter eurocéntrico, la prescripción curricular de la Facultad de Lenguas 


circunscribe el objeto de estudio de esta asignatura a la literatura europea 


contemporánea de los siglos XIX y XX y de ahí la selección de obras del presente 


programa. Partiendo, entonces, de esta aclaración necesaria, se entiende que el corpus 


que integra este programa fue seleccionado a partir de la noción de modernidad literaria 


y de los valores de originalidad y ruptura, que modificaron la noción de autor y su 


creación a partir del siglo XIX (Foucault, 1996). El objetivo fundamental que guía esta 


propuesta es brindar a los estudiantes un panorama significativo de la literatura europea 


desde el siglo XIX hasta las últimas décadas del siglo XX. En este marco y en estrecha 


relación con una de las líneas temáticas desarrolladas en el equipo de investigación que 


dirijo, la presente propuesta programática advierte sobre la conformación de la 


subjetividad del héroe contemporáneo en el texto literario (Arfuch, 2009; Catelli,2006; 


Link,2007; Sarlo, 2005).  


No hay persona en el mundo, siquiera la más cercana ni la más querida que 


pueda conocer tan íntima y completamente a alguien como a un personaje de novela. 


Esta afirmación, que puede parecer al principio tan sorprendente y también tan poco 


realista, puede ser un buen truco para introducir el problema de la interioridad del 


personaje (Berardinelli, 1992). Pensar la interioridad del héroe es reconocer el extenso 


camino del hombre en el conocimiento de sí mismo e interrogar las formas que en ese 


conocimiento ocupan las pasiones y los afectos que lo animan. Aunque es claro que la 


noción de interioridad, por su falta de límites precisos, es una categoría inaprensible e 


inabarcable (Prete, 2016), el curso propone circunscribirla al ámbito compositivo del 


texto literario y a partir de esas posibilidades textuales, centradas en aspectos 


marginales del sujeto provenientes de lo vivencial y sentimental, recuperar el discurso 







de la intimidad como impulso evocador de la experiencia afectiva. En relación con este 


marco teórico, el análisis textual intentará dar cuenta de las poéticas más significativas y 


relevantes que definen el horizonte de interioridad representado en la literatura 


moderna. A través del largo y sinuoso camino que traza el conocimiento de sí, es 


posible reconocer, en las unidades propuestas, un camino que estudia la interioridad a 


través de las formas que asume (recogimiento, amor, padecimiento, aislamiento y 


recuerdo) y de las figuraciones literarias que ella ofrece. 


 


2. Objetivos 


El programa está orientado a la adquisición de un conocimiento fundamental y 


organizado del conjunto de las literaturas europeas contemporáneas y de su relación con 


el contexto histórico y literario particular de cada ámbito lingüístico. Su desarrollo 


pretende dar cuenta de las diferentes manifestaciones que destacan a la literatura 


moderna en la cultura europea, poniendo el foco en la intimidad y la memoria. Para el 


desarrollo teórico-práctico de este programa se proponen los siguientes objetivos: 


Generales: 


• Adquirir y/o ampliar los conocimientos acerca de la literatura y cultura occidental 


contemporáneas, a partir del estudio de los textos literarios. 


• Profundizar los saberes acerca de las literaturas extranjeras y establecer vinculaciones 


entre ellas, observando semejanzas y particularidades por regiones, períodos o naciones. 


• Ampliar los conocimientos teóricos a partir de categorías teóricas planteadas para el 


análisis. 


Específicos: 


• Comprender la postulación establecida como eje del programa.  


• Hacer uso de los conocimientos teóricos y críticos para el análisis de los textos 


propuestos.  


• Realizar exposiciones orales sobre los temas del programa. 


• Producir trabajos escritos de calidad y rigor crítico. 


 


3. Evaluación 


La modalidad de evaluación esta prescripta comforme a la reglamentación vigente. 


 







3.1. Los alumnos  de ppromoción sin examen final (RHCD 104/2019) y 


rectificativa RHCD 138/19 deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
 


- Asistencia mínima del 80 % a las clases dictadas o del 60 % para estudiantes. 


- Trabajadores o con personas a cargo. 


- Aprobación de un mínimo de 2 (dos) y un máximo de 3 (tres) parciales. 


- Aprobación de un mínimo de 3 (tres) trabajos prácticos. 


- Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el 


promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación 


recuperada. 


- Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico (si se requiere la aprobación de 


hasta 4 TP) o 2 (dos) trabajos prácticos (si se requiere la aprobación de entre 5 y 


8 TP) por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. La calificación 


obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


- Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción 


inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). Cuando la 


fracción sea 0,51 o superior en los promedios iguales o superiores a 7, se 


considerará el número entero inmediato superior (ej.: 7,75 = 8; 8,51 = 9). El 


promedio general se obtiene de la suma de los parciales más el promedio de los 


trabajos prácticos, dividido por la cantidad de elementos (ej.: 1° parcial: 6 + 2° 


parcial: 8 + 3° parcial: 7 + promedio de prácticos 7 = promedio final: 7). 


 


3.2. Los alumnos regulares deben cumplir con los siguientes requisitos: 


-  Rendir dos parciales que deberán aprobar con un mínimo de 4 (cuatro). Pueden 


recuperar uno de ellos por ausencia o aplazo. 


- Rendir un examen final oral frente a tribunal con los temas desarrollados durante 


el ciclo lectivo y con el programa correspondiente al año que obtuvo la 


regularidad.  


 


3.3. Los alumnos libres deberán cumplir con los siguientes requisitos:  


- Rendir un examen ante tribunal en las fechas establecidas. Dicho examen consta 


de una parte escrita (eliminatoria) y una instancia oral. Los alumnos rendirán 


con el último programa vigente completo y aprobado por el Honorable Consejo 


Directivo de la Facultad de Lenguas, previa inscripción a los turnos fijados para 







tal fin. Asimismo, se deja constancia que los exámenes estarán regulados según 


lo prescribe la  Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16. 


 


5. Contenidos 


Unidad 1 


El problema del personaje en la narrativa contemporánea. Hacia una poética de la 


interioridad. Público, privado e íntimo. Cronotopías de la intimidad. Perspectivas 


teóricas para la definición de un campo.  


 


Unidad 2 


Estudio sobre el amor 


Entre el tedio del presente y el amor imaginado en Madame Bovary de Gustav Flaubert. 


Entre la estabilidad del matrimonio y el desorden de los recuerdos en Sra. Dalloway de 


Virginia Woolf.  


 


Unidad 3  


Estudio sobre el padecimiento 


Entre la vida inauténtica y la vida inauténtica en La muerte de Iván Illich de León 


Tostoi. 


Entre el cuerpo que se manifiesta y la conciencia de la caducidad en La vecindad de la 


carne de Valerio Magrelli. 


 


Unidad 4 


Estudio sobre el recuerdo 


Entre la lengua de la historia y la lengua privada en Léxico familiar de Natalia 


Ginzburg. 


Entre la singularidad y el asedio de la indistinción en Habla, Memoria de Vladimir 


Nabokov.  


 


Unidad V 


Estudio sobre la conciencia critica 


Entre la reflexión y la melancolía en El Gatopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa.  







Entre la desilución de los ideales y la incertidumbre de futuro en Jornada de un 


escrutador de Italo Calvino. 
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Lozano, María (1993). Introducción. En Virginia Woolf. La Señora Dalloway (pp. 9-


145). Madrid: Cátedra. 


Woolf, Virginia (1977). “Las mujeres y la narrativa”. En Virginia Woolf. La Torre 


Inclinada (pp. 161-172). Barcelona: Lumen.  


 


Unidad III 


Bibliografía obligatoria 


Tolstoi, L. (2008). La muerte de Iván Ilich. (Trad. Carmen Llamazares). Bs As.: 


Gradifco SRL. 


Magrelli, V. (2014). La vecindad de la carne. Mardulce: Bs As. 


 


Bibliografía complementaria  


Nabokov, V., “Lev Tolstoi (1828-1910). La muerte de Ivan Ilich” en Lecciones de 


Literatura Rusa, Del Nuevo Extremo, Bs. As. 2010. 


Steiner, George.  Tolstói o Dostoievski. Siruela, Madrid, 2002. 


Link, Daniel “Enfermedad y cultura política del monstruo” en Literatura, cultura y 


enfermedad, Paidos, Bs As, 2006. 







Sontag, S. La enfermedad y sus metáforas. Debolsillo, Bs As. 1978. 


 


Unidad IV 


Bibliografía obligatoria: 


Ginzburg, N. (2017). Léxico familiar (Trad. Mercedes Corral). Barcelona: Lumen.  


Nabokov, V. (2006). Habla, memoria (Trad. Enrique Murillo). Barcelona: Anagrama. 


 


Bibliografía crítica complementaria 


Adorno Th. ( 2006). Minima Moralia. Reflexiones desde la vida dañada. Madrid: Akal. 


Barrera Gómez, A. (2003-2004). La memoria y la imaginación en las narraciones breves 


de Vladimir Nabokov. En Cuadernos de Investigación Filológica 29-30 on line. 


Cattoni, S. (2014). Cambio de lengua y escrituras del yo en la tradición moderna: el 


caso Nabokov. En Actas del III Coloquio Internación Escrituras del Yo, Rosario. 


Disponible en: 


https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/546825/Cattoni_Cambio_de_lengua_y_es


crituras_del_yo_en_la_tradici_n_moderna_el_caso_Nabokov.pdf?sequence=3&isAllow


ed=y 


Steiner, G. (2000). Extraterritorial. Bs As: A. Hidalgo. 


Miguel y Canuto, J. C. de (2011). “El camino que lleva a Natalia Ginzburg: el Lessico 


famigliare desde dentro”. En Epos: Revista de filología, Nº 27 (pp. 249-264). 


Segre C. (2014). Introduzione. En Lessico Famigliare. Torino: Einaudi. 


Castaño, H. (2021). “Por el camino de las palabras: tiempo, memoria y escrituras del yo 


en Marcel Proust y Natalia Ginzburg”. En Recial, Vol. 12, Núm. 19: Dossier: Proust en 


otras literaturas. A 150 años de su nacimiento. URL:  


https://revistas.unc.edu.ar/index.php/recial  


 


Unidad V 


Bibliografía obligatoria: 


Tomasi di Lampedusa, G. (1980). El Gatopardo (Trad. Fernando Gutiérrez). Editorial 


Argos Vergara: Barcelona.  


Calvino, I. (1990). Jornada de un escrutador. Trad. de Ángel Sánchez-Gijón. Madrid: 


Siruela. 


 



https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/546825/Cattoni_Cambio_de_lengua_y_escrituras_del_yo_en_la_tradici_n_moderna_el_caso_Nabokov.pdf?sequence=3&isAllowed=y

https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/546825/Cattoni_Cambio_de_lengua_y_escrituras_del_yo_en_la_tradici_n_moderna_el_caso_Nabokov.pdf?sequence=3&isAllowed=y

https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/546825/Cattoni_Cambio_de_lengua_y_escrituras_del_yo_en_la_tradici_n_moderna_el_caso_Nabokov.pdf?sequence=3&isAllowed=y

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/recial





Bibliografía crítica complementaria 


Berardinelli, A. (2011). “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” en Non incoragiatte il 


romanzo. Sulla narrativa italiana. Marsilio: Venezia. 


Bottino, M. E. (2021). Il Gattopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa: redefiniciones 


del modelo canónico de novela histórica. Revista De Lengua Y Literatura, (39), 54–65.  


Disponible en: http://170.210.83.53/index.php/letras/article/view/3459  


Cattoni, S. (2019). Intimidad y memoria en Il Gattopardo de Giuseppe Tomasi di 


Lampedusa. En Revista De Lengua Y Literatura, (37), 24–31. Disponible en:  


https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/letras/article/view/2500  


Belpoliti, M. (1999). El ojo de Calvino. Sobre la mirada del escritor. Bs As: Eudeba. 


Spinazzola Vittorio (1990). Il romanzo antistorico. Ed. Reuniti: Roma. Disponible en: 


http://www.liberliber.it/mediateca/libri/s/spinazzola/il_romanzo_antistorico/pdf/il_rom_


p.pdf 


Belpolitti, M. (1999). El ojo de Calvino. Sobre la mirada del escritor. Buenos Aires: 


Eudeba. 


Calvino, I. (1999). “Detrás del éxito”. En Encuentro con Italo Calvino. Milano: Electa. 


Calvino, I. (1923). Punto y Aparte. Ensayos sobre literatura y Sociedad. (Trad. Gabriela 


Sánchez Ferlosio). Barcelona: Bruguera (selección). 


Calvino, I. (1998). Seis propuestas para el próximo milenio. (Trad. de Aurora 


Bernárdez). Madrid: Siruela. 


Fortini, F. (2003) “Il Gattopardo presso per i baffi”. En Saggi ed epigrami. Milano: I 


Meridiani Mondadori. Disponible en: http://salvatoreloleggio.blogspot.com/2016/07/il-


gattopardo-preso-per-i-baffi-franco.html (último acceso 02/11/2019). 


Petronio G. (2000). Historia de la literatura italiana. Madrid: Cátedra (pp. 971-982, 


1007-1020, 1047-1050). 


Milanini, C. (1999). “Los libros de Calvino”. En Encuentro con Italo Calvino. Milano: 


Electa. 


Spinazzola, V. (1990). “La stanchezza dell'ultimo Gattopardo”. En Il romanzo 


antistorico. Roma: Editori Riuniti. Disponible en www.liberliber.it E-text Editoria, Web 


design. Multimedia http://www.e-text.it/ (último ingreso 2/11/2019). 


 


Bibliografia general ampliatoria 


Abrams, M.H. (1992). El romanticismo: tradición y revolución. Madrid: Visor. 


Aguiar e Silva, V. (1975). Teoría de la literatura. Madrid: Gredos. 



http://170.210.83.53/index.php/letras/article/view/3459

https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/letras/article/view/2500

http://www.liberliber.it/mediateca/libri/s/spinazzola/il_romanzo_antistorico/pdf/il_rom_p.pdf

http://www.liberliber.it/mediateca/libri/s/spinazzola/il_romanzo_antistorico/pdf/il_rom_p.pdf

http://salvatoreloleggio.blogspot.com/2016/07/il-gattopardo-preso-per-i-baffi-franco.html

http://salvatoreloleggio.blogspot.com/2016/07/il-gattopardo-preso-per-i-baffi-franco.html

http://www.e-text.it/





AA.VV.: La autobiografía y sus problemas teóricos. Barcelona: Anthropos, 1991. 


Agamben, G. (2005). “El autor como gesto”. En Profanaciones. Anagrama: Barcelona.  


Arfuch, L. (Comp.) (2002). Identidades, sujetos y subjetividades. Universidad Nacional 


de Quilmes: Bs As.  


------------- (2002). El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea. 


Fondo de Cultura Económica: Bs As.  


-------------- (2005). “Cronotopías de la intimidad”. En Pensar este tiempo. Espacios, 


afectos, pertenencias. Buenos Aires: Paidós. 


------------ (2013). Memoria y Autobiografía. Exploraciones en los límites. Fondo de 


Cultura económica: Buenos Aires. 


Bajtín, Mijaíl (1989). Teoría y estética de la novela. Madrid: Taurus. 


Benjamin, Walter (2007). “Experiencia”, “Sobre la facultad mimética”, “Experiencia y 


pobreza”. En Obras. Libro II. Vol. I. Madrid: Abada. 


Berardinelli, A. (1992). Il problema del personaggio nella narrativa del Novecento. 


Texto inédito presentado en una conferencia para profesores y estudiantes del Liceu, 


Venecia, Mestre. 


Berman M. Et al (1993). El debate de la Modernidad y Posmodernidad. Buenos Aires: 


Editorial el cielo por asalto. 


Bruner, J. y Weisser, S. “La invención del yo: la autobiografía y sus formas”. En Olson, 


D. y Colonna, V. 


Burguer Peter (1989). Teoría de la vanguardia. En Castilla del Pino (Ed.): De la 


intimidad. Barcelona: Crítica. 


Castilla del Pino, C. (1996). “Teoría de la intimidad”. En Revista de Occidente 182-183: 


15-31. 


Catelli, N. (1991). El espacio autobiográfico. Lumen: Barcelona.  


------------- (2007). En la era de la intimidad. Beatriz Viterbo Editora, Rosario. 


Deleuze, Gilles (1996 ). “Literatura y vida”. En Crítica y clínica. Barcelona: Anagrama. 


Eagleton, T. (1996). Las ilusiones del posmodernismo. Oxford: Blackwell. 


Foucault, Michel (1999). “¿Qué es un autor?”. En Entre filosofía y literatura. 


Barcelona: Paidós. 


AA. VV: “Escrituras del Yo” en Badebec, Volumen 1, Nº 1, 2011, en 


http://www.badebec.org/badebec_1/sitio/index.php.   


----------------- (2006). Una posibilidad de vida. Escrituras íntimas. Beatriz Viterbo 


Editora: Rosario. 


Le Goff, Jacques (1991). El orden de la memoria. Barcelona: Paidós. 


Lejeune, Philippe (1994). El pacto autobiográfico y otros estudios. Magazul-Endymion: 


Madrid. 


Lacoue-Labarthe, P y Nancy, J-L. (2012). El absoluto literario. Teoría de la literatura 


del romanticismo alemán. Bs As: Eterna Cadencia Editora. 


Ledesma Pedraz, M. (1999). Escritura autobiográfica y géneros literarios. En Jaen Ed. 


II Seminario de Escritura Autobiográfica.  


Link, D.: “La imaginación intimista”. Disponible en: 


http://linkillo.blogspot.com.ar/2007/08/la-imaginacin-intimista.html.   


Miraux, J. Ph. (1996). La autobiografía. Las escrituras del yo. Ediciones Nueva Visión: 


Bs. As.  


Molloy, S. (1997). Acto de presencia. Bs As: Fondo de Cultura Económica. 


Orbe, J. (1994). Autobiografía y escritura. Bs As: Corregidor. 


----------- (1995). La situación autobiográfica. Bs As: Corregidor. 


Pardo, J. L. (1996). La intimidad. Valencia: Pre-textos. 


Percia, M. (Comp.) (1998). Ensayo y Subjetividad. Bs As: Eudeba. 



http://www.badebec.org/badebec_1/sitio/index.php

http://linkillo.blogspot.com.ar/2007/08/la-imaginacin-intimista.html





Renato Poggioli. Teoría del arte de Vanguardia. 


Prete, Antonio (2016). Il celo nascoto. Grammatica dell’interiorità. Bollati 


Borinnghieri: Torino.  


Ricoeur, P. (1996). Tiempo y narración III: El tiempo narrado. Siglo XXI editores: 


México.  


--------------- (1996). Sí mismo como otro. Siglo XXI: México. 


-------------- (1999). La lectura del tiempo pasado: Memoria y olvido. Arrecife: Madrid. 


Sarlo, B. (2005). Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Bs As: Siglo 


XXI. 


 


    Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas 


oportunamente a través del aula virtual de la asignatura.                                                                                                                                       
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Asignatura: METODOLOGÍA de la INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA


Cátedra: Única.


Docente responsable:Prof. Titular Dra. Silvia Alejandra Reguera 


Asignatura Común.


Carrera/s: Profesorados y Licenciaturas en Alemán, Español, 


Francés, Inglés e Italiano.


Curso:  5º AÑO.


Régimen de cursado: anual.


Carga horaria semanal: 4 horas.


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente.







FUNDAMENTACIÓN


El propósito fundamental de esta asignatura es introducir a los alumnos en las problemáticas más 


importantes de la investigación lingüística. Partiendo del supuesto de la relación existente entre la 


concepción teórica del objeto y la metodología, para el desarrollo de los contenidos se retoman los 


conocimientos que los alumnos hayan adquirido en los diferentes espacios curriculares del eje lingüístico 


de la carrera, así como de Teoría y Práctica de la Investigación (alumnos de alemán, francés, inglés e 


italiano) y Metodología de la Investigación Científica (alumnos de español).


En una primera instancia, se hace un tratamiento general de los problemas epistémicos y de la 


metodología de investigación, cuantitativa y cualitativa. En un segundo momento, se contextualizan 


estos problemas dentro de la perspectiva lingüística y los estudios discursivos. Se desarrollan actividades 


que posibiliten reconocer las líneas fundamentales en el campo de la investigación lingüística, con el 


propósito final de guiar la realización de un proyecto de investigación lingüística; este proceso debe 


favorecer el desarrollo de la práctica de investigación y la práctica de la escritura académica. 


1. OBJETIVOS


1.1. OBJETIVO GENERAL


A través del desarrollo del programa de la asignatura, se procurará que el alumno logre:


▪ Desarrollar las habilidades necesarias para llevar a cabo el diseño de un proyecto de investigación 


lingüística.


1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Al finalizar la asignatura se espera que el alumno logre:


▪ Conocer distintos tipos de diseños de investigación apropiados para el desarrollo de un trabajo de 


investigación lingüística.


▪ Identificar la relación existente entre el problema a investigar, el diseño de la investigación y los 


procedimientos que se deben aplicar.


▪ Distinguir los tipos de análisis de datos y el procesamiento de la información recopilada.


▪ Elaborar un diseño de proyecto de investigación en lingüística teórica o aplicada.


2. CONTENIDOS


▪ La naturaleza de la investigación lingüística. Planificación de trabajos de investigación.


▪ Relevamiento bibliográfico. Fuentes principales de recopilación, análisis y procesamiento de la 


información.


▪ Los componentes del trabajo de investigación.







▪ Tipos de diseño de investigación.


▪ Metodologías de investigación en lingüística teórica y aplicada. 


▪ Recolección, análisis e interpretación de los datos.


▪ Recursos de escritura académica.


CONTENIDOS POR UNIDAD


 


                                         Unidad 1: La naturaleza de la investigación lingüística  


Temas Bibliografía


1. La investigación en ciencias sociales. 


Características del método científico. 


Metodologías. 


Los enfoques en ciencias sociales: 


naturalista, interpretativo y crítico. La 


investigación lingüística.


Bibliografía obligatoria: Material de cátedra, 


Metod.Inv.Ling., cap. 1; Marradi et al. cap. 3.


Bibliografía complementaria: Klimovsky, G. e Hidalgo 


C., cap. 1.; Donolo, D, pág.13- 53. Alcaraz Varó, Pág. 7 


a 23;  


2. Tipos de investigación en lingüística. 


Reseña de la evolución en investigación 


lingüística. El estudio del discurso. 


Diferentes disciplinas implicadas en el 


análisis del discurso.


Bibliografía obligatoria: Material de cátedra, 


Metod.Inv.Ling., cap. 3; López Morales, cap.1; 


Calsamiglia Blancafort, H. y A. Tusón Valls, Cap. 1.


Bibliografía complementaria: Van Dijk, 2006.


3. Nivel de investigación: exploratorio, 


descriptivo o explicativo.


La formulación de objetivos de 


investigación en lingüística.


Bibliografía obligatoria: Material de cátedra, 


Metod.Inv.Ling., cap. 4.


Bibliografía complementaria: Hernández Sampieri, R., 


Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., cap. 2 y 4; 


López Morales, H. cap.2.


Unidad 2: Relevamiento bibliográfico y hemerográfico


Temas Bibliografía


1.Búsqueda bibliográfica en bibliotecas 


digitales. Acceso a catálogos en línea. 


Referencias de libros, revistas y fuentes 


electrónicas.


Bibliografía obligatoria: Material de cátedra, 


Metod.Inv.Ling., cap. 9; Wray, Trott y Bloomer, cap. 


21. 


Bibliografía complementaria: López Morales, cap. 


3.2, 3.3.







2. Convenciones de referenciación y de 


confección de bibliografías. La 


documentación; registros documentales.


Escribir en géneros discursivos académicos: 


secuencia de escritura académica.


Bibliografía obligatoria: Guía APA; Material de 


cátedra, Metod.Inv.Ling., cap. 9; “Escribir en 


géneros” (Reguera, 2014). 


Bibliografía complementaria:Serafini, M., cap. 4; 


Eco, cap. V (V.3- V.5).


Unidad 3: Los componentes del trabajo de investigación


Temas Bibliografía


1. Plan de investigación. Delimitación y 


planteamiento del problema.


2. Modelo de investigación y escritura 


académica.


Bibliografía obligatoria: Material de cátedra, 


Metod.Inv.Ling., cap. 3; López Morales, cap. 2; 


Hernández Sampieri et al., cap 2. 


Bibliografía complementaria: Wray, Trott y 


Bloomer, cap. 1. Hernández Campoy y Almeida, 


cap. IV; Whitney F., cap. III.


3. Elaboración del marco teórico. 


Convenciones de redacción. Modos de 


organización del discurso.


Bibliografía obligatoria: Material de cátedra, 


Metod.Inv.Ling., cap. 5 y 9; Hernández Sampieri, 


R., et al., cap 3; Calsamiglia Blancafort, H. y A. 


Tusón Valls, cap. 10. 


Bibliografía complementaria: Serafini, M. cap. 


11; Bolívar, pág. 83 - 89; López Ferrero, pág. 117 - 


139; Narvaja de Arnoux et al., cap 14; Reyes.


4. Variables dependientes e independientes.   


Unidades de análisis.


Formulación de hipótesis.


Bibliografía obligatoria: López Morales, cap. 2; 


Material de cátedra, Metod.Inv.Ling., cap. 4. 


Bibliografía complementaria: Hernández 


Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista 


Lucio, P., cap. 2 y 5.Hernández Campoy y 


Almeida, cap. IV; Sierra Bravo, R., cap.5 y 6; 


Marradi et al., cap. 7.


5. Criterios de calidad: Validez interna y 


externa, fiabilidad interna y externa. 


Triangulación.


Bibliografía obligatoria: Pérez Serrano, cap. II, 


pág. 71-74, 76-78, 79-95. 


Bibliografía complementaria: Marradi et al, cap. 


9.


Unidad 4: Metodologías de investigación en lingüística teórica y aplicada


Temas Bibliografía







1. El debate cualitativo- cuantitativo.


Metodología cualitativa.


Metodología cuantitativa.


Bibliografía obligatoria: Material de cátedra, 


Metod.Inv.Ling., cap. 6; Marradi et al, cap. 2: pág. 


44 a 46; Larsen-Freeman y Long, cap. 2 (pág. 


19-28,).


Bibliografía complementaria: López Morales, 


cap. 5 y 6; Delgado, J. y J. Gutiérrez, cap. 2.


2. Recolección de datos. Requisitos de un 


instrumento de investigación. Obtención y 


codificación de datos. Preparación de los 


datos para el análisis.


Bibliografía obligatoria: Hernández Sampieri et 


al., cap. 9: pág. 239 – 262 y 288 – 316. Material 


de cátedra, Metod.Inv.Ling., cap. 8.


Bibliografía complementaria: López Morales, 


cap. 7 y 8. 


                                      Unidad 5: Recolección, análisis e interpretación de los datos


Temas Bibliografía


1. Tipos de análisis de datos en lingüística: 


análisis del discurso. 


Análisis de contenido.


Bibliografía obligatoria: Material de cátedra, 


Metod.Inv.Ling., cap.8. Larsen- Freeman y Long, 


cap. 3. Delgado y Gutiérrez, cap.7: pág.177-183, 


191- 196. 


Bibliografía complementaria: Vasilachis de 


Gialdino, 3.1-3.3; Liceras, J. cap. 1.


2. Interpretación de los datos. Bibliografía obligatoria: López Morales, cap. 8; 


Material de cátedra, Metod.Inv.Ling., cap. 8.


Bibliografía complementaria: Nunan, cap. 2.


3. MODALIDAD DE TRABAJO


La asignatura se desarrollará con metodología de seminario y clases teórico- prácticas. Durante el 


primer cuatrimestre el docente impartirá los contenidos teóricos y se realizarán trabajos prácticos. En el 


segundo cuatrimestre se trabajará con modalidad de tutoría para orientar y apoyar el diseño del 


proyecto de investigación lingüística que deben realizar todos los alumnos (promocionales, regulares y 


libres). Esta tutoría será desarrollada por los profesores que forman parte de la cátedra y se llevará a 


cabo en los días y horarios regulares de la asignatura. El énfasis estará puesto en la interrelación 


investigación-escritura académica.







4. METODOLOGÍA de EVALUACIÓN: conforme a la reglamentación vigente.


Alumnos promocionales


Promoción sin examen final (RHCD 104/2019) y rectificativa RHCD 138/19


Requisitos


- Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes trabajadores o con


    personas a cargo.


- Aprobación de un mínimo de 2 (dos) parciales.


- Aprobación de un mínimo de 3 (tres) trabajos prácticos.


- Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general.


   La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada.


- Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico por ausencia, aplazo o para elevar el promedio


   general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada.


- Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción inferior (ej. si el


   promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). Cuando la fracción sea 0,51 o superior en los


   promedios iguales o superiores a 7, se considerará el número entero inmediato superior 


    (ej.: 7,75= 8; 8,51=9).


El promedio general se obtiene de la suma de los parciales más el promedio de los trabajos prácticos,


dividido por la cantidad de elementos.


Alumnos regulares


Aprobación del Parcial I en el cual los alumnos analizarán un trabajo de investigación, 


describiendo sus partes y definiendo conceptos fundamentales comprendidos en la bibliografía. Se 


podrá recuperar el parcial por ausencia o aplazo. La nota obtenida será la nota parcial I.


Aprobación del diseño de un proyecto de investigación lingüística. La nota obtenida en la última versión 


del proyecto será la nota parcial II.


Examen final oral.


Alumnos libres


Entrega hasta 30 días antes del examen de un proyecto de investigación que comprende: 


planteamiento del problema, objetivos del proyecto, hipótesis, variables consideradas, marco teórico, 


metodología, instrumentos y análisis de los datos. Según la normativa vigente: “El alumno tendrá 


derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas previo a la entrega del trabajo y a una instancia 


de devolución con la entrega de la corrección. El trabajo previo aprobado o monografía aprobada tendrá 


vigencia por dos (2) años y un (1) turno y quedará reservado en el Área de Enseñanza”. Se cumplirá con 


la Resolución del HCD nº 070/11 y Res. del HCS nº 546/11 por medio de las cuales se aprueban 


modificaciones en el Reglamento de Exámenes y Res. N° 212/2014 del HCD que incorporan cambios en 


las modalidades de tratamiento del alumno libre; en consecuencia, la modalidad de trabajo será la 







siguiente: el alumno libre presentará una versión del proyecto de investigación lingüística 30 días 


corridos antes de la fecha en que se propone rendir la asignatura; antes de terminado ese plazo los 


docentes responsables de la cátedra harán una devolución por escrito acerca de lo que debería ser 


corregido o mejorado en el documento. Si hubiere más de cinco trabajos para corregir, el plazo máximo 


de corrección será de 60 días corridos. En caso de que haya actualización de la normativa mencionada, 


los docentes adecuarán la metodología de evaluación.


Se recomienda asistir durante el periodo académico en los días y horas establecidos para el desarrollo de 


la asignatura, a fin de recibir orientación acerca del trabajo que deben realizar. Así mismo, se sugiere 


consultar los documentos, archivos bibliográficos y hemerográficos dispuestos en el Aula Moodle de la 


materia. 


Examen final escrito y oral.


Indicaciones para la entrega del proyecto de investigación lingüística (válidas para todas las condiciones 


de alumno)


Portada


- Universidad


- Facultad


- Asignatura


- Docentes


- Año


- Apellido y Nombre del Alumno


- Carrera/ año de cursado (por cada integrante del equipo)


- Título del trabajo.


- Word, fuente Calibri, 12 puntos e interlineado de 1,5 espacios.


La 1ª. Parte del trabajo se entrega al finalizar el 1er. semestre y comprende:


- Planteamiento del problema (incluye el estado de la investigación acerca del tema, haciendo las citas 


bibliográficas pertinentes, una breve descripción del tema de investigación en forma de preguntas, 


acerca de lo que se planea realizar y la justificación del tema elegido).


- Objetivos generales y específicos.


- Hipótesis y variables consideradas (justificar la elección de variables y diferenciar entre variables 


dependientes e independientes).


- Bibliografía a la que se hace referencia hasta el momento.


La 2ª. Parte se entrega al comienzo del 2° semestre:


- Marco teórico.


- Metodología, instrumentos y análisis de los datos.


- Referencias.







Las citas bibliográficas se deben integrar en el texto, identificándolas en forma abreviada en el 


cuerpo del trabajo, por ejemplo: (Benveniste, 1986: 45). Los datos bibliográficos completos se 


consignarán en la lista de Referencias al final del trabajo.


Criterios de evaluación


El examen parcial consiste en la identificación y el análisis de los componentes de un informe de 


investigación de una extensión breve y en la definición de los conceptos básicos sobre los que se 


organiza la asignatura. Los alumnos realizarán trabajos prácticos en etapas, orientados al logro del 


diseño de un proyecto de investigación lingüística. La aprobación de este trabajo es requisito 


fundamental para la aprobación de la asignatura en cualquiera de sus modalidades de cursado, ya que la 


calificación de la versión final del proyecto constituye el parcial II, para alumnos promocionales y 


regulares; para los alumnos libres el proyecto desarrollado es una instancia previa al examen final. 


Tutoría de los Proyectos de Investigación


  Las tutorías de los proyectos de investigación se desarrollan en el 2º semestre, a excepción de 


casos aislados que reciben durante el año devoluciones puntuales, no encuadradas dentro de las tutorías 


planificadas. Se asignan ciertas tutorías por equipo y se realizan sucesivas lecturas de los avances 


entregados, hasta lograr la mejor versión del proyecto de investigación; esta se califica en función de los 


criterios de evaluación que se muestran a continuación.


Criterios de evaluación de los proyectos de investigación


1. Objetivos del proyecto


2. Claros, precisos, realistas.


1. Poco precisos o practicables.


0. Imprecisos, no practicables.


2. Partes formales del proyecto


2. Se respetan completamente.


1. Se respetan parcialmente.


0. No se respetan.


3. Coherencia entre planteamiento del problema, objetivos e hipótesis


2. Total.


1. Parcial.


0. Nula.


4. Marco teórico desarrollado: relevancia y profundidad


2. Es completamente relevante para el tema a desarrollar; explora los puntos necesarios.







1. Es parcialmente relevante; explora algunos puntos necesarios.


0. No es relevante; no explora (o sólo en forma mínima) la teoría necesaria.


5. Fuentes bibliográficas: relevancia y profundidad


2. Consulta un amplio número de fuentes bibliográficas que son relevantes al tema bajo análisis.


1. Consulta algunas fuentes bibliográficas; son razonablemente relevantes.


0. No evidencia haber realizado una consulta bibliográfica; la bibliografía consultada es 


irrelevante.


6. Estructuración del trabajo


2. Clara, fácil de seguir.


1. Causa alguna dificultad al lector.


0. Difícil de seguir.


7. Referenciación en el texto


2. Referencias hechas en forma estándar.


1. Algunas referencias hechas en forma estándar.


             0. Ausencia de referencias. 


8. Bibliografía


2. Confeccionada en base a un sistema estándar; coherente.


1. Aparentemente confeccionada en base a un sistema estándar. 


Tiene algunos errores


0. No se distingue la base de un sistema estándar. 


9. Metodología, recolección y análisis de datos


2. Metodología apropiada para el estudio. Instrumentos de recolección de datos adecuados. 


Análisis de datos coherente.


1. Metodología parcialmente apropiada para el estudio. Instrumentos de recolección de datos 


parcialmente adecuados. Análisis de datos parcialmente coherente.


0. Metodología no apropiada para el estudio. Instrumentos de recolección de datos no 


adecuados. Análisis de datos no es coherente.


10. Apreciación sintética


2. Muy bien.


1. Bien.


0. Inaceptable.
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1. Fundamentación 


La materia Metodología de la Investigación Literaria (MIL) se cursa en el 5º año de la carrera de 
las secciones de Licenciatura en Lenguas Extranjeras y en 4° año de los profesorados. En el 
diseño curricular esta materia se articula con otras dos: por un lado, Teoría y Práctica de la 
Investigación y, por otro, Teoría y Análisis del Discurso Literario. En consecuencia, los alumnos 
de MIL ingresan con conocimientos previos que son recuperados en esta materia. El programa 
propone entonces un desarrollo coherente con las materias correlativas y sus articulaciones 
con el fin de transferir a los alumnos marcos conceptuales que sean pertinentes para una 
correcta investigación. 


El programa propuesto implica, en un primer momento, un recorrido reflexivo en torno a 
diversos marcos teórico-metodológicos de particular relevancia y una sistematicidad de las 
líneas de investigación propuestas, teniendo en cuenta los modos de producción de diseños 
hipotéticos que se elaboran en la articulación necesaria entre teoría y método. En este sentido, 
es viable recuperar diferentes operaciones metódicas cuyo objeto es el texto literario no solo en 
su totalidad autosuficiente, sino también aquellos marcos conceptuales que tienen en cuenta 
las condiciones de producción de éste.  


En un segundo momento, el recorrido de este programa se detiene en la importancia de los 
contactos culturales con relación a la problemática de la memoria, sobre todo cómo esta se 
vuelve discurso al tematizar el horror en tanto que experiencia de lo acontecido en un 
determinado espacio. Para ello se propone la figura del puente / pasaje como articulación 
semiótica entre territorios y culturas. Tal perspectiva permite observar que existen importantes 
relaciones de préstamos y metabolizaciones “entre literaturas” y “entre culturas”, por lo cual es 
posible hablar de una problemática de las “memorias” y las “poéticas”.  


De este modo el discurso literario se entiende para su estudio como aquel que, dentro de los 
usos de una lengua, es capaz de permitirle al sentido migrar por medio de diversas 
configuraciones identitarias de sujetos que, en la experiencia modernidad/postmodernidad, son 
puestas en tensión y discutidas desde los marcos de producción, como así también desde los 
vínculos extraterritoriales.  


Por último, esta fundamentación parte de las siguientes instancias: 


-Articulación con los planteos generales de la investigación literaria como marco de referencia 
para la configuración de proyectos de investigación a partir de los contactos culturales cuyo 
núcleo es la literatura, la memoria y la experiencia. Dicho núcleo aloja unidades de análisis que 
serán desplegadas a lo largo de la propuesta programática.  


-Problematicidad de marcos teórico-metodológicos que atienden a la literatura como uno de los 
lenguajes de las culturas. 


 







 
2. Objetivos 


2.1 Objetivos generales: Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de: 


-Recuperar diferentes líneas teórico-metodológicas que abordan el objeto de estudio “literatura” 
desde una perspectiva semiótico intercultural, con relación a la importancia de la memoria 
como experiencia. 


-Optimizar las propuestas de proyectos de investigación socioliteraria. 


2.2 Objetivos específicos: Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de: 


-Definir y analizar a través de un correcto camino metódico (elaboración de un proyecto de 
investigación) los diferentes contactos entre culturas con acento en la visibilidad de los 
procesos de memorización y puesta en discurso de tal experiencia. 


-Describir y problematizar, desde la Metodología de la Investigación Literaria, la articulación 
señalada arriba con unidades de análisis como “el reparto de lo sensible” (Rancière) “el fin de 
la experiencia” (Benjamin), o el “dialogismo/monolingüismo” (Bajtín).  


-Elaborar proyectos de investigación que evidencien la problematicidad de los contactos entre 
culturas en clave de experiencias de la memoria. 


3. Unidades Programáticas 


 


Unidad Nº 1 


a. Método y Metodología (de la Investigación Literaria): definición. Alcances de la 
investigación socioliteraria. La literatura como objeto de estudio: problemas y 
particularidades en cuanto al planteo de un proyecto de investigación. Revisión de las 
genealogías teórico-metodológicas europeas del siglo XX y el objeto de estudio 
“literatura” en cuestión. La Teoría Literaria con relación a “la política de la literatura” y “el 
reparto de lo sensible” a través de Jacques Rancière. Su articulación con los aportes de 
Mijaíl Bajtín desde una perspectiva sociosemiótica. El “desorden” sensible, el “fantasma” 
y el “trabajo del duelo” desde la perspectiva de Jacques Derrida. 


b. El proyecto de investigación en literatura (1era parte). De la definición a la 
comprensión y producción de las fases que lo integran: Tema problema, 
Justificación/Estado de la cuestión, Interrogantes. Cómo y por qué se interroga en MIL. 


c. 1er puente / pasaje. William Shakespeare y las reapropiaciones de lo trágico-político.  
Relecturas de Hamlet en la Argentina del último milenio. “La generación salvaje”: formas 







de la memoria sociocultural ante la experiencia autoritaria en prólogos, manifiestos y 
poemas en la Argentina del nuevo milenio desde la perspectiva de Juan Aiub, Julian  


Axat, Emiliano Bustos y Nicolás Prividera. El diario como puesta en tensión de la 
memoria. Herencia y replanteos de una experiencia inenarrable. Intimidad e historia en 
el abordaje de la experiencia autoritaria desde H.I.J.O.S. en la escritura de Mariana Eva 
Perez.    


d. Fogwill y el contra-relato de la Dictadura. La épica del pícaro como desmontaje de la 
trama político-discursiva en Malvinas. Experiencia de guerra, evasión y memoria en Los 
pichiciegos. La lengua y las formas de lo visible/invisible.   


Lecturas obligatorias1: 


Axat, Julián-Aiub, Juan, “Ser o no ser (Hamlet)”, Bustos, Emiliano, “Papel picado, Kerouac y 
Hamlet”, en Si Hamlet duda le daremos muerte. Antología poética. 


Bajtín, Mijaíl: “El hablante en la novela”, en Teoría y estética de la novela. Trabajos de 
investigación. “Respuesta a la pregunta hecha por la Revista Novi Myr”, “Hacia una 
metodología de las ciencias humanas”, en Estética de la creación verbal.  


Benjamin, Walter, “Desenterrar y recordar” en Walter Benjamin. Cuadros de un pensamiento.  


Derrida, Jacques, “Inyunciones de Marx”, en Los fantasmas de Marx. 


Fogwill, Enrique, Los pichiciegos, “La herencia semántica del proceso”, “La herencia cultural del 
proceso”, en Los libros de la guerra.  


Hernández Silvestre, Manuel: “Dialogismo y alteridad en Bajtín”, en Contribuciones 
desde Coatepec. 


Kohan, Martín, “La Guerra de Malvinas: contrarrelatos”, en El país de la guerra.    


Pastoriza, Lila, “Hablar de memorias en la Argentina” en El Estado y las memorias.  


Perez, Mariana Eva, Diario de una princesa montonera.  


Prividera, Nicolás, “Hamlet o Hécuba”, Restos de restos. 


Rancière, Jacques: “Política de la literatura” en Política de la literatura, “El reparto de lo 
sensible”, en El reparto de lo sensible. 


 
                                                 
1 Para referencias bibliográficas de los textos señalados remitirse al punto 8, Bibliografía general. 







 


 


Unidad Nº 2 


a. 2do puente / pasaje. Walter Benjamin entre el relato del fin de la “experiencia” y la 
memoria en el espacio del horror. Modernidad y subjetividad: percepción y crítica en la 
experiencia materialista del espacio. La escritura como “pasaje” en el relato de viaje 
“Moscú”. Infancia e historia en la reciente narrativa argentina. La autobiografía poética 
como “puente” hacia el recuerdo en Niña soviética de Liria Evangelista.  


b. El proyecto de investigación en literatura (2da parte). Objetivos generales y 
particulares, Hipótesis, Marco teórico-metodológico, Impacto, Bibliografía: de las 
preguntas a las respuestas en el encuadre teórico-metodológico y el análisis.   


c. Joseph Conrad y el relato de la experiencia del horror. La memoria soterrada de África y 
el Colonialismo. Estereotipo y naturaleza a contraluz de la lectura eurocéntrica. Una 
lectura descolonial de El corazón de las tinieblas.  


 Lecturas obligatorias 


Benjamin Walter, “Moscú”, en Denkbilder. Epifanías en viaje, “El narrador”, en El narrador, 
“Experiencia y pobreza” en Ensayos (Tomo III).  


Conrad, Joseph, El corazón de las tinieblas. 


Dussel, Enrique, “Eurocentrismo y Modernidad (Introducción a las lecturas de Frankfurt)”, 
en Capitalismo y geopolítica del conocimiento.  


Evangelista, Liria, Niña soviética.  


Gnecco, Cristóbal, “Notas sobre Una imagen de África” en Tabula Rasa.  


Kohan, Martín, “Moscú”, en Zona urbana. Ensayos de lectura sobre Walter Benjamin. 


Mignolo, Walter, “El desprendimiento: el pensamiento crítico y giro descolonial”, 
en Interculturalidad y descolonización del estado y del conocimiento. 


 


Unidad No 3 


3er puente / pasaje. Stuart Hall y el ensayo “descolonial” con relación a la problemática de 
la(s) identidad(es). La escritura y la lectura de los cuerpos: disidencias sexuales e 
identificaciones trans en la poética de Susy Shock. Suturas entre el discurso y la re-
presentación. 







 


 
Lecturas obligatorias:  


Hall, Stuart, “Introducción: ¿Quién necesita identidad?”, en Cuestiones de Identidad Cultural.  


Susy Shock, “Yo, monstruo mío”, en Realidades. Poesía reunida. 


(Si bien el ensayo citado es el insumo para reflexionar desde una perspectiva teórica el texto 
poético de Susy Shock, ambos se articularán con los otros textos teóricos de la unidad número 
2) 


4. Metodología de trabajo 


En las primeras clases de MIL, el docente realizará un diagnóstico que consistirá en una serie 
de preguntas que el alumno deberá contestar con el fin de detectar y relevar el nivel de 
conocimiento, especialmente de dos áreas del saber: Teoría y Práctica de la Investigación y 
Teoría Literaria.  


Una vez registrada esta fase se procederá a realizar un número determinado de ejercicios que 
consisten en transferir las unidades de análisis que evidencien la capacidad de los cursantes 
en aplicar lo que se ha recuperado. Este diagnóstico tendrá en cuenta la comprensión de las 
unidades de análisis como texto, arquitectónica, héroe-personaje, intertextualidad, 
interdiscursividad, lector, etc., como así también si son capaces de definir qué es una hipótesis 
en ciencias sociales y humanas, cómo se trazan los objetivos generales y particulares, entre 
otros aspectos. Una vez realizado el diagnóstico, el profesor reforzará este conjunto de 
aspectos para luego comenzar a trazar la importancia del marco teórico y el camino metódico. 


Dado que el eje de la materia es el contacto entre culturas, es necesario que los alumnos 
sepan utilizar diversas categorías con el fin de lograr una buena rentabilidad para el proyecto 
de investigación. En estas clases teóricas y teóricas prácticas se insistirá en torno a los marcos 
conceptuales y su pertinencia. 


La metodología de la materia supone una relación dinámica de trabajo entre el profesor y el 
alumnado para optimizar la transferencia de conocimiento a situaciones concretas de 
investigación. En este sentido, los alumnos podrán proponer temas-problema que sean 
importantes para futuros proyectos de investigación, dado el lugar de la materia tanto para el 
Profesorado como para la Licenciatura. 


Teniendo en cuenta lo planteado con antelación, el profesor se detendrá detalladamente en las 
clases teóricas; dado que el contacto entre culturas metaboliza un número importante de 
marcos teóricos, el docente señalará la pertinencia en términos de coherencia entre teoría y 
método. Los ejemplos de bajada a diferentes objetos de estudio que conforman este programa 







darán claridad a las clases teóricas y la profesora asistentes será la encargada en una segunda 
instancia, luego del teórico, de realizar la ejercitación pertinente que articule teoría y práctica,  


 


como así también de las actividades teóricas prácticas. Asimismo, el equipo de cátedra posee 
horarios de atención de alumnos, a cargo de los profesores titular y asistente, donde se 
despejan las dudas; el horario en ambos días, y las diversas modalidades, se consignarán a los 
alumnos a comienzos de clases. 


Las unidades programáticas serán desarrolladas en clases teóricas y teórico prácticas y 
evaluadas en gradas a través de prácticos cuantitativos y cualitativos, como así también en tres 
parciales. Se prevé que los alumnos puedan lograr las destrezas necesarias para la 
elaboración de un proyecto de investigación, sepan seleccionar un marco teórico rentable, 
utilizar la bibliografía teórica metodológica adecuadamente con el fin de desarrollar un espíritu 
crítico. En esta dirección, los alumnos deberán leer anticipadamente los textos de las tres 
unidades ya que la lectura les permitirá entender más claramente la relación entre teoría y 
método. Asimismo, es preciso aclarar que el alumnado deberá realizar un proyecto (ver 
Evaluación) de los textos vistos en programa. Este requisito es necesario para las tres 
condiciones del alumnado, es decir, promocional, regular y libre. 


5. Metodología de Evaluación 


Las fechas de los prácticos (4) y de los parciales (2) con los temas correspondientes figurarán 
en el Cronograma de actividades.  


- Alumnos Promocionales  


80% de asistencias a las clases teóricas o del 60% para estudiantes trabajadores o con 
personas a cargo. 100% de trabajos prácticos aprobados con una base de 4 (cuatro); puede 
recuperarse un práctico por ausencia o aplazo. 100 % de los parciales aprobados con una base 
no menor de 4 (cuatro). Se puede recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para levantar 
nota. El promedio final, que se obtendrá entre el promedio de prácticos y las notas de los 
parciales, no podrá ser menor a 7 (siete) puntos. Asimismo, el Proyecto de Investigación con 
valor de parcial tendrá una base no menor a 7 (siete), de lo contrario podrá ser recuperado. Las 
clases teórico-prácticas implican un debate de unidades de análisis que constituyen “núcleos 
fuertes” que deben articularse con la lectura de líneas teóricas en el campo de la investigación. 
Es una instancia pedagógica de particular relevancia por lo cual la asistencia es obligatoria 
para los alumnos promocionales ya que prepara al alumno para las evaluaciones prácticas. De 
las clases teóricas prácticas hemos de deducir notas de concepto.    


 


- Alumnos regulares 







Aprobar los parciales con una nota no menor a 4 (cuatro). De dichos parciales (2) podrán 
recuperar uno (por ausencia o por aplazo). Asimismo, deberán presentar el Proyecto de 
investigación el día del examen final. Este proyecto, que constituye un punto central del  


  
programa, es un requisito interno de la cátedra cuyas dudas y correcciones para su 
presentación el día del examen se podrán realizar en clases teóricas y teórico prácticas y/o en 
horario de atención de alumnos. 


- Alumnos libres 


Los alumnos que adopten esta modalidad deberán rendir un examen ante tribunal en las 
fechas pautadas a tal fin. Dicho examen, constituido por una instancia escrita y oral, implica el 
recorrido completo por la materia. Asimismo, deberán también diseñar un Proyecto de 
Investigación para ser presentado a la mesa examinadora. Esta presentación no implica que el 
examen verse solo sobre este aspecto. Los alumnos libres deberán rendir el examen final 
basándose en el programa vigente. 


-Para todas las condiciones 


Los criterios de evaluación para los alumnos promocionales, regulares y libres hallan su 
sustento en lograr una buena transferencia de los contenidos teóricos y teórico prácticos que 
giran alrededor de la elaboración, por parte de los alumnos, de un Proyecto de Investigación. 
Este es un requisito indispensable para todos los regímenes de cursado. 


Es requisito interno de la cátedra la presentación de un Proyecto de Investigación. El mismo 
posee valor de segundo parcial con nota y se sumará y promediará con el primero 
(Promocionales y Regulares). Este requisito rige para cualquier condición en la que se 
inscriban los alumnos (sobre todo Libres).  


Todo aspecto no contemplado en el programa se regirá por la Res. HCS  104/2019 y 
rectificativa RHCD 138/19. 


6. Cronograma tentativo 


El cronograma anual de actividades se presentará según RHCD-2024-161-E-UNC-DEC#FL del 
1 al 15 de marzo del año correspondiente. 


7. Criterios de evaluación 


Remitirse al punto 5. 
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Asignatura: Lengua Extranjera - CN (Alemán)


Cátedra: Única


Docente responsable: Silvia A. Francisco


Sección: Alemán


Carrera/s: Traductorado Público Nacional de Alemán, Profesorado


de Lengua Alemana y Licenciatura en Lengua y Literatura Alemanas.


Curso: Ciclo de Nivelación


Régimen de cursado: Bimestral


Carga horaria semanal: 16


Correlatividades: Especificadas en el plan de estudios vigente.







FUNDAMENTACIÓN


El Ciclo de Nivelación reviste una trascendental importancia para los/las ingresantes, ya que
les proporciona las nociones elementales de lengua, gramática y fonología necesarias para
cursar exitosamente el primer año de la carrera elegida. Este programa está diseñado en
consonancia con el volumen complementario del Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas (MCER). En este sentido, se fomenta de manera continua y permanente el
desarrollo integrado de las competencias lingüísticas, sociolingüísticas, estratégicas y
pragmáticas, permitiendo a los/las estudiantes no solo adquirir conocimientos técnicos, sino
también desarrollar habilidades que les faciliten la comunicación efectiva en contextos
diversos.
El Ciclo de Nivelación de Alemán tiene como objetivo que los/las estudiantes no solo
adquieran conocimientos lingüísticos, sino que también reflexionen sobre aspectos
culturales propios de la lengua alemana. Esta reflexión es fundamental, ya que el aprendizaje
de una lengua está intrínsecamente ligado a su contexto cultural, lo que enriquece la
experiencia educativa.
Además, el Ciclo de Nivelación representa el primer contacto de los/las estudiantes con la
vida académica universitaria y el funcionamiento institucional. Por tanto, se considera de
suma importancia el acompañamiento y asesoramiento por parte del equipo docente en este
proceso. Este apoyo no solo facilita la adaptación a la vida académica, sino que también
fortalece la confianza de los/las ingresantes en sus capacidades lingüísticas y académicas,
sentando así las bases para un aprendizaje exitoso a lo largo de su carrera.


OBJETIVOS GENERALES
● Desarrollar competencias comunicativas de la lengua alemana a un nivel A2 según el


MCER.
● Fomentar las competencias lingüísticas para un estudio sistemático y efectivo de la


lengua alemana, abarcando aspectos de gramática, fonología y vocabulario.
● Promover la autonomía en el aprendizaje de los estudiantes mediante la provisión de


herramientas y estrategias específicas.
● Facilitar la integración de los ingresantes a las asignaturas del primer año y a la vida


universitaria en general.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS
❖ Comprender información básica en textos orales y escritos simples relacionados con


necesidades cotidianas y temas familiares, identificando ideas principales y detalles
específicos.


❖ Producir frases y oraciones simples para describir lugares, personas y actividades
cotidianas, utilizando vocabulario básico.


❖ Escribir mensajes cortos y sencillos sobre temas familiares y personales.
❖ Participar en conversaciones simples sobre temas familiares y cotidianos, utilizando


estructuras gramaticales básicas y vocabulario relevante.
❖ Intercambiar información sencilla por escrito y oralmente.







❖ Reflexionar de manera continua sobre su avance en el aprendizaje, adaptando sus
estrategias en función de sus requerimientos individuales.


❖ Asistir a las actividades de orientación organizadas por la universidad y facultad para
familiarizarse con los recursos académicos y servicios disponibles.


MODALIDAD DE TRABAJO


La modalidad de trabajo del Ciclo de Nivelación se fundamenta en los lineamientos
establecidos en el Volumen Complementario del Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas (MCER). Este enfoque garantiza que los contenidos y actividades estén
alineados con las competencias y objetivos definidos en el MCER, promoviendo un
aprendizaje integral y progresivo.
Las unidades temáticas están diseñadas con una perspectiva centrada en el estudiante
universitario, con el fin de integrar el aprendizaje del idioma en un contexto académico
relevante. Los temas y materiales abordados en el curso se basan en situaciones y
contenidos del entorno universitario, permitiendo que el estudiantado relacione y aplique sus
competencias a su experiencia académica y profesional.
En el aula se fomentará el uso de diversas formas de trabajo, incluyendo actividades
individuales, en parejas, en grupos pequeños y en plenario. Esta variedad metodológica
responde a la necesidad de abordar las fortalezas y debilidades individuales de cada
estudiante, así como a la intención de promover el aprendizaje colaborativo y el intercambio
de ideas.
Los contenidos introducidos y trabajados en cada clase serán reforzados mediante
actividades complementarias en el aula virtual. Estas actividades incluirán ejercicios de
producción, comprensión y autocorrección, además de la realización de al menos un examen
modelo. Esta modalidad tiene como objetivo promover el trabajo autónomo y el uso efectivo
de la plataforma Moodle, contribuyendo a que los estudiantes se familiaricen con el entorno
virtual de aprendizaje y se sientan más seguros en sus evaluaciones.


CONTENIDOS


Lektion 1: Menschen in der Uni
Sprachhandlungen: sich begrüßen, verabschieden, sich und andere vorstellen
(formell/informell), über Persönliches sprechen, ein Formular für die Anmeldung ausfüllen,
einen kurzen Text über sich schreiben, Studienfach fragen, über die Familie und
Sprachkenntnisse sprechen, im Kurs etwas nachfragen, Arbeitsanweisungen verstehen und
formulieren, nach Gegenständen im Kursraum fragen, mit dem Wörterbuch arbeiten.


Grammatik: Personalpronomen im Nominativ. Verben im Präsens. Artikelwörter,
Pluralformen, Satzklammer (Aussagesätze, W-Fragen, Ja/Nein-Fragen, Imperativ),
Negationswörter (kein-nicht), Possessivartikel im Nominativ, Pronomen man.







Wortschatz: Begrüßungen und Abschiede, Vorname/Nachname, Alter, Beruf/Studienfach,
Familienstand, Telefonnummer, Kinder, Wohnort/Adresse, Länder, Sprachen,
Staatsangehörigkeit, Familie, Zahlen, Alphabet, Formulare, Unterrichtssprache, Gegenstände
im Kursraum, Arbeitsanweisungen, Farben.


Lektion 2: Alltag an der Uni
Sprachhandlungen: über Freizeitaktivitäten sprechen, über Hobbys/Fähigkeiten sprechen,
über das Wetter sprechen, sich verabreden, Terminkalender verstehen, über Vorlieben und
Essgewohnheiten sprechen, einen Tagesablauf im Uni-Alltag beschreiben, Texte über
Hochschulsport und andere Angebote der Universität verstehen, .


Grammatik: Trennbare Verben, Modalverben, Modaladverb gern, Akkusativergänzung,
Adjektive, Konjunktionen: und, aber, denn, oder, sondern, Häufigkeitsadverbien, lokale und
temporale Präpositionen. Temporal- und Lokalangaben, Wortbildung Nomen + Nomen,
Ordinalzahlen.


Wortschatz: Alltagsaktivitäten, Aktivitäten im Haushalt, Wochentage, Jahreszeiten, Monate,
Tageszeiten, Termine, Uhrzeit, Freizeitaktivitäten, Fähigkeiten, Terminkalender, Wetter, Sport
(Hochschulsport) und Mahlzeiten.


Lektion 3: Einrichtungen an der Uni
Sprachhandlungen: Wohnungsanzeigen verstehen und ein Zimmer auf dem Campus suchen,
einen Ort bewerten, z.B. die Qualität von Wohnheimen oder WG-Zimmern, über Einrichtungen
auf dem Campus, wie Bibliothek, Labor, und Lernräume sprechen, im Café oder in der Mensa
bestellen und bezahlen, über Universitätsgebäude sprechen.


Grammatik: Dativergänzung, Wechselpräpositionen, Präpositionen mit Dativ und Akkusativ,
Personalpronomen im Akkusativ und Dativ, Superlativ/Komparativ.


Wortschatz: Campus, Universitätsgebäude, Café/Mensa, Schwarzes Brett,
Studentenwohnheim (Zimmer gesucht und eingerichtet), Wohngemeinschaft (WG).


Lektion 4: Erlebnisse an der Uni
Sprachhandlungen: über vergangene Erlebnisse und Erfahrungen an der Schule/Uni sprechen
und schreiben, Vorschläge für Studienprojekte oder -aktivitäten machen, über
Herausforderungen und Erfolge im Studium sprechen, über zukünftige Ziele und
Pläne/Wünsche sprechen, Erfahrungen mit dem Aufbau von Freundschaften und Netzwerken
an der Uni teilen, über unvorhergesehene Situationen an der Uni sprechen.


Grammatik: das Perfekt, das Präteritum, der Konjunktiv II (würden + Infinitiv), Nebensätze:
weil, dass, wenn, als, um...zu, damit.


Wortschatz: Wochenendausflug, Sehenswürdigkeiten, Ereignisse und Vorschläge/Ratschläge







MODALIDAD DE EVALUACIÓN
Alumnos promocionales: El alumno deberá aprobar un parcial escrito y oral en el mes de
marzo en fecha a confirmar. La nota de cada instancia deberá ser igual o superior a 7 (siete)
puntos, según el baremo vigente de la Facultad de Lenguas.


Alumnos regulares: El alumno deberá aprobar un parcial escrito y oral en el mes de marzo en
fecha a confirmar, con posibilidad de recuperarlo. Esta instancia se considera aprobada, si el
estudiante alcanza la nota de 4 (cuatro) según el baremo vigente de la Facultad de Lenguas
en cada una de las instancias. Para aprobar el Ciclo de Nivelación, el estudiante deberá
realizar además el examen final, escrito y oral, ambas instancias de carácter eliminatorias.


Alumnos libres: Los alumnos libres rendirán el examen oral y escrito con nota igual o
superior a 4 (cuatro). Los contenidos a evaluar y los criterios de evaluación coinciden con los
del parcial y el recuperatorio.


CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los exámenes escritos incluyen comprensión lectora, producción escrita, ejercicios de
estructuras gramaticales y de vocabulario. En la producción escrita se evaluará la claridad y
la coherencia, la estructura del texto, el uso del vocabulario acorde, la corrección gramatical
y ortográfica, además del correcto uso de los signos de puntuación.


Los exámenes orales consisten en dos instancias: individual y en pares. En las producciones
orales se evaluarán aspectos tales como uso de vocabulario específico, uso de estructuras
aprendidas, claridad y coherencia en la organización de las ideas, correcta pronunciación y
entonación. En la instancia individual el estudiante deberá realizar una presentación oral
breve de un tema que será asignado por los docentes. Para la instancia en pares, los
estudiantes recibirán una situación comunicativa para desarrollar en forma de diálogo con
un compañero/ una compañera.


BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
A lo largo del año, se proporcionará material adicional por parte de la cátedra.


Raffo, C.; Roattino, M. L. (2017). Ciclo de Nivelación – Alemán. Studierst du Deutsch?
Universidad Nacional de Córdoba.


BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
Braun, B.; Doubek, M.; Frater, A.; Fügert, N.; Sander, I.; Trebesius-Bensch, U.; Vitale, R. (2011).
DaF kompakt A1-B1. Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Ernst Klett Sprachen.


Buscha, A.; Szita, S. (2013). Begegnungen: Deutsch als Fremdsprache A1+. Schubert-Verlag.


Buscha, A.; Szita, S. (2012). Begegnungen: Deutsch als Fremdsprache A2+. Schubert-Verlag.







Fandrych, C. / Tallowitz, U. (2008). Klipp und Klar. Übungsgrammatik Grundstufe. Ernst Klett
Sprachen.


Lemcke, C.; Rohrmann, L. (2005). Intensivtrainer Grammatik A1. Langenscheidt.


Lemcke, C.; Rohrmann, L. (2006). Intensivtrainer Grammatik A2. Langenscheidt.


Reimann, M. (2000). Grundstufen Grammatik für Deutsch als Fremdsprache. Max Hueber
Verlag.


* Diccionarios bilingües de las siguientes editoriales: Pons, Langenscheidt, Océano.


Online - Seiten
https://learngerman.dw.com/de/anf%C3%A4nger/s-62079021 ( Niveau A1- A2)
https://deutsch-lernen.zum.de/wiki/Hauptseite


Online Wörterbücher:
www.pons.de
https://www.duden.de/
https://www.dwds.de/


BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA PARA LA CÁTEDRA
Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad. Fondo de Cultura Económico de
Argentina.


Castagno, F.; Ávila, X. (2024). Lectura, escritura y oralidad: Prácticas para aprender y
comunicar en la universidad. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional
de Córdoba.


Consejo de Europa (2020). Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje,
enseñanza, evaluación. Volumen complementario. Servicio de publicaciones del Consejo de
Europa.


Instituto Cervantes (2001). Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje,
enseñanza, evaluación. MECD-Anaya.


Lutjeharms, M.; Schmidt, C. (Hg.) (2010). Lesekompetenz in Erst-, Zweit- und Fremdsprache.
Gunter Narr.


Burwitz-Melzer, E.; Mehlhorn, G.; Riemer, C.; Bausch, K.R.; Krumm, H.J. (Hg.). (2016).
Handbuch Fremdsprachenunterricht. UTB.



https://learngerman.dw.com/de/anf%C3%A4nger/s-62079021

https://deutsch-lernen.zum.de/wiki/Hauptseite

http://www.pons.de/

https://www.duden.de/

https://www.dwds.de/
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Asignatura: Lengua Alemana I 


Cátedra: Única 


Docente responsable: Carlos Raffo 


Sección: Alemán 


Carrera/s: Traductorado Público Nacional de Alemán, Profesorado de 


Lengua Alemana y Licenciatura en Lengua y Literatura Alemanas. 


Curso: 1° año 


Régimen de cursado: Anual 


Carga horaria semanal: 10 


Correlatividades: Especificadas en el plan de estudios vigente. 


 


 


 


 







FUNDAMENTACIÓN 


La asignatura Lengua Alemana I ocupa un lugar esencial en el Plan de Estudios Nº 7 del Área de 


Lengua Extranjera, siendo una de las materias troncales junto a Práctica de la Pronunciación del 


Alemán y Práctica Gramatical del Alemán en las tres carreras de grado que conforman la sección. 


Su relevancia radica en la capacidad para fomentar un aprendizaje integral y funcional del idioma 


alemán, orientado a desarrollar competencias lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas 


esenciales para el desempeño profesional en los campos de la enseñanza, investigación y 


traducción. 


En este contexto, Lengua Alemana I no solo extiende y profundiza los conocimientos adquiridos 


durante el Ciclo de Nivelación, sino que también se alinea con los objetivos del área de lengua 


extranjera. La asignatura se fundamenta en el desarrollo de una proficiencia comunicativa que 


permita al estudiantado utilizar el alemán de manera efectiva. 


El siguiente programa está diseñado siguiendo las directrices del Volumen Complementario del 


Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), lo que garantiza que el contenido 


y los métodos de enseñanza estén alineados con estándares internacionales de calidad y 


coherencia en la enseñanza de lenguas extranjeras. En particular, la asignatura se basa en el 


enfoque orientado a la acción, el cual considera a los aprendientes como agentes sociales, 


usuarios activos de la lengua y seres plurilingües y pluriculturales. 


Como agentes sociales, los aprendientes se involucran activamente en el proceso de aprendizaje, 


participando en actividades comunicativas que reflejan situaciones reales y significativas. Este 


enfoque no solo promueve una mayor interacción y colaboración, sino que también fomenta la 


autonomía del estudiante, permitiéndole tomar un papel proactivo en su aprendizaje. Desde la 


perspectiva de usuarios de la lengua, la cátedra prioriza el uso práctico del alemán, preparando a 


los estudiantes para enfrentar desafíos comunicativos diversos. Asimismo, al reconocer a los 


estudiantes como seres plurilingües y pluriculturales, se valoran y utilizan los recursos lingüísticos 


existentes de los estudiantes, fomentando la comparación y el análisis entre diferentes lenguas y 


culturas. Esta perspectiva enriquece el aprendizaje del alemán al integrar y aplicar los 


conocimientos previos del estudiantado. 


 


OBJETIVOS 


1. Desarrollar un dominio integral del idioma alemán a un nivel de proficiencia B1 según el 


MCER.  


2. Integrar los conocimientos previos y los adquiridos durante el Ciclo de Nivelación en los 


contenidos de Lengua Alemana I. 


3. Valorar los aspectos interculturales, estableciendo relaciones entre la lengua-cultura 


alemana, la lengua-cultura materna y otras lenguas-culturas extranjeras. 


4. Fomentar el aprendizaje autónomo mediante la implementación de estrategias que 


promuevan el pensamiento crítico y la autoevaluación. 


 


 


 


 







CONTENIDOS 


Lektion 1: Fremdsprachenlernen 


Einführung in das Fremdsprachenlernen. Sprachlernstrategien: metakognitive, kognitive und 


sozial-affektive Lernstrategien. Lerntypen. Gründe fürs Deutschlernen. Selbstbewertung und 


Lernreflexion. Sprachlerntagebuch. Sprachreisen, Tandemarbeit und Wortschatzlernen. 


Sprachlerngeschichten.  


 


Lektion 2: Tourismus in der DACHL-Region 


DACHL Länder: Deutschland, die Schweiz, Österreich und Liechtenstein. Städte und 


Sehenswürdigkeiten. Museen, Weltkulturerbe und Wahrzeichen. Vaduz, Kaffeehäuser in Wien, 


München und Bern. Touristische Werbung und Planung: touristische Werbebroschüren. 


Reisekataloge. Reiseplanung.  


 


Lektion 3: Bildungssystem 


Schulsystem: Kindergarten, Grundschule und weiterführende Schulen. Das Duale System. 


Hochschulsystem: Hochschultypen. Die Erstis. Die Campus-Tüte. Studiengänge und Abschlüsse. 


Lehrveranstaltungen. Leistungsbewertungen. Studienfinanzierung.  


Text “Abenteuer Alltag. Menschen in Deutschland. In der Philipp-Scheidemann-Schule”. 


 


Lektion 4: Kunstformen 


Darstellende und bildende Kunst. Kino: Beschreibung und Merkmale verschiedener Genres 


Filmbesprechungen. Berlinale - Berlin International Film Festival. Das Filmfestival von Cannes. 


Fernsehserien. Inhaltsplattformen/Streaming-Dienst: YouTube, Netflix, Disney+, Amazon Prime 


Video. Theater: Grundlegende Merkmale und Formen des Theaters. Berühmte Theaterstücke und 


-autoren. Tanz: Verschiedene Tanzstile und -formen. Berühmte Tänzer und Choreografen. Malerei: 


Wichtige Malstile und -techniken. Bedeutende Maler und ihre Werke. Bildhauerei: Verschiedene 


Techniken und Stile. Berühmte Bildhauer und ihre Skulpturen. 


 


Lektion 5: Migration und Integration 


Definitionen und grundlegende Konzepte. Gründe: Push- und Pull-Faktoren für Migration. 


Erfahrungsberichte. Maßnahmen zur Förderung der Integration. Migrationssituation in 


Deutschland und Argentinien.  


Text “Abenteuer Alltag. Menschen in Deutschland. Unterwegs”. 


 


Lektion 6: Feste und Traditionen 


Feste und Symbole. Internationale Feste. Traditionen und Bräuche. Typische Feste und Bräuche: 


Oktoberfest, Erntedankfest, Sankt Martin, Karneval, Weihnachten, Silvester und Neujahr. Weitere 


besondere Feiertage. 


 


Schriftliche Textsorten  


Sprachlerntagebuch, Reisetagebuch, Beschreibung, Referat und Handout, E-Mails, Forumsbeitrag 


und Kommentar. 







MODALIDAD DE TRABAJO 


La asignatura se desarrollará mediante una modalidad que combina clases presenciales y virtuales 


para optimizar el aprendizaje del idioma alemán. Se incluirán actividades de lengua que aborden 


aspectos esenciales de la comunicación, como comprensión, expresión, interacción y mediación 


(ver “actividades comunicativas de la lengua”). Estas actividades están orientadas a mejorar la 


competencia comunicativa integral del estudiante, permitiéndole utilizar el idioma en situaciones 


reales y significativas. La cátedra adopta un enfoque basado en el género textual, que estimula la 


activación y adquisición de esquemas mentales, facilitando así una comprensión más profunda y 


estructurada del idioma. Además, se implementarán estrategias de comunicación específicas para 


apoyar el desarrollo de dicha competencia.  


Al inicio del cursado, se realizará una evaluación diagnóstica para identificar el nivel de proficiencia 


inicial de los estudiantes y preparar el abordaje de la primera unidad. Esto permitirá personalizar 


el aprendizaje y asegurar un progreso continuo.  


Además de la evaluación diagnóstica, se fomentará la evaluación formativa a lo largo del año 


lectivo. Esta evaluación continua proporcionará retroalimentación constante a los estudiantes, 


permitiéndoles identificar sus fortalezas y áreas de mejora mientras avanzan en su proceso de 


aprendizaje. Las actividades y tareas se diseñarán para promover la autoevaluación y la reflexión 


crítica, facilitando así un aprendizaje más autónomo y adaptado a las necesidades individuales. 


Hasta un 30% de la asignatura se llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma 


Moodle. En este entorno virtual, los estudiantes tendrán acceso a recursos educativos y 


actividades asincrónicas que complementarán el aprendizaje presencial. El Aula Virtual (AV) servirá 


como un espacio de interacción y colaboración, donde los estudiantes podrán participar en foros, 


realizar tareas y acceder a materiales adicionales. 


Se emplearán diversos recursos y aplicaciones digitales, incluyendo materiales multimedia, 


ejercicios interactivos y herramientas colaborativas. Estos recursos enriquecerán el proceso de 


aprendizaje y permitirán una mayor flexibilidad en la interacción y el estudio. El AV también 


facilitará la interacción entre los miembros de la clase, promoviendo la comunicación y el trabajo 


en grupo a través de actividades asincrónicas. Esta modalidad está diseñada para garantizar un 


aprendizaje integral y flexible, aprovechando tanto los recursos presenciales como virtuales para 


desarrollar las competencias lingüísticas necesarias para alcanzar el nivel de proficiencia B1 según 


el MCER. 


 


ACTIVIDADES COMUNICATIVAS DE LA LENGUA 


En consonancia con los descriptores actualizados del Volumen Complementario del MCER se han 


seleccionado aquellas actividades pertinentes para el nivel de idioma y contexto de la asignatura: 


Comprensión oral: comprender la información principal sobre asuntos conocidos y habituales en 


conversaciones, discusiones, charlas, conferencias, presentaciones, anuncios, documentos orales 


y grabaciones, siempre que se articule con claridad en lengua estándar. 


Comprensión audiovisual: comprender la información principal de programas televisivos, 


películas y videos con una articulación lenta y clara. 


Comprensión lectora: comprender textos sencillos diversos, entre ellos correspondencia, 


publicaciones en redes sociales, folletos, reseñas, documentos oficiales, artículos en 







revistas/periódicos, guías y diarios de viaje. Utilizar diversas estrategias de comprensión lectora y 


poner en práctica diferentes ritmos de lectura. 


Expresión oral: realizar descripciones y narraciones sencillas siguiendo una secuencia lineal. 


Relatar breves argumentos sobre películas y libros, informar sobre temas conocidos, realizar 


breves argumentaciones y presentaciones preparadas sobre un tema conocido. 


Expresión escrita: elaborar textos sencillos y coherentes sobre aspectos del entorno o de interés 


personal, por ejemplo: relatos de experiencias, críticas sencillas, descripciones de acontecimientos 


y breves informes.   


Interacción oral: intercambiar y confirmar información sobre temas conocidos, expresar 


reacciones y opiniones en conversaciones sin preparación previa con la oportunidad de solicitar 


aclaraciones o pedir repeticiones. Participar en entrevistas preparadas previamente.  


Interacción escrita: transmitir y solicitar información mediante correspondencias y notas. 


Interacción en línea: participar en intercambios en línea: conversaciones sincrónicas, publicaciones 


de intervenciones en discusiones, publicaciones de entradas personales y reacción a los 


comentarios, intercambios colaborativos en línea. 


Mediación de textos: transmitir información específica y relevante de textos informativos orales y 


escritos, explicar datos contenidos en gráficos, tomar notas durante conferencias y reuniones, 


proporcionar traducciones aproximadas, expresar reacciones personales a textos creativos, 


describir aspectos importantes de textos creativos. 


Mediación de conceptos: colaborar en tareas compartidas sugiriendo, reaccionando a 


sugerencias, explicando sencillamente aspectos de las tareas. Gestionar la interacción entre pares 


dando instrucciones, asignando turnos y construyendo colaborativamente el conocimiento.  


Mediación de comunicación: facilitar espacios pluriculturales promoviendo interés en similitudes 


y diferencias y mostrando empatía. 


 


Curricularización de la Extensión 


En tiempos recientes, la Universidad Nacional de Córdoba ha implementado diversas iniciativas 


para integrar las prácticas de extensión en los espacios curriculares de sus carreras, con el objetivo 


de promover la formación integral de profesionales comprometidos con su entorno social. En este 


contexto, la cátedra curriculariza la extensión al articular los contenidos teóricos de la asignatura 


con la práctica social. Se analizarán métodos de trabajo en territorio y se reflexionará sobre las 


experiencias generadas durante el proceso. 


Dentro de las actividades programadas, se crearán espacios de discusión y reflexión sobre 


problemáticas sociales actuales. Además, se asignarán tareas de análisis e investigación en 


diversas instituciones, permitiendo a los estudiantes conocer estas problemáticas en una primera 


instancia y, en una segunda fase, diseñar posibles respuestas y soluciones, promoviendo así un 


aprendizaje activo y conectado con la realidad social. 


 


Internacionalización del Currículum 


La cátedra integra la internacionalización del currículo en el dictado de la asignatura mediante 


instancias de formación COIL (Collaborative Online International Learning). Esta metodología 


pedagógica se basa en la interacción y colaboración entre dos cátedras de diferentes países que 







desarrollan actividades de manera conjunta en línea. Es colaborativa porque los docentes de 


ambas unidades académicas diseñan la experiencia conjuntamente, y los estudiantes de las 


instituciones involucradas desempeñan un rol activo en la ejecución de las actividades. Al tratarse 


de una experiencia internacional que involucra a dos países, se genera un espacio de aprendizaje 


valioso para el desarrollo de la competencia intercultural. La propuesta se lleva a cabo de manera 


virtual, en modalidades sincrónicas o asincrónicas. Así, el COIL se integra en la clase y permite que 


todos los estudiantes tengan la oportunidad de participar en una experiencia intercultural 


significativa dentro de su formación universitaria. 


Las universidades asociadas a la cátedra son: Ruhr-Universität Bochum (Alemania), Universität 


Rostock (Alemania) y Universidad del Norte (Colombia). 


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN (Conforme a la reglamentación vigente) 


Estudiantes promocionales 


❖
 Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes trabajadores o con 


personas a cargo. 


❖
 Aprobación de 2 exámenes parciales (ambos con instancias escrita y oral).  


❖
 Aprobación de 3 trabajos prácticos (individuales o grupales).  


❖
 Posibilidad de recuperar 1 parcial y 1 trabajo práctico por ausencia, aplazo o para elevar el 


promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


❖
 El promedio final para la promoción (mínimo 7 puntos) se obtendrá de la suma de las notas 


de parciales y el promedio de los trabajos prácticos dividida por 3. 


 


Estudiantes regulares 


❖
 Aprobación de 2 exámenes parciales con nota mínima de 4 (cuatro). Podrá recuperarse 1 


parcial por ausencia o aplazo.  


❖
 Examen final escrito y oral (ambas instancias eliminatorias) con nota mínima de 4 (cuatro): 


 


Estudiantes libres 


❖
 Examen final escrito y oral (ambas instancias eliminatorias).  


❖
 Ambas instancias tendrán un tema adicional de carácter eliminatorio. 


 


Formato de las evaluaciones: 


 


 Instancia escrita Instancia oral 


Parcial 1 *Redacción de texto (narración, descripción, 


definición o combinación de las tres). (60%) 


*Extensión: 250-300 palabras. 


*Actividades de comprensión lectora. (20%) 


*Actividades de vocabulario. (20%) 


Preguntas sobre los contenidos abordados. 


Parcial 2 *Redacción de texto (narración, descripción, 


definición o combinación de las tres). (60%) 


*Extensión: 250-300 palabras. 


*Actividades de comprensión lectora. (20%) 


*Presentación oral (Referat) 


*Tema previamente acordado con la 


cátedra. 


*Duración: 5-8 minutos. 







*Actividades de vocabulario. (20%) *Preguntas sobre la presentación. 


*Handout y soporte visual. 


Final 


regular 


*Redacción de texto (narración, descripción, 


definición o combinación de las tres). (60%) 


*Extensión: 250-300 palabras. 


*Actividades de comprensión lectora. (20%) 


*Actividades de vocabulario. (20%) 


*Presentación oral (Referat) 


*Tema previamente acordado con la 


cátedra. 


*Duración: 5-8 minutos. 


*Preguntas sobre la presentación. 


*Handout y soporte visual. 


Final 


libre 


*Redacción de texto (narración, descripción, 


definición o combinación de las tres). (60%) 


*Extensión: 250-300 palabras. 


*Actividades de comprensión lectora. (20%) 


*Actividades de vocabulario. (20%) 


 


Instancia adicional eliminatoria: 


*Redacción de texto sobre algún tema del 


programa vigente. 


*Presentación oral (Referat) 


*Tema asignado 10 días antes del examen. 


*Duración: 5-8 minutos. 


*Preguntas sobre la presentación. 


*Handout y soporte visual. 


 


Instancia adicional eliminatoria: 


*Preguntas sobre los contenidos del 


programa vigente. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


La cátedra proporcionará el primer día de clases el material bibliográfico para el tratamiento de 


los contenidos. Además, suplirá todo otro material que considere necesario para optimizar los 


procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 


Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través del 


Aula Virtual de la asignatura. 


 


BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 


Borbein, V.; Baumgarten, C. (2008). Abenteuer Alltag. Menschen in Deutschland. Texte für Deutsch 


als Fremdsprache. Langenscheidt. 


 


BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 


Bastian, J.; Groß-Mlynek, L. (2019). Lernen und Wissen. Der richtige Umgang mit Information im 


Studium. UVK Verlag. 


 


Braun, B.; Fügert, N.; Jin, F.; Sander, I.; Schäfer, N.; Schmeiser, D.; Weidinger, S.; Wiebel, A. (2022). 


Kompass DaF B1+. Deutsch für Studium und Beruf. Kurs- und Übungsbuch. Ernst Klett Sprachen. 


 


Braun, B.; Doubek, M.; Fügert, N.¸Kotas, O.¸Marquardt-Langermann, M.; Nied Curcio, M.; Sander, I.; 


Schäfer, N.; Schweiger, K.; Trebesius-Bensch, U.; Vitale, R.; Walter, M. (2016). DaF kompakt neu B1. 


Kurs- und Übungsbuch. Ernst Klett Sprachen. 


 


Dengler, S.; Rusch, P.; Schmitz, H.; Sieber, T. (2021). Netzwerk neu B1. Kurs- und Übungsbuch. Ernst 


Klett Sprachen. 


 







Hohmann, S. (2020). Deutsch intensiv. Lesen B1. Das Training. Ernst Klett Sprachen. 


 


Koithan, U.; Mayr-Sieber, T.; Schmitz, H.; Sonntag, R. (2021). Kontext B1.1+. Deutsch als 


Fremdsprache. Ernst Klett Sprachen. 


 


Koithan, U.; Mayr-Sieber, T.; Schmitz, H.; Sonntag, R. (2021). Kontext B1.2+. Deutsch als 


Fremdsprache. Ernst Klett Sprachen. 


 


BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA PARA LA CÁTEDRA 


Anijovich, R., & González, C. (2015). Evaluar para aprender. Conceptos e instrumentos. AIQUE. 


 


Contreras Michel, N. S. y Sánchez Mendiola, M. (2022). Alineamiento del currículo, métodos de 


enseñanza y evaluación. En M. Sánchez Mendiola y A. Martínez González (Ed.), Evaluación y 


aprendizaje en educación universitaria: estrategias e instrumentos (1° ed., pp. 591-604). UNAM.  


 


Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 


teaching, assessment. Cambridge University Press. 


 


Council of Europe (2020). Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lehren, 


lernen, beurteilen. Begleitband. Ernst Klett Sprachen. 


 


Häussermann, U.; Piepho, H. (1996). Aufgaben-Handbuch. Iudicium. 


 


Koeppel, R. (2010). Deutsch als Fremdsprache – Spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis. 


Schneider Verlag. 
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FUNDAMENTACIÓN 
 


Los planes de estudios vigentes para las carreras de Profesorado en Lengua Alemana, 
Traductorado Público Nacional de Alemán y Licenciatura en Lengua y Literatura Alemanas 
contemplan tres materias dedicadas al estudio de la fonética y la fonología: Práctica de la 
pronunciación del alemán, Fonética y fonología I y Fonética y fonología II, dictadas sucesivamente 
en los tres primeros años de cursado. El objetivo central de estas asignaturas radica, por una parte, 
en contribuir a la formación de la competencia comunicativa, descripta en el Marco común europeo 
de referencia para las lenguas (MCER), como las capacidades y habilidades necesarias para 
comunicarse exitosamente en diversos contextos.1 De las cuatro macrohabilidades leer, escribir, 
escuchar y hablar, necesarias para lograr dicha competencia, en las materias del área de fonética se 
focaliza en las dos últimas: escuchar y hablar con el fin de lograr comunicaciones orales óptimas 
acordes con el alemán estándar, variedad que ha sido descripta en detalle en la literatura específica y 
que se recomienda para el aprendizaje del alemán como lengua extranjera2.  


Por otra parte, los estudiantes de la Facultad de Lenguas presentan como particularidad que 
el aprendizaje de la lengua extranjera ocurre al mismo tiempo en que se forman para el perfil 
profesional elegido, lo cual implica prepararse, paralelamente, para actuar en el futuro como modelo 
de pronunciación del idioma alemán y para transmitir sus conocimientos fonéticos y de la lengua 
extranjera a otros interesados o aprendientes.  


Este doble objetivo implica para la materia Práctica de la pronunciación del alemán el 
desarrollo de habilidades a un alto nivel, tanto desde el punto de vista receptivo como productivo. 
Para comunicarse efectivamente, es relevante conocer, reconocer y reproducir adecuadamente los 
sonidos de la lengua meta, y a la vez poder contrastarlos con los de la lengua materna, con el fin de 
identificar similitudes y diferencias para solucionar posibles interferencias y problemas a nivel 
segmental y suprasegmental. El aprendizaje de modos de articulación distintos a los de la lengua 
materna, requiere, además de tiempo, ejercitación específica, sistemática e intensiva.  


Los temas seleccionados para Práctica de la pronunciación del alemán se encuadran 
primordialmente en el nivel segmental. Su selección se basa en las recomendaciones de la 
bibliografía consultada, en la cual a partir de investigaciones contrastivas entre alemán y otras 
lenguas, se propone focalizar en determinados aspectos a nivel segmental, presentados no solo de 
manera aislada sino también en contextos mayores de habla, que pueden tener un rol considerable 
al momento de la comunicación.  


 
 


OBJETIVOS GENERALES 
 
Al finalizar el curso, los y las estudiantes  
 


- Desarrollarán sus competencias receptivas y productivas con el fin de conocer, reproducir y 
producir los sonidos del alemán.  
- Se familiarizarán con los esquemas rítmicos y de acentuación básicos del alemán estándar, 
dado que los segmentos se presentan en unidades mayores de comunicación. 
- Contarán con conocimientos teóricos básicos de fonética y fonología. 
- Aprenderán a reflexionar sobre la propia producción fonética con el fin de erradicar 
dificultades centrales en su pronunciación a corto y largo plazo.  


 


                                                 
1 Traducción propia del original en alemán. Fuente: Hirschfeld, U. & Reinke, K. (2018). Phonetik im Fach 
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Berlin: Erich Schmidt Verlag. 
2 Hirschfeld, U. (2016). Verfügen über sprachliche Mittel: Phonetik. In E. Burwitz-Melzer, G. Mehlhorn, C. 
Riemer, K.-R. Bausch & H.-J. Krumm (Hg.), Handbuch Fremdsprachenunterricht. 6. vollst. überarb. u. erw. Aufl. 
(S. 121-126). Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag. 
 



https://www.utb.de/doi/book/10.36198/9783838586557

https://www.utb.de/doi/book/10.36198/9783838586557





 
 


 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Al finalizar el curso, los/ las estudiantes 
 


- Reconocerán y reproducirán en forma oral, escrita y en transcripción fonética todos los 
sonidos de la variedad estándar del alemán y sus alófonos, dentro de un contexto y en forma 
aislada, de manera correcta. 
- Se apropiarán de los mecanismos de articulación. 
- Manejarán el sistema de símbolos fonéticos IPA, a nivel fonémico y alofónico. 
- Conocerán y aplicarán las reglas de pronunciación. 
- Pondrán en práctica lo aprendido en diversos soportes textuales y situaciones. 
- Utilizarán diccionarios de fonética en formato papel y online. 


 


CONTENIDOS 
 
a. Parte teórica 
 
Grundlagen der Phonetik und Phonologie  
 


1. Phonetik und Phonologie in den Studiengängen an der Sprachenfakultät: praktischer Nutzen, 
Merkmale und Wirkungen einer guten Aussprache 
 
2. Einführung in die Phonetik und Phonologie: Untersuchungsgegenstände, Analyseperspektive 


 
3. Grundbegriffe der Phonetik und Phonologie:  


 
- Phone/ Laute/ Sprechlaute 
- Phoneme / Sprachlaute 
- Freie und komplementäre Allophone (Distribution) 
- Phonologische/ distinktive Merkmale 


 
4. Teilbereiche der Phonetik: Artikulation, Akustik und Perzeption 
 


4.1. Artikulatorische Phonetik: Entstehung der Sprachlaute 
4.2. Aktive und passive Artikulatoren 
 


5. Segmentale Phonetik: Vokale und Konsonanten 
 


5.1. Klassifizierung von Vokalen: Vokallänge, Lippenrundung, Position der Zunge, 
Öffnungsgrad des Kieferwinkels 
5.2. Klassifizierung von Konsonanten: Stimmbeteiligung/ fortis-lenis, Artikulationsort, 
Artikulationsart 


 
6. Phoneminventar der deutschen Standardsprache 
 


6.1. Vokalphoneme 
6.2. Konsonantenphoneme 
6.3. Vergleich zu Spanisch 


 
7. Phonem-Graphem-Beziehungen: Ausspracheregeln und Ausnahmen  


 







 
 


8. Internationales Phonetisches Alphabet (IPA) 
 


8.1. IPA-Symbole und „breite“ IPA-Transkriptionen 
8.2. Aussprachewörterbücher. IPA-Transkriptionen verstehen/ vergleichen 


 
 
b. Parte práctica 
 
En el transcurso del año, se llevarán a cabo actividades prácticas sobre los siguientes aspectos 
fonéticos del alemán estándar: 
 


1. Allgemeines/ Grundwissen zu Segmentalia und Suprasegmentalia 
2. Entstehung der Sprachlaute. Artikulatoren. Phonationsprozess 
3. Vor dem Sprechen: fünf Minuten üben: Übungen zur Vorbereitung der Stimme  
4. Vokale in Akzentsilben und in nicht akzentuierter Position 
5. E-Komplex. I-Laute 
6. Reduktionsvokal [ǝ] und Assimilation -en 
7. Gerundete Vokale: [o:]- [ɔ] / [u:]- [U] / [Ø:]- [œ] / [y:]- [Y]    
8. Fortis- und Leniskonsonanten, Auslautverhärtung und Aspiration 
9. Nasale: Ang-Laut [ŋ] 
10. Komplementäre Allophone [Ç] / [x ] 
11. Glottisschlag und [h] 
12. Freie Allophone im Deutschen: R-Laute 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
La competencia fonético-fonológica se construye progresivamente durante el cursado de la materia y 
se extiende a las materias Fonética y Fonología I y II.  Práctica de la Pronunciación del Alemán focaliza 
en el desarrollo y entrenamiento de la comprensión auditiva y de la competencia para expresarse 
oralmente, en este caso referida a la fonética. Para ello, se apela a distintos tipos de ejercicios y 
estrategias, como los listados a continuación.  
 
Hörtraining 
 


- Vorbereitende Hörübungen/ Eintauchübungen  
- Diskriminationsübungen zur Unterscheidung von Lauten (z.B.: Minimalpaare) 
- Identifikationsübungen zum Erkennen von Lauten 
- Angewandte Hörübungen, die phonetisches Hören mit dem verstehenden Hören verbinden 
- IPA-Transkriptionen gehörter Laute/ Wörter 


 
Sprech- und Ausspracheübungen 


 
- Automatisierung zum Beispiel durch Nachsprechübungen 
- Produktive Sprechübungen (in Verbindung zum Beispiel mit Grammatik- und Lexikarbeit, 
u.a.) 
- Angewandte Sprech- und Ausspracheübungen (singen, spielen, vorlesen, vortragen, frei 
sprechen, szenisches Gestalten, Texte aufnehmen)  


 
Para el cursado de esta materia, se adopta la modalidad 70/30, la cual se aplicará de la siguiente 
manera: tres semanas de cursado presencial y una semana de cursado virtual asincrónico a través 
de la plataforma moodle, en la cual la cátedra cuenta con una aula íntegramente desarrollada para 
este fin. Las actividades de la semana virtual tendrán carácter de obligatorias, dado que forman una 







 
 


parte significativa de la propuesta. Tanto para el cursado presencial como para el virtual, están 
previstas instancias de trabajo individual, grupal y colaborativo a partir de tareas de distinta 
naturaleza y grado de dificultad. Las tareas a resolver en la plataforma podrán basarse en audios, 
videos o imágenes, incluir el uso de aplicaciones dentro de moodle, así como también otras 
disponibles en la web (Padlet, líneas de tiempo, grabadora de voz, Genially, Google Docs, Google 
Forms, Quizizz, etcétera). 
La construcción de una competencia fonético-fonológica perdurable en el tiempo implica también el 
aprendizaje de habilidades para reflexionar sobre la propia pronunciación con el objeto de tener 
presente lo aprendido, de erradicar las dificultades y también para evitar la fosilización de errores en 
la pronunciación. Para concretar este objetivo, desde la cátedra se propone llevar un registro 
personal pautado sobre aspectos centrales de los temas tratados. Para ese registro, denominado “Mi 
bitácora de Práctica de la Pronunciación” se utilizará Google Forms, cuestionarios en moodle y la 
actividad “diario” dentro de la misma plataforma moodle.  
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación de los alumnos PROMOCIONALES se efectuará mediante 4 (cuatro) trabajos prácticos 
presenciales o a través de la plataforma, de los cuales se podrá recuperar uno. Estos pueden consistir 
en: 
 


- dictados, 
- transcripciones fonéticas de palabras aisladas y de textos escritos, con ayuda auditiva y en 
forma libre, 
- reconocimiento auditivo de fonemas, 
- lectura en voz alta de textos de diversas tipologías: informativos, poemas, diálogos, historias 
breves, entre otros. 
- grabaciones de diversa complejidad 
- resolución de tareas colaborativas en la plataforma, participaciones en foros y/o a través de 
aplicaciones, entre otras.  


 
Asimismo, se deberán aprobar tres parciales, dos de los cuales consistirán en un trabajo escrito, en 
los que se examinarán los contenidos teóricos y prácticos de la materia. El tercero será oral. Este 
último parcial de carácter integrador consiste en una presentación personal con soporte medial. La 
preparación para esta instancia se realizará durante la segunda parte del año y consistirá en la 
elaboración de un texto personal sobre sí mismo con la información que se desea compartir (edad, 
estudios, lugar de procedencia, hobbys, familia, etc.), la transcripción fonética de una parte de ese 
texto, la práctica para la presentación y, finalmente, la exposición. Para la promoción se deberá 
contar además con el 80% de asistencia a clases.  
 
La nota de PROMOCIÓN se conformará de la siguiente manera: al promedio de prácticos se le 
sumarán las notas de los parciales. El promedio que resulte de esa suma será igual o superior a 7 
para acceder a la promoción. Para conservar la condición de promoción, está prevista la 
recuperación de uno de los parciales, ya sea por ausencia, aplazo o para elevar promedio. La nota del 
recuperatorio reemplazará a la nota anterior. El parcial recuperatorio es integrador de los contenidos 
vistos durante el ciclo lectivo.  


 
Los alumnos REGULARES deberán aprobar dos parciales escritos y un tercer parcial, oral, en los que 
se examinarán los contenidos teóricos y prácticos de la materia. Todos los parciales deberán ser 
aprobados con una nota mínima de 4, equivalente al 60% del contenido evaluado. Se prevé la 
recuperación de una instancia, en caso de ausencia o aplazo, para conservar la condición de 
regularidad. El parcial recuperatorio es integrador de los contenidos vistos durante el ciclo lectivo. La 
nota del recuperatorio reemplazará a la nota anterior. El examen final como alumno regular consta 
de dos partes: un examen oral eliminatorio y otro  escrito.   







 
 


 
Para los alumnos LIBRES, el examen final será oral y escrito, siendo ambos eliminatorios. La 
evaluación como estudiante libre incluye todo el temario del programa.  
 
El examen oral regular y libre consiste en la lectura de una lista de palabras aisladas y de un texto 
informativo. Durante la lectura de los textos se tendrá en cuenta especialmente la articulación de los 
sonidos dentro del contexto de la emisión. Aprobado el examen oral se accede al examen escrito, en 
el cual se evalúan tanto conocimientos de índole teórica como práctica.  
Todas las evaluaciones serán en alemán. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Para la evaluación de todos los trabajos escritos, tanto trabajos prácticos como parciales o exámenes 
finales, se tendrá en cuenta el dominio de los contenidos de la materia requeridos en cada instancia. 
Para todas las evaluaciones orales se considerará, además, la aplicación práctica de las reglas de 
pronunciación vigentes para el estándar actual del alemán. Los criterios de evaluación están 
materializados en distintos instrumentos (listas de cotejo, rúbricas, etc.) de acceso para los 
estudiantes. 
 
CARGA HORARIA 
 
Las clases presenciales tendrán lugar dos veces por semana desde fines de marzo hasta fines de 
octubre según lo estipulado en el calendario académico vigente. Cada encuentro tiene una duración 
de dos horas cátedra (80 minutos en total). El 70% del cursado se prevé en modalidad presencial y el 
30% restante en modalidad virtual.  
 


PARCIALES 
 


- Parcial 1: Vocales: junio 
- Parcial 2: Consonantes: octubre 
- Parcial 3: Producción oral: octubre 
- Recuperatorios de prácticos y parciales: octubre/noviembre 


 


TRABAJOS PRÁCTICOS 
 


1. Vocales largas y cortas (sílaba acentuada): principios de mayo 
2. Complejo de vocales “e”: junio 
3. Vocales con diéresis ö/ü: julio-agosto 
4. Consonantes: septiembre 


 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Selección bibliográfica para la parte teórica (extractos)  
 


- Altmann, H., & Ziegenhain, U. (2010). Prüfungswissen Phonetik, Phonologie und Graphemik. 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG. 
 
- Dahmen, S. & Weth, C. (2018). Phonetik, Phonologie und Schrift. Paderborn: Verlag 
Ferdinand Schöningh. 
 







 
 


- Hirschfeld, U. & Reinke, K. (2018). Phonetik im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. 
Berlin: Erich Schmidt Verlag. 


 
Selección bibliográfica para la parte práctica  
 


- Behrens, Antje (2014). Stimm- und Sprechtraining für Sekundarstufenlehrer. Hamburg: 
Persen. 
 
- Duden (2006). Das Aussprachewörterbuch, Band 6, Mannheim: Dudenredaktion.  
 
- Hirschfeld, U. & Reinke, D. Zusatzmaterial: Arbeitsblätter und Audiodateien Phonetik im Fach 
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache Unter Berücksichtigung des Verhältnisses von Orthografie 
und Phonetik. https://www.esv.info/t/phonetik/aktualisierung.html  
 
- Hirschfeld, U., Reinke, K. & Reinke, D. (2012). Phonetik SimSalaBim. Abrufbar von 
http://simsalabim.reinke-eb.de/   
 
- Hirschfeld, U., Reinke, K., Stock, E., Keßler, Ch., Langhoff, B., Sarnow, A., & Schmidt, L. (2013). 
Phonothek intensiv: Aussprachetraining. Arbeits-und Übungsbuch. Berlin: Langenscheidt   
 
- Klett Tipps: Sonderausgabe Phonetik für Deutsch als Fremdsprache, Stuttgart: Klett. Abrufbar 
von https://www.klett-sprachen.de/download/8817/W640636_KLETT_TippsDaF_web.pdf  
 
- Kaunzner, U. (2017). Aussprachekurs Deutsch: Übungsprogramm zur Verbesserung der 
Aussprache für Unterricht und Selbststudium, Tübingen: Stauffenburg Verlag.  


 
- Knuth, M. (2022). Zirkeltraining für die Stimme. Funktionale Übungen für mehr Kraft und 
Belastbarkeit. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag. 
 
- Krech, E.-M., Stock, E., Hirschfeld, U., &  Anders, L.-C. (2009). Deutsches 
Aussprachewörterbuch. Berlin, New York: de Gruyter. 
 
- Kreuzer, U., & Pawlowski, K. (1991). Deutsche Hochlautung, Praktische Aussprachelehre. 
Stuttgart: Ernst Klett. 
 
- Niebisch, D. (2016). Praxisbuch Phonetik. Aussprachetraining für Deutsch als Fremdsprache. 
Berlin: epubli. 
 
- Niebisch, D. (2019). Phonetik – Übungen und Tipps für eine gute Aussprache A1. München: 
Hueber. 
 
- Niebisch, D. (2020). Phonetik – Übungen und Tipps für eine gute Aussprache A2. München: 
Hueber. 
 
- Niebisch, D. (2021). Phonetik – Übungen und Tipps für eine gute Aussprache B1. München: 
Hueber. 
 
- Reinke, K. (2012). Phonetiktrainer A1-B1: Aussichten. Stuttgart: Klett. 
 
- Reinke, K., & Hirschfeld, U. (2014). 44 Aussprachespiele: Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart: 
Klett. 
 



https://www.esv.info/9783503170180

https://www.esv.info/9783503170180

https://www.esv.info/t/phonetik/aktualisierung.html

http://simsalabim.reinke-eb.de/

https://www.klett-sprachen.de/download/8817/W640636_KLETT_TippsDaF_web.pdf





 
 


- Schiemann, E. & Bölck, M. (2008). Hören, sprechen, richtig schreiben. Übungsprogramm zu 
Phonetik und Rechtschreibung für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Stuttgart: 
Schmetterling.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Mgtr. Sandra Trovarelli 
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Lengua Alemana y Licenciatura en Lengua y Literatura Alemanas. 


Curso: 1° año 


Régimen de cursado: Anual 


Carga horaria semanal: 4 


Correlatividades: Especificadas en el plan de estudios vigente. 


 
 
 


 


 


 


 


 







FUNDAMENTACIÓN 


La asignatura Práctica Gramatical del Alemán forma parte del núcleo de asignaturas troncales en 


las carreras de Profesorado, Traductorado y Licenciatura en alemán y del área de Lengua 


Extranjera. Su estructura se basa en los contenidos abordados durante el Ciclo de Nivelación, y 


se amplía con conceptos adicionales esenciales tanto para las asignaturas de Gramática 


Alemana I y II como para Lengua Alemana I y II.  


El dominio de los principios gramaticales básicos es crucial para la formación inicial de los 


futuros profesionales en estas carreras. En conformidad con el plan de estudios actual, Práctica 


Gramatical del Alemán se centra en la aplicación práctica y en la corrección sistemática de los 


aspectos gramaticales relevantes para el primer año, abordando especialmente aquellos que 


presentan dificultades específicas para los hispanohablantes. 


Desde una perspectiva teórica, la asignatura se enfoca en la gramática funcional (funktionale 


Grammatik), que analiza la gramática en función de las necesidades y los propósitos 


comunicativos para expresar diversas experiencias de vida. Esta metodología permite una 


comprensión más profunda y aplicada de las reglas gramaticales. 


La asignatura no sólo proporciona la base necesaria para futuros conocimientos avanzados, sino 


que también es fundamental para mejorar la competencia en la lengua alemana de los 


estudiantes. Su contenido y enfoque metodológico contribuyen significativamente al desarrollo 


integral de las habilidades lingüísticas en alemán. 


 


OBJETIVOS 


Objetivos Generales 


 Afianzar y profundizar contenidos teórico-prácticos estudiados en el Ciclo de Nivelación. 


 Construir nuevos conocimientos y transferirlos a otras asignaturas troncales de primer 


año. 


 Concebir el texto como unidad fundamental de la lengua. 


 Emplear el metalenguaje de la disciplina para describir y explicar los procesos 


morfosintácticos del alemán.           


 Desarrollar un pensamiento crítico y analítico mediante actividades que fomenten la 


reflexión. 


 Promover hábitos y estrategias de aprendizaje autónomo, de autoevaluación y 


coevaluación.  


 Integrar las prácticas de extensión en la formación académica, fortaleciendo el 


compromiso social y la intervención en problemáticas comunitarias 


 


Objetivos específicos 


 Identificar la estructura, los elementos constituyentes de la oración y las funciones que 


desempeñan en diferentes tipos de textos. 


 Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar y clasificar las categorías 


gramaticales usando el metalenguaje correspondiente. 


 Describir distintos rasgos gramaticales según su forma, significado y uso en contextos 


prácticos. 


 Discriminar los mecanismos de formación de palabras. 







 Utilizar las estructuras aprendidas como soporte para la producción de textos correctos y 


coherentes en alemán. 


 Evaluar el uso de aspectos gramaticales en producciones propias y reflexionar sobre 


posibles mejoras. 


 


CONTENIDOS 


Modul 1 


Das Verb und seine Elemente: Ergänzungen und Angaben. Verbtypen. Grundverben: Form, 


Funktion und Verwendung. Tempus, Modus und Genus Verbi. Sprachliche Mittel, Zeit 


auszudrücken. Zeit und Tempus: Unterschiede. Tempusformen: Präsens, Perfekt, Präteritum, 


Plusquamperfekt und Futur.  Konjunktiv II: Form, Funktion und Gebrauch. Höflichkeit, irreale / 


Bedingungssätze, Wunschsätze. Aktiv, Passiv und andere Möglichkeiten, sich unpersönlich 


auszudrücken. Vorgangs- und Zustandspassiv. 


 


Modul 2 


Das Feldermodell. Die Satzklammer im Hauptsatz und Nebensatz. Die Stellungsfelder: Vorfeld, 


Mittelfeld und Nachfeld. Satzarten und Verbstellung. Infinitivsätze, indirekte Fragesätze und 


Relativsätze.  


 


Modul 3 


Negation: verschiedene Mittel, Negationen auszudrücken. Negationswörter, Vorsilben, 


Nachsilben, negative Ausdrücke. Kleine Wichtigkeiten: Bedeutung und Gebrauch. Pronomen es, 


sich und Präpositionaladverbien. Präpositionen. Adjektive: Position, Endung und Steigerung. 


 


Modul 4 


Wortbildungsverfahren. Wortbildung des Verbs: Trennbare und nicht trennbare Verben. 


Bedeutung der nicht trennbaren Präfixe. Wortbildung des Nomens: Zusammensetzung, 


Ableitung und Konversion.  Wortbildung des Adjektivs. Wortverbindungen: Kollokationen und 


Funktionsverbgefüge.  


 


MODALIDAD DE TRABAJO 


Las clases tendrán un enfoque teórico-práctico. Inicialmente, se realizará una evaluación 


diagnóstica para determinar las características del grupo en relación con su conocimiento de 


aspectos gramaticales específicos. Esta evaluación permitirá identificar posibles necesidades de 


un taller nivelatorio (Grundwissen Grammatik) antes de abordar la primera unidad. 


Se fomentará un rol activo de los estudiantes, mientras que el docente asumirá la función de 


guía. Los contenidos se desarrollarán de manera progresiva, reutilizando conceptos previos para 


introducir y profundizar nuevos temas. Se llevarán a cabo exposiciones tanto del docente como 


de los estudiantes, lecturas guiadas de bibliografía específica antes de las actividades en clase, y 


búsquedas orientadas de bibliografía complementaria relacionada con el programa. 


Es importante destacar que los textos utilizados en las clases estarán alineados con los tópicos 


tratados en Lengua Alemana I, facilitando así el proceso de análisis y minimizando posibles 


obstáculos en la comprensión.  







Durante las clases, se enfatizará un enfoque inductivo, la construcción conjunta del 


conocimiento, y la promoción de una actitud crítica y de autodiagnóstico respecto a las 


dificultades percibidas. Los estudiantes trabajarán tanto de manera individual como grupal. 


Se dispondrá de un foro constante de consultas, con el objetivo de proporcionar un apoyo más 


personalizado durante el cursado de la asignatura. 


Hasta un 30% del contenido de la asignatura se impartirá de manera virtual a través de la 


plataforma Moodle. En este espacio, los estudiantes tendrán un ámbito de interacción con sus 


compañeros y se utilizarán diversos recursos y aplicaciones adecuadas al carácter de la 


asignatura de forma asincrónica. 


 


Actividades previstas 


 Resolución de ejercicios de transformación, compleción, sustitución, reconocimiento, 


corrección, entre otros. 


 Búsqueda, lectura, selección y descripción de textos auténticos para el reconocimiento de 


los fenómenos estudiados. 


 Formulación de hipótesis, discusión, puesta en común y elaboración de conclusiones. 


 Presentaciones orales a cargo de los estudiantes sobre contenidos del programa. 


 Aplicación y uso de estructuras gramaticales estudiadas en la redacción de párrafos 


cortos propios. 


 Análisis de memes que reflejan instancias de realización de los fenómenos gramaticales 


estudiados. 


 Resolución de guías de estudio teórico-prácticas que servirán tanto de práctica como de 


síntesis de los contenidos abordados.  


 Recapitulación de lo aprendido mediante cuadros, resúmenes, tablas, etc. 


 Confección de un glosario que incluya el metalenguaje aprendido. 


 Definición de términos y fenómenos gramaticales. 


 


Curricularización de la Extensión 


En tiempos recientes, la Universidad Nacional de Córdoba ha implementado diversas iniciativas 


para integrar las prácticas de extensión en los espacios curriculares de sus carreras, con el 


objetivo de promover la formación integral de profesionales comprometidos con su entorno 


social. En este contexto, la cátedra curriculariza la extensión al articular los contenidos teóricos 


de la asignatura con la práctica social. Se analizarán métodos de trabajo en territorio y se 


reflexionará sobre las experiencias generadas durante el proceso. 


Dentro de las actividades programadas, se crearán espacios de discusión y reflexión sobre 


problemáticas sociales actuales. Además, se asignarán tareas de análisis e investigación en 


diversas instituciones, permitiendo a los estudiantes conocer estas problemáticas en una 


primera instancia y, en una segunda fase, diseñar posibles respuestas y soluciones, promoviendo 


así un aprendizaje activo y conectado con la realidad social. 


 


 


 


 







Internacionalización del Currículum 


La cátedra integra la internacionalización del currículo en el dictado de la asignatura mediante 


instancias de formación COIL (Collaborative Online International Learning). Esta metodología 


pedagógica se basa en la interacción y colaboración entre dos cátedras de diferentes países que 


desarrollan actividades de manera conjunta en línea. Es colaborativa porque los docentes de 


ambas unidades académicas diseñan la experiencia conjuntamente, y los estudiantes de las 


instituciones involucradas desempeñan un rol activo en la ejecución de las actividades. Al 


tratarse de una experiencia internacional que involucra a dos países, se genera un espacio de 


aprendizaje valioso para el desarrollo de la competencia intercultural. La propuesta se lleva a 


cabo de manera virtual, en modalidades sincrónicas o asincrónicas. Así, el COIL se integra en la 


clase y permite que todos los estudiantes tengan la oportunidad de participar en una 


experiencia intercultural significativa dentro de su formación universitaria. 


Las universidades asociadas a la cátedra son: Ruhr-Universität Bochum (Alemania), Universität 


Rostock (Alemania) y Universidad del Norte (Colombia). 


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN (Conforme a la reglamentación vigente) 


Estudiantes promocionales 


 Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes trabajadores 


o con personas a cargo. 


 Aprobación de 2 exámenes parciales (ambos con instancias escrita y oral).  


 Aprobación de 3 trabajos prácticos (individuales o grupales).  


 Posibilidad de recuperar 1 parcial y 1 trabajo práctico por ausencia, aplazo o para elevar 


el promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación 


recuperada. 


 El promedio final para la promoción (mínimo 7 puntos) se obtendrá de la suma de las 


notas de parciales y el promedio de los trabajos prácticos dividida por 3. 


 


Estudiantes regulares 


 Aprobación de 2 exámenes parciales con nota mínima de 4 (cuatro). Podrá recuperarse 1 


parcial por ausencia o aplazo.  


 Examen final escrito teórico-práctico integrador. 


 


Estudiantes libres 


 Examen final escrito teórico-práctico integrador que tendrá un tema adicional para 


desarrollar con carácter eliminatorio. 


 


Los parciales estarán compuestos por una combinación de actividades teóricas y prácticas. Estas 


últimas se centrarán en el reconocimiento, la aplicación, la reformulación y la producción de 


contenidos, siguiendo el mismo formato trabajado en clase. 


 


Criterios de evaluación 


 Corrección morfosintáctica. 


 Claridad y coherencia en la formulación de conceptos. 







 Capacidad de transferencia de conceptos teóricos a las tareas asignadas. 


 Capacidad de síntesis.  


 Capacidad de identificación y ejemplificación de los contenidos abordados. 


 Manejo correcto y adecuado de la lengua y del metalenguaje. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


La cátedra proporcionará el primer día de clases una compilación de capítulos seleccionados de 


la bibliografía para el tratamiento de los contenidos. Además, suplirá todo otro material que 


considere necesario para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 


 


Eppert, F. (1993). Grammatik lernen und verstehen: ein Grundkurs für Lerner der deutschen 


Sprache. Klett. 


 


Fandrych, C.; Tallowitz, U. (2008). Klipp und Klar. Übungsgrammatik Grundstufe. Klett. 


 


Fandrych, C. (Hg.) (2012). Klipp und Klar. Übungsgrammatik Mittelstufe. Deutsch als 


Fremdsprache. Klett. 


 


Fandrych, C.; Thurmair, M. (2018). Grammatik im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. 


Grundlagen und Vermittlung. Erich Schmidt Verlag. 


 


Habermann, M.; Diebwald, G.; Thurmair, M. (2015). Grundwissen Grammatik. Fit für den Bachelor. 


Duden.  


 


Hohmann, S.; Rohrmann, L. (2024). Deutsche Grammatik mal vier. Übungsgrammatik Deutsch als 


Fremdsprache A1 – B1. verstehen – üben – vertiefen – können. Klett. 


 


Rug, W.; Tomaszewski, A. (2009). Grammatik mit Sinn und Verstand. Übungsgrammatik Mittel- 


und Oberstufe. Klett.  


 


BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 


Boettcher, W. (2009). Grammatik verstehen. (3 Bände: I. Wort / II. Einfacher Satz / III. Komplexer 


Satz). Niemeyer.  


 


Granzow-Emden, M. (2019). Deutsche Grammatik verstehen und unterrichten. Narr Francke 


Attempto. 


 


Greule, A. (2017). Vom Satz zum Text. Narr Francke Attempto. 


 


Hall, K.; Scheiner, B. (2001). Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Deutsch als Fremdsprache. 


Max Hueber Verlag. 


 


Heringer, H. J. (2013). Deutsche Grammatik. Ein Arbeitsbuch für Studierende und Lehrende. UTB.  







Latour, B. (1996). Mittelstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache. Hueber Verlag. 


 


Schulz, D.; Griesbach, H. (1970). Grammatik der deutschen Sprache (8. neubearbeitete Aufl.). 


Hueber Verlag. 


 


Swerlowa, O. (2013). Grammatik und Konversation 1. Langenscheidt/Klett. 
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FUNDAMENTACIÓN


Los planes de estudios vigentes para las carreras de Profesorado en Lengua Alemana,
Traductorado Público Nacional de Alemán y Licenciatura en Lengua y Literatura Alemanas contemplan
tres materias dedicadas al estudio de la fonética y la fonología: Práctica de la pronunciación del
alemán, Fonética y fonología I y Fonética y fonología II, dictadas sucesivamente en los tres primeros
años de cursado. El objetivo central de estas asignaturas radica, por una parte, en contribuir a la
formación de la competencia comunicativa, descrita en el Marco común europeo de referencia para
las lenguas (MCER), como las capacidades y habilidades necesarias para comunicarse exitosamente
en diversos contextos.1 De las cuatro macrohabilidades leer, escribir, escuchar y hablar, necesarias
para lograr dicha competencia, en las materias del área de fonética se focaliza en las dos últimas:
escuchar y hablar con el fin de lograr comunicaciones orales óptimas acordes con el alemán estándar,
variedad que ha sido descripta en detalle en la literatura específica y que se recomienda para el
aprendizaje del alemán como lengua extranjera2.


Por otra parte, los estudiantes de la Facultad de Lenguas presentan como particularidad que
el aprendizaje de la lengua extranjera ocurre al mismo tiempo en que se forman para el perfil
profesional elegido, lo cual implica prepararse, paralelamente, para actuar en el futuro como modelo
de pronunciación del idioma alemán y para transmitir sus conocimientos fonéticos y de la lengua
extranjera a otros interesados o aprendientes.


Para lograr este doble objetivo, en la materia Fonética y Fonología I se continúa con el
desarrollo de habilidades receptivas y productivas, iniciado en Práctica de la pronunciación del
alemán. A los temas aprendidos en primer año, se le suman en segundo algunos aspectos
segmentales y los fenómenos suprasegmentales, los cuales son tratados en profundidad, dada su
importancia para estructurar los enunciados y para asegurar la comprensión3.


OBJETIVOS GENERALES


Al finalizar el curso, los y las estudiantes:


- Comprenderán las diferencias entre fonética y fonología, como disciplinas relacionadas
dentro de la lingüística y su valor para la comunicación ortofónica.


- Se expresarán oralmente acorde al contexto, utilizando para ello los conocimientos
adquiridos, específicos de la materia.


- Habrán erradicado los problemas de pronunciación, acentuación y entonación en su propia
habla y también detectarlos en el habla de terceros, basado en los conocimientos técnicos
proporcionados.


- Reflexionarán sobre la propia producción fonética.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Al finalizar el curso, los y las estudiantes estarán en condiciones de:


3 Bose, I., Hirschfeld, U.,  Neuber, B., & Stock, E. (2013). Einführung in die Sprechwissenschaft: Phonetik,
Rhetorik, Sprechkunst. Tübingen: Narr Studienbücher.


2 Hirschfeld, U. (2016). Verfügen über sprachliche Mittel: Phonetik. In E. Burwitz-Melzer, G. Mehlhorn, C.
Riemer, K.-R. Bausch & H.-J. Krumm (Hg.), Handbuch Fremdsprachenunterricht. 6. vollst. überarb. u. erw. Aufl.
(S. 121-126). Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.


1 Traducción propia del original en alemán. Fuente: Hirschfeld, U. & Reinke, K. (2018). Phonetik im Fach Deutsch
als Fremd- und Zweitsprache. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
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- Identificar los elementos que conforman el nivel suprasegmental, comprender su relevancia y
apropiarse de ellos para comunicarse de manera óptima, atendiendo al perfil de sus estudios
en la Facultad de Lenguas.


- Acentuar correctamente las palabras según su tipo y contexto de producción (acentuación
objetiva y contrastiva).


- Identificar grupos rítmicos, acentos principales y curvas melódicas, y utilizarlos en su
producción oral.


- Identificar los principales problemas de los hispanohablantes con relación a la fonética
estándar del alemán.


- Aplicar los conocimientos adquiridos acerca de los mecanismos de articulación y producción
de sonidos para reconocer avances y/o aciertos, y errores que aún persisten.


CONTENIDOS


a. Parte teórica


1. Merkmale und Wirkungen einer guten Aussprache. Ausspracheschwierigkeiten der
Spanischsprechenden beim Erlernen der deutschen Sprache.


2. Phonetik und Phonologie: Untersuchungsgegenstände, Analyseperspektive, Grundbegriffe
(Wiederholung)


3. Segmentale Phonetik und Phonologie


- Silbenstruktur. Sonoritätshierarchie. Phonotaktische Regeln
- Koartikulation
- Phonologische Prozesse
- Konsonantenverbindungen


4. Suprasegmentale Phonetik und Phonologie


4.1 Merkmale und Funktionen
4.2 Wortphonologie


- Wortakzent
- Merkmale betonter und unbetonter Silben
- Phonologischer Fuβ


4.3 Satzphonologie


- Wortgruppenakzent und Satzakzent (=Nuklearakzent)
- Gliederung und Sprechrhythmus
- Sprechmelodie


a. Parte práctica


1. Segmente, die den Spranischsprechenden Schwierigkeiten bereiten: Wiederholung/
Vertiefung: lange-kurze Vokale, E-Laute, Umlaute, Opposition: /v/-/b/, Auslautverhärtung
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2. Konsonantenhäufungen. Ausspracheregeln. Kontrastanalyse: Spanisch-Deutsch.
Ausspracheschwierigkeiten


3. Phonologische Prozesse in den Konsonantenhäufungen und auf Wortebene: Assimilation,
Epenthese, Elision, Kontraktion, Metathese, Phonemersatz, Neutralisation


4. Wortakzent bei einfachen Wörtern und bei Komposita. Akzentuierung anderer
Wortklassen


5. Wortgruppen- und Satzakzent. Objektiver, kontrastiver und emotionaler Akzent. Regeln.
Problematik der Spanischsprechenden


6. Gliederungs- und Strukturierungssignale: die Pausen (Akzentgruppen und Sinnschritte).
Regeln zur Bildung und Betonung


7. Melodisierung: Verlaufsformen: steigend, fallend, schwebend. Syntaktische und
pragmatische Funktionen der Melodie. Endphasenmelodie


METODOLOGÍA DE TRABAJO


La competencia fonético-fonológica continúa su desarrollo en Fonética y fonología I. Durante el
presente ciclo lectivo, se llevarán a cabo actividades destinadas a fortalecer los conocimientos de
primer año y a conocer y entrenar los aspectos suprasegmentales en idioma alemán. Algunos de los
tipos de ejercicios utilizados durante el año se listan a continuación.


Entrenamiento auditivo


- Ejercicios preparatorios/ introductorios
- Ejercicios para identificar sílabas, acumulación de consonantes, procesos fonológicos,
acentos a nivel de palabras y elementos suprasegmentales.
- Ejercicios de escucha aplicados (Angewandte Hörübungen)
- Transcripción fonética, signos diacríticos


Entrenamiento del habla y de la pronunciación


- Automatización por ejemplo a través de la repetición
- Ejercicios productivos en combinación con otras macrohabilidades/ áreas del aprendizaje
de la lengua extranjera
- Ejercicios de práctica del habla y de la fonética (cantar, jugar, leer en voz alta, exponer ,
habla libre, grabación de textos, representaciones, etcétera)
- Transcripción fonética incorporando signos diacríticos


Para el cursado de esta materia, se adopta la modalidad 70/30, la cual se aplicará de la siguiente
manera: tres semanas de cursado presencial y una semana de cursado virtual asincrónico a través de
la plataforma moodle, en la cual la cátedra cuenta con una aula íntegramente desarrollada para este
fin. Las actividades de la semana virtual tendrán carácter de obligatorias, dado que forman una parte
significativa de la propuesta. Tanto para el cursado presencial como para el virtual, están previstas
instancias de trabajo individual, grupal y colaborativo a partir de tareas de distinta naturaleza y grado
de dificultad. Tanto las clases presenciales como las actividades a resolver en la plataforma pueden
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basarse en audios, videos o imágenes, incluir el uso de aplicaciones dentro de moodle, así como
también otras disponibles en la web (Padlet, líneas de tiempo, grabadora de voz, Genially, Google
Docs, Google Forms, Quizizz, etcétera).


La construcción de una competencia fonético-fonológica perdurable en el tiempo implica también el
aprendizaje de habilidades para reflexionar sobre la propia pronunciación con el objeto de tener
presente lo aprendido, de erradicar las dificultades y también para evitar la fosilización de errores en
la pronunciación.
Para concretar esto último, desde la cátedra se propone llevar un registro personal pautado sobre
aspectos centrales de los temas tratados. Para ese registro, denominado “Mi bitácora de Fonética I”
se utilizará Google Forms, cuestionarios en moodle y la actividad “diario” dentro de la misma
plataforma moodle.


MODALIDAD DE EVALUACIÓN (Conforme a la reglamentación vigente)


La evaluación de los alumnos PROMOCIONALES se efectuará mediante 3 (tres) trabajos prácticos
presenciales o a través de la plataforma, de los cuales se podrá recuperar 1 (uno). Es requisito para la
promoción el haber asistido al 80% de las clases dictadas.
Los trabajos prácticos pueden consistir en:


- dictados,
- transcripciones fonéticas con ayuda auditiva y en forma libre,
- reconocimiento de pausas, acentos y grupos rítmicos
- graficar acentos, grupos acentuales y/o rítmicos, y entonación final dentro de un texto.
- presentaciones orales sobre temas de la materia.
- lectura en voz alta de textos de diversas tipologías: informativos, poemas, diálogos,
historias breves, entre otros
- grabaciones de diversa complejidad,
- resolución de tareas colaborativas en la plataforma, participaciones en foros y/o a través
de aplicaciones, entre otras.


El trabajo práctico, denominado “Selbstdiagnose”, se realizará en distintas etapas durante el año
académico. Esta tarea de carácter procesual e individual aspira a promover la reflexión y la
autoevaluación sobre los propios logros y a subsanar las dificultades que los estudiantes pudieran
presentar. Para cada etapa, se brindará retroalimentación. Este trabajo práctico por su naturaleza
procesual y por los objetivos que persigue no podrá ser recuperado.


Asimismo, se deberán aprobar tres parciales, dos de los cuales consistirán en un trabajo escrito, en
los que se examinarán los contenidos teóricos y prácticos de la materia. El tercero será oral. Este
parcial de carácter integrador consiste en la grabación total del texto seleccionado para el trabajo
práctico de proceso, se trabajará a manera de podcast. La grabación final se subirá a una plataforma
(por ejemplo Spotify, SoundCloud o similares). En el caso de cursar como estudiante regular, el tema
del parcial oral será acordado con la cátedra.


La nota de PROMOCIÓN se conformará de la siguiente manera: al promedio de prácticos se le
sumarán las notas de los parciales. El promedio que resulte de esa suma será igual o superior a 7 para
acceder a la promoción. Para conservar esta condición, está prevista la recuperación de uno de los
parciales, ya sea por ausencia, aplazo o para elevar promedio. El parcial recuperatorio es integrador
de los contenidos vistos durante el ciclo lectivo.
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Los alumnos REGULARES deberán aprobar dos parciales escritos y un tercer parcial, oral, en los que se
examinarán los contenidos teóricos y prácticos de la materia. Todos los parciales deberán ser
aprobados con una nota mínima de 4, equivalente al 60% del contenido evaluado. Para conservar la
condición de regularidad, se prevé la recuperación de uno de los parciales. El parcial recuperatorio es
integrador de los contenidos vistos durante el ciclo lectivo.
El examen final como alumno regular consta de dos partes: un examen oral eliminatorio y una parte
escrita.


Para los alumnos LIBRES, el examen final será oral y escrito, ambos eliminatorios. La evaluación como
estudiante libre incluye todo el temario del programa.


El examen oral regular y libre consiste en la lectura de dos textos: el primero será de carácter
informativo, mientras que el segundo texto puede consistir en un diálogo, una poesía, entre otros.
Durante la lectura de los textos, se tendrá en cuenta especialmente la articulación de los sonidos
dentro del contexto de la emisión. Aprobado el examen oral se accede al examen escrito, en el cual se
evalúan conocimientos de índole teórica y práctica. Todas las evaluaciones serán en alemán.


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Para la evaluación de todos los trabajos escritos, tanto trabajos prácticos como parciales o exámenes
finales, se tendrá en cuenta el dominio de los contenidos de la materia requeridos en cada instancia.
Para todas las evaluaciones orales se considerará, además, la aplicación práctica de las reglas de
pronunciación vigentes para el estándar actual del alemán. Los criterios de evaluación están
materializados en distintos instrumentos (listas de cotejo, rúbricas, etc.) de acceso para los
estudiantes.


CARGA HORARIA


Las clases presenciales tendrán lugar dos veces por semana desde fines de marzo hasta fines de
octubre según lo estipulado en el calendario académico vigente. Cada encuentro tendrá una duración
de dos horas cátedra (80 minutos en total). El 70% del cursado se prevé en modalidad presencial y el
30% restante en modalidad virtual.


PARCIALES


- Parcial 1: Fonética y fonología, la sílaba, acumulación de consonantes, procesos
fonológicos, acento a nivel de palabra: junio
- Parcial 2: Elementos suprasegmentales: Grupos rítmicos, entonación objetiva, contrastiva
y emocional, acentuación de la fase final: octubre
- Parcial 3: Producción oral: octubre
- Recuperatorios de prácticos y parciales: noviembre


TRABAJOS PRÁCTICOS


1. Trabajo práctico grabado en etapas
2. Acumulación de consonantes, sílaba, acento a nivel de palabra
3. Elementos suprasegmentales
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FUNDAMENTACIÓN 


La asignatura Gramática Alemana I forma parte del grupo de materias troncales en las carreras 


de Profesorado, Traductorado y Licenciatura, y se enmarca en el área de Lingüística. Esta 


asignatura representa una instancia intermedia que conecta las materias Práctica Gramatical del 


Alemán y Gramática Alemana II. Se utilizarán los fundamentos adquiridos en el primer año, 


estableciendo vínculos entre esos conocimientos previos y los necesarios para transitar de la 


funktionale Grammatik a la Textgrammatik. 


De acuerdo con el Plan de Estudios, la asignatura se centra en la descripción, sistematización, 


reconocimiento y aplicación de las relaciones morfosintácticas, así como de sus componentes 


semánticos, y aborda tanto las estructuras simples como complejas de la oración en alemán. 


Junto con Lengua Alemana II, Gramática Alemana I contribuirá a la formación integral de los 


estudiantes en la lengua alemana.  


 


OBJETIVOS 


Objetivos Generales 


 Consolidar y profundizar los contenidos teórico-prácticos de Práctica Gramatical del 


Alemán, transfiriéndolos a otras asignaturas troncales de segundo año. 


 Utilizar el metalenguaje de la disciplina con la precisión necesaria para describir y explicar 


los procesos morfosintácticos del alemán, conforme al nivel de proficiencia esperado 


para segundo año. 


 Aplicar el conocimiento sobre las estructuras gramaticales aprendidas en la producción 


de textos correctos en alemán. 


 Familiarizarse con los principios fundamentales de la gramática del texto. 


 Fomentar hábitos y estrategias de aprendizaje autónomo, así como de autoevaluación y 


coevaluación. 


 Desarrollar habilidades de observación, reflexión y síntesis sobre los fenómenos 


estudiados. 


 Integrar las prácticas de extensión en la formación académica, fortaleciendo el 


compromiso social y la intervención en problemáticas comunitarias. 


 


Objetivos específicos 


 Describir y explicar las categorías morfosintácticas y léxico-semánticas presentes en el 


texto. 


 Identificar los mecanismos que favorecen la cohesión y coherencia en los textos. 


 Analizar, a partir de textos auténticos, los principios fundamentales de la gramática del 


texto. 


 Aplicar los conocimientos adquiridos para describir textos utilizando el metalenguaje 


adecuado. 


 Utilizar las estructuras aprendidas como base para producir textos correctos en alemán. 


 Evaluar la aplicación de aspectos gramaticales estudiados en producciones propias. 


 


 


 







CONTENIDOS 


Modul 1 


Konnektoren: Mittel der Textverbindung. Konnektoren und Stellung im Satz. Konjunktionen und 


Verbindungsadverbien. Subjunktionen. Präpositionen mit ähnlicher Bedeutung wie Konnektoren. 


Zweiteilige Konnektoren. 


 


Modul 2 


Modalität: Notwendigkeiten, Möglichkeiten, Pläne, Sicherheit und Unsicherheit. Modalverben 


und Modalwörter. Wünsche, Bedingungen, Ratschläge, höfliche Bitten. Zitieren und berichten: 


Konjunktiv I als Mittel der indirekten Rede. 


 


Modul 3 


Nominale und präpositionale Gruppen. Adjektivattribute, Partizipialattribute. Attributsätze und 


Appositionen. Genitivattribute. 


 


Modul 4 


Textgrammatik: Methodische Grundlagen. Das Verb und sein Umfeld: Grammatische 


Textbeschreibung. Die Verbalklammer. Klammerbildung. Klammertypen. Klammerfelder: 


Beschreibung und Regeln. 


 


MODALIDAD DE TRABAJO 


Las clases tendrán un enfoque teórico-práctico. Inicialmente, se llevará a cabo una evaluación 


diagnóstica para determinar las características del grupo en relación con su conocimiento de 


aspectos gramaticales específicos. Con base en estos resultados, se decidirá si es necesario 


implementar actividades de recuperación. 


Se fomentará un rol activo de los estudiantes, mientras que el docente actuará como guía. Los 


contenidos se desarrollarán de manera progresiva, reutilizando conceptos previos para 


introducir y profundizar en nuevos temas. Se realizarán exposiciones tanto del docente como de 


los estudiantes, lecturas guiadas de bibliografía específica antes de las actividades en clase, y 


búsquedas orientadas de bibliografía complementaria relacionada con el programa. Es 


importante destacar que los textos utilizados en las clases estarán alineados con los tópicos 


tratados en Lengua Alemana II, facilitando el análisis y minimizando posibles obstáculos en la 


comprensión. 


Durante las clases, se enfatizará un enfoque inductivo, la construcción conjunta del 


conocimiento, y la promoción de una actitud crítica y de autodiagnóstico respecto a las 


dificultades percibidas. Los estudiantes trabajarán tanto de manera individual como grupal. 


Habrá un foro constante de consultas para brindar un apoyo más personalizado a lo largo del 


curso. Además de la evaluación diagnóstica, se fomentará la evaluación formativa durante el año 


lectivo, lo que proporcionará retroalimentación constante y permitirá a los estudiantes 


identificar sus fortalezas y áreas de mejora. 


Las actividades y tareas se diseñarán para promover la autoevaluación y la reflexión crítica, 


facilitando así un aprendizaje más autónomo y adaptado a las necesidades individuales. Hasta 


un 30% del contenido de la asignatura se impartirá de manera virtual a través de la plataforma 







Moodle. En este espacio, los estudiantes tendrán un ámbito de interacción con sus compañeros 


y se utilizarán diversos recursos y aplicaciones adecuadas al carácter de la asignatura de forma 


asincrónica. 


 


Actividades previstas 


 Resolución de ejercicios de transformación, completación, sustitución, reconocimiento, 


corrección, entre otros, con justificación de las elecciones realizadas. 


 Búsqueda, lectura, selección y descripción de textos auténticos para el reconocimiento de 


los fenómenos estudiados. 


 Discusión de trabajos de investigación sobre los temas abordados. 


 Formulación de hipótesis, discusión en grupo y elaboración de conclusiones. 


 Presentaciones orales a cargo de los estudiantes sobre contenidos del programa, 


comparando diferentes autores. 


 Recapitulación de lo aprendido mediante cuadros, resúmenes, tablas, etc. 


 Elaboración de textos breves sobre temas específicos. 


 Resolución de guías de estudio teórico-prácticas, que servirán como práctica y síntesis de 


los contenidos abordados. 


 Ampliación del glosario de metalenguaje iniciado en primer año e identificación de 


terminología específica según distintos autores. 


 


Curricularización de la Extensión 


En tiempos recientes, la Universidad Nacional de Córdoba ha implementado diversas iniciativas 


para integrar las prácticas de extensión en los espacios curriculares de sus carreras, con el 


objetivo de promover la formación integral de profesionales comprometidos con su entorno 


social. En este contexto, la cátedra curriculariza la extensión al articular los contenidos teóricos 


de la asignatura con la práctica social. Se analizarán métodos de trabajo en territorio y se 


reflexionará sobre las experiencias generadas durante el proceso. 


Dentro de las actividades programadas, se crearán espacios de discusión y reflexión sobre 


problemáticas sociales actuales. Además, se asignarán tareas de análisis e investigación en 


diversas instituciones, permitiendo a los estudiantes conocer estas problemáticas en una 


primera instancia y, en una segunda fase, diseñar posibles respuestas y soluciones, promoviendo 


así un aprendizaje activo y conectado con la realidad social. 


 


Internacionalización del Currículum 


La cátedra integra la internacionalización del currículo en el dictado de la asignatura mediante 


instancias de formación COIL (Collaborative Online International Learning). Esta metodología 


pedagógica se basa en la interacción y colaboración entre dos cátedras de diferentes países que 


desarrollan actividades de manera conjunta en línea. Es colaborativa porque los docentes de 


ambas unidades académicas diseñan la experiencia conjuntamente, y los estudiantes de las 


instituciones involucradas desempeñan un rol activo en la ejecución de las actividades. Al 


tratarse de una experiencia internacional que involucra a dos países, se genera un espacio de 


aprendizaje valioso para el desarrollo de la competencia intercultural. La propuesta se lleva a 


cabo de manera virtual, en modalidades sincrónicas o asincrónicas. Así, el COIL se integra en la 







clase y permite que todos los estudiantes tengan la oportunidad de participar en una 


experiencia intercultural significativa dentro de su formación universitaria. 


Las universidades asociadas a la cátedra son: Ruhr-Universität Bochum (Alemania), Universität 


Rostock (Alemania) y Universidad del Norte (Colombia). 


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN (Conforme a la reglamentación vigente) 


Estudiantes promocionales 


 Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes trabajadores 


o con personas a cargo. 


 Aprobación de 2 exámenes parciales (ambos con instancias escrita y oral).  


 Aprobación de 3 trabajos prácticos (individuales o grupales).  


 Posibilidad de recuperar 1 parcial y 1 trabajo práctico por ausencia, aplazo o para elevar 


el promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación 


recuperada. 


 El promedio final para la promoción (mínimo 7 puntos) se obtendrá de la suma de las 


notas de parciales y el promedio de los trabajos prácticos dividida por 3. 


 


Estudiantes regulares 


 Aprobación de 2 exámenes parciales con nota mínima de 4 (cuatro). Podrá recuperarse 1 


parcial por ausencia o aplazo.  


 Examen final escrito teórico-práctico integrador. 


 


Estudiantes libres 


 Examen final escrito teórico-práctico integrador que tendrá un tema adicional para 


desarrollar con carácter eliminatorio. 


 


Los exámenes parciales y finales estarán compuestos por una combinación de actividades 


teóricas y prácticas. Estas últimas se centrarán en el reconocimiento, la aplicación, la 


reformulación y la producción de contenidos, siguiendo el mismo formato trabajado en clase. 


 


Criterios de evaluación 


 Corrección morfosintáctica. 


 Claridad y coherencia en la formulación de conceptos. 


 Capacidad de transferencia de conceptos teóricos a las tareas asignadas. 


 Capacidad de síntesis.  


 Capacidad de ejemplificación de los contenidos abordados. 


 Manejo correcto y adecuado de la lengua y del metalenguaje. 


 Referencia adecuada a distintas fuentes bibliográficas. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


La cátedra proporcionará el primer día de clases una compilación de capítulos seleccionados de 


la bibliografía para el tratamiento de los contenidos. Además, suplirá todo otro material que 


considere necesario para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 







Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través del 


Aula Virtual de la asignatura. 


 


Fandrych, C. (Hg.) (2012). Klipp und Klar. Übungsgrammatik Mittelstufe. Deutsch als 


Fremdsprache. Klett. 


 


Fandrych, C.; Thurmair, M. (2018). Grammatik im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. 


Grundlagen und Vermittlung. Erich Schmidt Verlag. 


 


Greule, A.; Reimann, S. (2015). Basiswissen Textgrammatik. Narr Francke Attempto. 


 


Rug, W.; Tomaszewski, A. (2009). Grammatik mit Sinn und Verstand. Übungsgrammatik Mittel- 


und Oberstufe. Klett.  


 


Weinrich, H. (1993). Textgrammatik der deutschen Sprache. Duden. 


 


BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 


Boettcher, W. (2009). Grammatik verstehen. (3 Bände: I. Wort / II. Einfacher Satz / III. Komplexer 


Satz). Niemeyer.  


 


Dürscheid, C. (2012). Syntax. Grundlagen und Theorien (6. aktualisierte Aufl.). Vandenhoeck & 


Ruprecht.  


 


Granzow-Emden, M. (2019). Deutsche Grammatik verstehen und unterrichten. Narr Francke 


Attempto. 


 


Greule, A. (2017). Vom Satz zum Text. Narr Francke Attempto. 


 


Hall, K.; Scheiner, B. (2001). Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Deutsch als Fremdsprache. 


Max Hueber Verlag. 


 


Helbig, G.; Buscha, J. (2001). Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. 


Langenscheidt.  


 


Heringer, H. J. (1989). Lesen lehren lernen: eine rezeptive Grammatik des Deutschen. Niemeyer.  


 


Heringer, H. J. (2013). Deutsche Grammatik. Ein Arbeitsbuch für Studierende und Lehrende. UTB.  


 


Latour, B. (1996). Mittelstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache. Hueber Verlag. 


 


Schulz, D.; Griesbach, H. (1970). Grammatik der deutschen Sprache (8. neubearbeitete Aufl.). 


Hueber Verlag. 
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1. FUNDAMENTACIÓN 


La asignatura Lengua Alemana II se inscribe dentro del  Plan de Estudios Nº 7 en el Área Lengua 
Extranjera y forma parte de las llamadas “materias troncales” de las tres carreras de grado. Su 
objetivo principal es continuar ampliando y desarrollando las competencias lingüística, 
sociolingüística y pragmática de los y las estudiantes, adquiridas en las asignaturas previas, con el fin 
de que puedan comunicarse satisfactoriamente en situaciones de la vida real, al mismo tiempo que 
se preparan gradualmente para el desempeño a futuro en tareas de enseñanza, investigación y 
traducción. Dado que se considera la lengua como un “vector de oportunidades” (Volumen 
complementario, p. 35) y que sus usuarios son concebidos según el Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER) como “agentes sociales” (p. 36) que actúan e influyen en su 
entorno, es fundamental contar con el compromiso, la implicación personal y la autonomía de los y 
las estudiantes para aprender a utilizar la lengua extranjera apelando para ello a tareas significativas 
y a la co-construcción del conocimiento. 


Con el fin de afianzar el nivel B1 y desarrollar parcialmente el nivel B2, se propiciará la 
transversalidad de contenidos y metodologías entre Lengua Alemana I y II. La selección de temas de 
actualidad y de relevancia social y cultural contribuirán a la formación de una competencia integral 
haciendo énfasis, además, en lo intercultural. 


2. OBJETIVO GENERAL 


La redacción de este programa se basa en el MCER y en su Volumen Complementario. En cuanto a 
los niveles de referencia, Lengua Alemana II aspira a desarrollar progresivamente en los/las 
estudiantes competencias en la lengua extranjera en un continuum entre el nivel B1 y el B2. Estas 
dos categorías, que corresponden a “un/a usuario/a independiente”, constituirán la “hoja de ruta” 
(Volumen Complementario, p. 46), que orientará el cursado de la materia. 


Con el fin de alcanzar el objetivo general propuesto, los y las estudiantes, en tanto agentes sociales 
activos que utilizan la lengua, recurren a las estrategias más apropiadas para llevar a cabo distintas 
actividades de la lengua, a través de las cuales reforzarán sus competencias generales (saber, saber 
hacer, saber ser y saber aprender) y comunicativas de la lengua (lingüística, sociolingüística y 
pragmática).1  


3. NÚCLEOS TEMÁTICOS 


1)    Ein Semester an einer deutschen Universität: programas de intercambio, matriculación, plazos, 
elección de materias, carta de motivación y currículum vitae. Ciudades universitarias alemanas y 
argentinas (Campus). Diseño de guías turísticas para estudiantes mediante aplicaciones. 


2)    Soziale Netzwerke: Instagram, X, TikTok, Facebook. Similitudes y diferencias en función de 
grupos etarios. Trends & challenges. Redes sociales en la vida diaria y profesional. Noticias y Fake 
news. Periodismo ciudadano (Bürgerjournalismus).  


                                                 
1 Al respecto ver “Modalidad de trabajo”  
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3)  Musik: preferencias y estilos musicales, festivales de música y conciertos, bandas de países 
germanoparlantes y solistas actuales (por ejemplo: Revolverheld, Rammstein, die Toten Hosen, 
LaBrassBanda, Namika, Lea…), temáticas de las canciones. Genios de la música y sus obras. Difusión 
de la música. 


4)  Ernährung und Gesundheit: Tipos de alimentación. Alimentos biológicos. El desperdicio de 
alimentos. Sociedades consumistas, la alimentación en el futuro. Acciones/ trabajo voluntario contra 
el desperdicio de alimentos (ONGs, bancos de alimentos, heladeras públicas, App “To good to go”, 
etc.). Conciencia corporal, ideales de belleza, adicciones. 


5)   Umwelt und Klimawandel: vida en la naturaleza y en la ciudad. Ciudades “verdes”. El cambio 
climático. Huella de carbono. El costo ambiental de la inteligencia artificial. Acciones contra el 
cambio climático. Energías alternativas. Objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 


6)     Menschliche Beziehungen: Formas de vida. Relaciones humanas en la era digital. La amistad. La 
familia: tipos, conflictos generacionales.  Diversidad: Neurodivergencia.  


4. METODOLOGÍA DE TRABAJO  


El cursado de la asignatura Lengua Alemana II prevé un 70% de clases presenciales y el 30% restante  
de trabajo asincrónico en el aula virtual de la plataforma Moodle. Tanto para las clases presenciales 
como para el trabajo en el espacio virtual, se utilizarán materiales en diversos formatos y un abanico 
amplio de actividades y estrategias2, que faciliten la apropiación de la lengua extranjera.  Cada 
estudiante contará con un “portafolio digital” en Drive en el cual se compartirán las producciones 
propias. Esas producciones contarán con feedback externo de las docentes o de los pares, según el 
objetivo de la actividad. Entre los tipos de texto a producir orales y/o escritos, se mencionan: E-Mails 
(formales e informales), descripción de gráficos, informes que incorporen citas, currículum vitae, 
carta de motivación, diapositivas para presentaciones, handout, textos que incorporen opiniones 
personales, elaboración de gráficos a partir de textos, descripción de imágenes, infografías, 
comentarios en foros, entre otros. Asimismo, y con el objetivo de fomentar la formación de 
competencias digitales, se proyectarán actividades que incorporen el uso de TIC de manera activa 
por parte del estudiantado. Por otra parte, para alinear las prácticas con el enfoque de la evaluación 
del, para y como aprendizaje (Sánchez Mendiola, 2022), se generarán instancias de evaluación 
procesuales, para las cuales los/las estudiantes utilizarán grillas y listas de cotejo con el fin de contar 
con criterios claros de evaluación y orientar su accionar a lo esperado.  


4.1 Actividades comunicativas de la lengua3 (comprensión, expresión, interacción y 
mediación) 


Las actividades de la lengua y sus objetivos para el nivel B2, basados en el Volumen 
Complementario,  se resumen a continuación:  


                                                 
2 Ver resumen de actividades en el apartado 4.1. Para consultar el detalle de “estrategias”, ver Volumen 
Complementario a partir de la página 71.  
3 La redacción de estas actividades se basa en el Volumen Complementario del MCER.  
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Comprensión oral y audiovisual: al finalizar la asignatura, cada aprendiente estará en condiciones de 
comprender las ideas principales de un discurso complejo en lengua estándar, el cual puede 
presentarse en formato de charla, conferencia, informes, presentaciones, anuncios, grabaciones, 
programas  informativos y de actualidad etc. sobre temas conocidos de la vida personal, social, 
académica o profesional. Además, podrá identificar los principales puntos de vista y las razones a 
favor o en contra de un argumento o idea en discusión. 


Comprensión lectora: al finalizar la asignatura, cada estudiante estará en condiciones de leer y 
comprender textos de diversas tipologías (correspondencia, publicaciones en redes sociales, folletos, 
reseñas, documentos oficiales, artículos en revistas/periódicos, tablas y gráficos, entre otros) con 
autonomía utilizando para ello estrategias según la finalidad de la lectura (para orientarse, para 
buscar información y argumentos, por placer). Su vocabulario activo facilitará la comprensión 
textual. 


Expresión oral: al finalizar el ciclo lectivo, cada estudiante estará en condiciones de realizar 
descripciones y presentaciones claras y desarrolladas sobre temas complejos. En presentaciones 
orales, responderá preguntas del público con fluidez. Asimismo, podrá describir con detalle 
acontecimientos, expresar sus puntos de vista y además sostenerlos con información 
complementaria o ejemplos. 


Expresión escrita: al finalizar la asignatura, cada estudiante estará en condiciones de elaborar textos 
claros y detallados según las distintas tipologías textuales y temas tratados en la asignatura para lo 
cual podrá utilizar y sintetizar información proveniente de diversas fuentes.  


Interacción oral: al finalizar la asignatura, cada aprendiente estará en condiciones de utilizar la 
lengua meta para comunicarse e interactuar de manera fluida, precisa y clara sobre temas generales, 
académicos o de interés personal, tanto en situaciones formales como informales. Podrá asimismo 
brindar su punto de vista con claridad proporcionando explicaciones y argumentos adecuados y 
participar en conversaciones interactuando de acuerdo con el contexto. A través del habla, podrá 
transmitir sus emociones y referirse a aspectos personales o experiencias.  


Interacción escrita: al finalizar la asignatura, cada aprendiente estará en condiciones de expresar sus 
puntos de vista con eficacia por escrito y establecer relaciones con los de otras personas. Podrá 
elaborar correspondencia de naturaleza diversa (mails/ cartas con distintos fines, etc.).  


Interacción en línea: al finalizar la asignatura, cada aprendiente estará en condiciones de participar 
en intercambios en línea: conversaciones sincrónicas, publicaciones de intervenciones en 
discusiones, publicaciones de entradas personales y reacción a los comentarios, intercambios 
colaborativos en línea. 


Actividades de mediación (general) 4: al finalizar Lengua Alemana II, cada aprendiente estará en 
condiciones de demostrar capacidad para reconocer la perspectiva e ideas diferentes y de trabajar 
colaborativamente, proporcionando ayuda. Podrá transmitir información detallada y de textos 
complejos de su áreas de interés personal y académico.  


                                                 
4 Para mayor detalle consultar el Volumen Complementario del MCER a partir de la página 104.  
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5. MODALIDADES DE EVALUACIÓN 


Alumnos promocionales: Para acceder a la promoción sin examen, todas las instancias de evaluación 
deberán estar aprobadas. El/ la estudiante deberá aprobar dos parciales (junio y octubre), de los que 
podrá recuperar uno, y tres trabajos prácticos, con posibilidad de recuperar uno. El promedio será 
igual o mayor a 7 (siete) puntos del baremo de la Facultad de Lenguas. Además, de acuerdo con la 
reglamentación vigente, se solicitará la asistencia al 80% de las clases. 


Los parciales se recepcionarán de manera presencial en los horarios de clase habituales. Los trabajos 
prácticos podrán orientarse a la evaluación del aprendizaje (= de carácter sumativo) o a la evaluación 
para y como aprendizaje (= de carácter formativo) 5. Por este motivo, podrán ser presenciales o 
procesuales a realizar, por ejemplo, en etapas.  


Alumnos regulares: Conforme a la reglamentación vigente, el/la estudiante deberá aprobar dos 
parciales, con posibilidad de recuperar uno de ellos. El examen final será escrito y oral. Ambas 
instancias son eliminatorias.    


Los parciales incluyen actividades comprensión lectora, de producción escrita y de vocabulario. 


En los trabajos escritos, se evaluará la claridad y la coherencia conceptual, la estructura del texto, el 
uso del vocabulario específico, la corrección gramatical y ortográfica, además del correcto uso de los 
signos de puntuación.  


En las producciones orales, se evaluarán los aspectos relacionados al contenido (búsqueda y 
selección de material), a la lengua (uso de vocabulario específico, uso de estructuras aprendidas, 
claridad y coherencia en la organización de las ideas, correcta pronunciación y entonación), a la 
exposición en sí (uso de imágenes, originalidad en la presentación). 


Los criterios de evaluación serán presentados y discutidos con antelación a las instancias de 
evaluación, de manera tal que los y las estudiantes cuenten con información sobre lo que se espera  
en la evaluación de referencia.  


Alumnos libres: Los/las alumnos libres rendirán el examen oral y escrito con un tema adicional 
eliminatorio. El examen escrito versará sobre los contenidos del programa. La actividad de escritura 
debe estar aprobada en todos los casos. Para el examen oral, el alumno/la estudiante preparará una 
presentación de un tema relacionado con los tratados durante el ciclo lectivo, para lo cual deberán 
elaborar además un handout, que será entregado al tribunal docente al momento de comenzar la 
exposición. Se solicita a los/las estudiantes que rindan en esta modalidad, que se comuniquen con 
las docentes de la cátedra para acordar la exposición oral. 


6. CARGA HORARIA y MODALIDAD DE CURSADO 


                                                 
5 Sánchez Mendiola, M. (2022). Evaluación del, para y como aprendizaje. En M. Sánchez Mendiola y A. 
Martínez González (Ed.), Evaluación y aprendizaje en educación universitaria: estrategias e instrumentos (1° 
ed., pp. 17-35). UNAM. 
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Diez horas semanales de abril a octubre. El 70% del cursado se prevé en modalidad presencial y el 
30% restante en modalidad virtual, para lo cual se utilizará la plataforma moodle. 


7.   BIBLIOGRAFÍA 


Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través del aula 
virtual de la asignatura. 


7.1 Bibliografía obligatoria 


La cátedra facilitará el material de lectura para el tratamiento de los contenidos. Asimismo, suplirá   
todo otro material que considere necesario para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de los estudiantes. 
 


Backhaus, A.; Sander, I. und Skrodzki, J. (2010). Mittelpunkt B2/C1 Intensivtrainer: schriftlicher und 
mündlicher Ausdruck. Textsorten für Studium und Beruf. Klett.  


Bayerlein, O. (2014). Campus Deutsch. Präsentieren und diskutieren. Hueber. 


BewerbungNet. (2. September 2020). Motivationsschreiben Studium - So holst du dir den Platz an der 
Uni! [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=wg5b9jqgdPM  


Deutsche Welle. (2024). Langsam gesprochene Nachrichten. 
https://learngerman.dw.com/de/langsam-gesprochene-nachrichten/s-60040332  


Die Bundesregierung. (4. September 2023). Was ist Desinformation? 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte/umgang-mit-desinformation/was-ist-
desinformation-1875148  


Die Bundesregierung. (12. September 2024). Woran Sie Desinformation erkennen können. 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte/umgang-mit-
desinformation/desinformation-erkennen-1750146  


Extensión UNC. (2023). “AppBerdi”, una aplicación desarrollada por estudiantes de la UNC para 
recorrer Barrio Alberdi. Universidad Nacional de Córdoba. 
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https://www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte/umgang-mit-desinformation/was-ist-desinformation-1875148
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Hering, A.; Matussek, M. und Perlmann-Balme, M. (2018). Sicher! Übungsgrammatik. Hueber. 
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Sección: Alemán 


Carrera/s: Traductorado 


Curso: 2do 


Régimen de cursado: Cuatrimestral 


Carga horaria semanal: 4 horas 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente 


 
 
 


 







FUNDAMENTACIÓN 
 


La asignatura Métodos y Técnicas de la Traducción, de carácter cuatrimestral y enmarcada en 


el segundo año de la carrera de Traductorado Público Nacional de Alemán, pertenece al área 


Teoría y Práctica de la Traducción del Plan de Estudios vigente. 


Se trata del primer acercamiento práctico del estudiantado con la traducción en lengua 


extranjera. Es por ello que los contenidos presentados apuntan tanto al reconocimiento del y la 


reflexión sobre el proceso traductor, como también al reconocimiento de los problemas que 


pueden presentarse durante la traducción que puedan reconocer los problemas y a las 


posibilidades de resolución mediante búsquedas documentales pertinentes. 


Con una fuerte orientación práctica, se espera construir sobre los conocimientos adquiridos en 


Introducción a la Traductología y que estos, junto con los nuevos contenidos aprendidos, sirvan 


de base a las asignaturas específicas de traducción subsiguientes.  


 


OBJETIVOS 
 


a) Objetivos generales: 


Al finalizar el curso, se espera que el estudiantado: 


● Conozca las definiciones y caracterizaciones de la actividad traductora. 


● Reconozca al texto como unidad comunicativa. 


● Aprehenda y comprenda el sentido del texto original reexpresarlo adecuadamente en la 


lengua de llegada. 


● Resuelva problemas esenciales de traducción. 


● Maneje adecuadamente recursos de consulta y documentación. 


 


b) Objetivos específicos: 


Al finalizar el curso, se espera que el estudiantado: 


● Sea capaz de analizar un texto y extraer las ideas principales. 


● Entienda el texto de forma detallada. 


● Pueda realizar una lectura crítica y reflexiva para comprender el texto de manera global, 


más allá de las estructuras del texto de partida. 


● Desarrolle un método de trabajo propio y adecuado para la resolución de problemas de 


distinta índole. 


● Identifique los problemas de traducción de un texto. 







● Identifique y seleccione las estrategias y técnicas de traducción adecuadas según el tipo de 


texto y el encargo recibido. 


● Evalúe críticamente las fuentes de consulta y las utilice de manera efectiva. 


● Fundamente adecuadamente las decisiones de traducción tomadas. 


● Refuerce aspectos teóricos adquiridos durante el cursado de Introducción a la 


Traductología (1° año) y adquiera bases metodológicas para la aplicación en los cursos 


superiores de traducción previstos por el plan de estudios vigente. 


 


CONTENIDOS 
 


Unidad 1 


Definiciones y enfoques de traducción e interpretación. El traductor profesional: rol, ámbitos de 


trabajo, principios éticos. 


Unidad 2 


Recursos terminológicos y documentales para la traducción.  El entorno de trabajo del traductor 


profesional. Herramientas informáticas para la traducción. 


Unidad 3 


Problemas lingüísticos, pragmáticos y culturales de traducción. Realias. El encargo de 


traducción. 


Unidad 4 


Tipos y modalidades de traducción. 


Estrategias, métodos y técnicas de traducción. Los procedimientos de traducción. 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 


La cátedra ofrecerá material bibliográfico que será de lectura obligatoria para poder 


intercambiar y debatir en clase. Se espera, además, que el material teórico sirva como 


fundamento de las decisiones tomadas en los ejercicios prácticos. Se espera una participación 


activa del estudiantado, tanto en las clases teóricas como en las prácticas. A través los 


ejercicios prácticos se espera que los estudiantes adquieran y refuercen la competencia 


traductora, y que puedan establecer relaciones entre la teoría y la práctica. La asignación y la 


entrega de las actividades prácticas se hará a través del aula virtual, salvo que se indique 


específicamente otra modalidad.  


 







MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 


Estudiantes promocionales (conforme a la reglamentación vigente) 


1. Porcentaje mínimo de asistencia (80% o 60% para estudiantes trabajadores o con 


personas a cargo). 


2. Aprobar 1 (un) parcial, cuya nota no podrá ser inferior a 7 (siete) puntos y que se podrá 


recuperar por inasistencia, aplazo o para elevar el promedio general. La calificación 


obtenida sustituirá a la del parcial recuperado. 


3. Aprobar 2 (dos) trabajos prácticos. Los alumnos podrán recuperar 1 (un) trabajo práctico 


por inasistencia, aplazo o para elevar el promedio general. La calificación obtenida 


sustituirá a la del trabajo práctico recuperado. 


4. Alcanzar un promedio no inferior a 7 (siete) puntos. El promedio de promoción se 


obtendrá de la suma de parciales y promedio de prácticos dividido por el número total. 


Ejemplo: Nota del parcial: 8 + Nota de promedio de prácticos: 6 = Promedio de 


promoción: 7. Por tratarse de una asignatura cuatrimestral, la nota del único parcial no 


podrá ser inferior a 7 (siete) puntos. 


 


Estudiantes regulares (conforme a la reglamentación vigente) 


5. Aprobar 1 (un) parcial con nota no inferior a 4 (cuatro) puntos. El parcial se podrá recuperar 


por inasistencia, aplazo o para elevar el promedio general. La calificación obtenida sustituirá 


a la del parcial recuperado. 


1. Examen final escrito. 


 


Estudiantes libres (conforme a la reglamentación vigente) 


1. Presentar un trabajo final escrito integrador. La aprobación del trabajo será condición 


para acceder al examen final.  


2. Examen final escrito y oral. 


 


Notas: 


 


– Los exámenes parciales para los alumnos promocionales y para los alumnos regulares serán 


los mismos. 


– El examen de los alumnos regulares versará sobre los contenidos desarrollados del 


programa correspondiente al año lectivo en el que se obtuvo la regularidad. 







– El examen de los alumnos libres responderá al programa vigente en su totalidad. 


– El trabajo final para los alumnos libres consistirá en un escrito que integre todos los 


contenidos del programa vigente de la asignatura. Dicho trabajo tendrá como base un texto a 


partir del cual el alumno realizará la aplicación práctica de los temas previstos.  


– El trabajo final será corregido y calificado según la normativa vigente. 


– El alumno libre tendrá derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas previo a la 


entrega del trabajo y a una instancia de devolución con la entrega de la corrección. 


– Plazos de solicitud, presentación, corrección y devolución del trabajo final de acuerdo con las 


resoluciones vigentes. 


– El alumno que pretenda rendir la materia en los turnos de febrero/marzo deberá presentar el 


trabajo final hasta diciembre del año anterior. No se aceptarán trabajos que no respeten los 


plazos indicados. 


– El trabajo previo aprobado o monografía aprobada tendrá vigencia por dos (2) años y un (1) 


turno y quedará reservado en el Área de Enseñanza. 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 


Para la evaluación de los trabajos prácticos y parciales se tendrá en cuenta: 


● la claridad y precisión en la exposición de los conceptos; 


● la adecuada utilización del metalenguaje; 


● la habilidad para desarrollar subcompetencias traductoras; 


● la capacidad para detectar problemas de traducción; 


● la habilidad para resolver los problemas de traducción mediante las estrategias y técnicas 


trabajadas en clases; 


● la facultad para interpretar y cumplimentar correctamente un encargo de traducción; 


● la habilidad para utilizar críticamente fuentes de consulta y documentación; 


● el grado de corrección en las lenguas de trabajo; 


● el cumplimento de aspectos formales y plazos de las actividades. 


 


Los errores elementales y/o graves en alemán o en castellano, ya sean a nivel de lengua o de 


construcción (omisión o alteración en la traducción, faltas ortográficas o gramaticales, 


inadecuación estilística o de registro, desconocimiento de la terminología específica) incidirán 


negativamente en la nota final.  
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FUNDAMENTACIÓN 
 


La asignatura Terminología y Documentación, de carácter cuatrimestral y enmarcada en el 


segundo año de la carrera Traductorado Público de Alemán, pertenece al área de Teoría y 


Práctica de la Traducción del Plan de Estudios vigente.  


A través de los contenidos presentados, se espera, por un lado, que el estudiantado aprenda y 


ejercite el trabajo terminológico, y, por el otro, que reconozca la importancia de la terminología 


para la traducción - especialmente para la traducción especializada. De este modo se pretende 


que los contenidos teóricos y prácticos abordados en esta asignatura sirvan como apoyo a las 


materias específicas del Traductorado de los años posteriores. 


 


OBJETIVOS 
 


a) Objetivos generales: 


Al finalizar el curso, se espera que el estudiantado: 


‒ conozca las nociones principales de la terminología y la documentación; 


‒ pueda comparar terminologías en ambas lenguas de trabajo; 


‒ pueda realizar una investigación terminológica básica. 


 


b) Objetivos específicos: 


Al finalizar el curso, se espera que el estudiantado: 


‒ diferencie los diferentes tipos de investigaciones terminológicas; 


‒ desarrolle y emplee un método de trabajo propio y adecuado para llevar a cabo búsquedas 


terminológicas y documentales; 


‒ complete correctamente fichas terminológicas; 


‒ pueda evaluar críticamente y reflexionar sobre los materiales de consulta; 


‒ comprenda la relevancia de la documentación para el trabajo terminológico; 


‒ reconozca la importancia de la Terminología para la comunicación especializada y la 


traducción; 


‒ emplee adecuadamente el metalenguaje de la disciplina; 


‒ pueda establecer relaciones entre los nuevos contenidos presentados y los adquiridos en 


Introducción a la Traductología (1° año) y en Métodos y Técnicas de la Traducción (2° 


año). 


 







CONTENIDOS 
 


Unidad 1  


Introducción. Definición de terminología. Breve historia. TGT, TCT y principales corrientes en 


terminología. 


 


Unidad 2  


Lenguaje general y lenguaje especializado. Características y delimitación. 


 


Unidad 3  


Nociones fundamentales de terminología: distinción entre término y palabra. Término, concepto 


y denominación. Calco, préstamo, neologismo y formación de términos. Sinonimia, homonimia 


y polisemia.  


 


Unidad 3 


Tipos de investigación terminológica: investigación puntual e investigación temática. Fases del 


trabajo terminológico. Terminología monolingüe, bilingüe y plurilingüe. Sistemas conceptuales y 


tipos de relaciones. Terminología y traducción. 


 


Unidad 4 


La ficha terminológica: campos y codificación. Delimitación de contextos. Tipos de definición. 


Codificación de campos. Programas de gestión terminológica y de apoyo a la 


Terminología. Recursos terminológicos en línea. 


 


Unidad 5 


Documentación y normalización: definición y objetivos. Servicios de documentación. Organismos 


de normalización. 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 


La cátedra ofrecerá material bibliográfico que será de lectura obligatoria para poder intercambiar 


y debatir en clase. Se espera, además, que el material teórico sirva como fundamento de las 


decisiones tomadas en los ejercicios prácticos. Se espera una participación activa del 


estudiantado, tanto en las clases teóricas como en las prácticas. A través los ejercicios prácticos 







se espera que los estudiantes adquieran y refuercen la competencia traductora, y que puedan 


establecer relaciones entre la teoría y la práctica. La asignación y la entrega de las actividades 


prácticas se hará a través del aula virtual, salvo que se indique específicamente otra modalidad.  


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 


Estudiantes promocionales (conforme a la reglamentación vigente)  


1. Porcentaje mínimo de asistencia (80% o 60% para estudiantes trabajadores o con 


personas a cargo). 


2. Aprobar 1 (un) parcial escrito, cuya nota no podrá ser inferior a 7 (siete) puntos y que se 


podrá recuperar por inasistencia, aplazo o para elevar el promedio general. La calificación 


obtenida sustituirá a la del parcial recuperado. 


3. Aprobar 2 (dos) trabajos prácticos. Los alumnos podrán recuperar 1 (un) trabajo práctico 


por inasistencia, aplazo o para elevar el promedio general. La calificación obtenida 


sustituirá a la del trabajo práctico recuperado. 


4. Alcanzar un promedio no inferior a 7 (siete) puntos. El promedio de promoción se obtendrá 


de la suma de parciales y promedio de prácticos dividido por el número total. Ejemplo: 


Nota del parcial: 8 + Nota de promedio de prácticos: 6 = Promedio de promoción: 7. Por 


tratarse de una asignatura cuatrimestral, la nota del único parcial no podrá ser inferior a 7 


(siete) puntos. 


 


Estudiantes regulares (conforme a la reglamentación vigente) 


5. Aprobar 1 (un) parcial con nota no inferior a 4 (cuatro) puntos. El parcial se podrá recuperar 


por inasistencia, aplazo o para elevar el promedio general. La calificación obtenida sustituirá 


a la del parcial recuperado. 


1. Examen final escrito. 


 


Estudiantes libres (conforme a la reglamentación vigente) 


1. Presentar un trabajo final escrito integrador. La aprobación del trabajo será condición para 


acceder al examen final.  


2. Examen final escrito y oral. 


  







 


Notas: 


 


– Los exámenes parciales para los alumnos promocionales y para los alumnos regulares serán 


los mismos. 


– El examen de los alumnos regulares versará sobre los contenidos desarrollados del programa 


correspondiente al año lectivo en el que se obtuvo la regularidad. 


– El examen de los alumnos libres responderá al programa vigente en su totalidad. 


– El trabajo final para los alumnos libres consistirá en un escrito que integre todos los contenidos 


del programa vigente de la asignatura. Dicho trabajo tendrá como base un texto a partir del cual 


el alumno realizará la aplicación práctica de los temas previstos.  


– El trabajo final será corregido y calificado según la normativa vigente. 


– El alumno libre tendrá derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas previo a la 


entrega del trabajo y a una instancia de devolución con la entrega de la corrección. 


– Plazos de solicitud, presentación, corrección y devolución del trabajo final de acuerdo con las 


resoluciones vigentes. 


– El alumno que pretenda rendir la materia en los turnos de febrero/marzo deberá presentar el 


trabajo final hasta diciembre del año anterior. No se aceptarán trabajos que no respeten los 


plazos indicados. 


– El trabajo previo aprobado o monografía aprobada tendrá vigencia por dos (2) años y un (1) 


turno y quedará reservado en el Área de Enseñanza. 


 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 


Para la corrección de todas las instancias de evaluación se tendrá en cuenta: 


‒ la claridad y precisión en la exposición de conceptos; 


‒ la precisión terminológica; 


‒ la facultad de reconocer correctamente unidades terminológicas en los textos 


trabajados; 


‒ la capacidad lógica para organizar conceptos y relacionarlos; 


‒ la habilidad para manejar herramientas de gestión terminológica; 


‒ la aptitud para clasificar y evaluar documentación; 


‒ la evaluación crítica de fuentes de consulta; 







‒ la aptitud para completar correctamente las etapas del trabajo terminológico; 


‒ el grado de corrección en las lenguas de trabajo. 


‒ la correlación entre los contenidos teóricos y su aplicación práctica. 
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FUNDAMENTACIÓN


Los planes de estudios vigentes para las carreras de Profesorado en Lengua Alemana,
Traductorado Público Nacional de Alemán y Licenciatura en Lengua y Literatura Alemanas contemplan
tres materias dedicadas al estudio de la fonética y la fonología: Práctica de la pronunciación del
alemán, Fonética y fonología I y Fonética y fonología II, dictadas sucesivamente en los tres primeros
años de cursado. El objetivo central de estas asignaturas radica, por una parte, en contribuir a la
formación de la competencia comunicativa, definida en el Marco Común Europeo de Referencia para
las lenguas como las capacidades y habilidades necesarias para comunicarse exitosamente en
diversos contextos.1 En tercer año, se focaliza al igual que en los años anteriores en las habilidades
para escuchar y hablar, por ser esenciales para lograr comunicaciones orales acordes con el alemán
estándar, variedad descripta en detalle en la literatura específica y recomendada para el aprendizaje
del alemán como lengua extranjera2. A la variedad estándar de Alemania, que ha sido objeto de
estudio en los años previos, se le incorpora el análisis de las variedades estándar de otros países
germanoparlantes, así como también los denominados Umgangssprachen y las variantes dialectales,
estas últimas analizadas desde una perspectiva sociolingüística, todo ello con el objeto de enriquecer
la mirada sobre la actualidad del idioma alemán en DACHL.


Por otra parte, en tercer año se promueve la lectura y la escritura académica en general y en
particular sobre los objetos de estudio de la fonética y la fonología. Fundamenta esta decisión la
necesidad de introducir a los estudiantes en los géneros y discursos académicos, propios del ámbito
en el que se inserta esta propuesta.


Resumidamente, el tercer año de fonética y fonología brinda a los estudiantes una formación
integral para comunicarse ortofónicamente en distintos contextos y en el ejercicio profesional,
además de las primeras herramientas para la investigación en el campo de la fonética y fonología.


OBJETIVOS GENERALES


Al finalizar el curso, los estudiantes podrán:


- Utilizar las habilidades fonéticas receptivas y productivas para comunicarse
ortofónicamente en diversas situaciones, incluidas las referidas a su perfil profesional.
- Conocer las características principales de las variedades del alemán estándar en DACHL.
- Caracterizar, atendiendo a sus particularidades, los distintos niveles de habla: estándar,
coloquial y dialectal.
- Incorporar formas débiles en su habla según el contexto comunicativo.
- Interiorizarse sobre la escritura académica y transferir esos aprendizajes/ saberes a la
propia producción de un texto académico sobre fonética.
- Explicar oralmente aspectos teóricos del área fonético-fonológica.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Al finalizar el curso, los estudiantes estarán en condiciones de:


- Pronunciar en forma ortofónica el alemán estándar, teniendo en cuenta el texto y el
contexto.
- Incorporar en su habla formas débiles del alemán estándar.


2 Hirschfeld, U. (2016). Verfügen über sprachliche Mittel: Phonetik. In E. Burwitz-Melzer, G. Mehlhorn, C.
Riemer, K.-R. Bausch & H.-J. Krumm (Hg.), Handbuch Fremdsprachenunterricht. 6. vollst. überarb. u. erw. Aufl.
(S. 121-126). Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.


1 Traducción propia del original en alemán. Fuente: Hirschfeld, U. & Reinke, K. (2018). Phonetik im Fach Deutsch
als Fremd- und Zweitsprache. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
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- Reconocer y analizar variantes dialectales y diastráticas, así como "desviaciones" de
hablantes no-nativos.
- Presentar en forma oral y escrita un texto de mayor envergadura y complejidad.
- Analizar y describir adecuadamente, en forma contrastiva con el español, un aspecto
fonético-fonológico de relevancia para los aprendientes de alemán con español como L1.
- Extraer de textos de la especialidad información relevante para estudiar exhaustivamente
un problema específico.
- Reflexionar sobre su propio recorrido de aprendizaje en el área.


CONTENIDOS


a) Wiederholung und Vertiefung: Phonetik und Phonologie


- Artikulation als Grundlage zur Beschreibung von Lauten. Lautmerkmale
- Phonem, Allophon. Opposition
- Phoneminventare des Deutschen und Spanischen
- Beziehung Laut-Schrift
- Suprasegmentale Elemente: Sprechmelodie, Pausen, Akzentstrukturen
- Vergleich Spanisch-Deutsch


Bibliografía obligatoria


- Álvarez-Finkbeiner, M. (2006). Lateinamerikanisches Spanisch. In: U. Hirschfeld, H. Kelz &
U. Müller (Hrsg.): Phonetik international: Von Afrikaans bis Zulu. Kontrastive Studien für Deutsch
als Fremdsprache. Leipzig: Heidrun Popp Verlag. Verfügbar unter:
https://research.uni-leipzig.de/agintern/phonetik/phonlehre_700a.htm


- Dieling, H. (2006). Deutsch. In: U. Hirschfeld, H. Kelz & U. Müller (Hrsg.): Phonetik
international: Von Afrikaans bis Zulu. Kontrastive Studien für Deutsch als Fremdsprache. Leipzig:
Heidrun Popp Verlag. Verfügbar unter:
https://research.uni-leipzig.de/agintern/phonetik/phonlehre_700a.htm


- Vorderwülbecke, K. (1995). Phonetik/Phonologie und Ausspracheschulung. In Einführung
in das Hochschulfach DaF II., Fernstudienangebot GhK, (S. 47-69). München: Langenscheidt.


b) Phonetik und Phonologie in DaF
- Zielgruppen
- Lehr- und Lernziele
- Deutsch nach Englisch
- Ausspracheschwierigkeiten. Ursachen. Wirkungen von Ausspracheabweichungen.


Korrekturmöglichkeiten. Beseitigung bestehender Fehler.


Bibliografía obligatoria


- Bose, I., Hirschfeld, U.,  Neuber, B., & Stock, E. (2013). Einführung in die
Sprechwissenschaft: Phonetik, Rhetorik, Sprechkunst. (S. 69-73, 80). Tübingen: Narr Studienbücher.


- Hirschfeld, U. & Reinke, K. (2018). Phonetik im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache.
(S. 149-160). Berlin: Erich Schmidt Verlag.


c) Gesprochene und geschriebene Sprache
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- Merkmale/ Unterschiede.


Bibliografía obligatoria


- Dahmen, S. & Weth, C. (2018). Phonetik, Phonologie und Schrift. (S. 111-121). Paderborn:
Verlag Ferdinand Schöningh.


d) Normierung im sprachlichen Bereich/ Orthoepie


- Norm, Konvention, Standardsprache und Standardaussprache
- Kodifizierungversuche der deutschen Standardaussprache. Neuere Kodifizierungen
- Deutsch als plurizentrische Sprache: Standardvarietäten des Deutschen


e) Umgangssprache(n): Definition und Merkmale im Allgemeinen


f) Dialekte: Definition. Phonetisch-intonatorische Charakteristika der Dialekte im Allgemeinen.
Soziolinguistische Aspekte des heutigen Dialektgebrauchs in den deutschsprachigen Ländern.


Bibliografía obligatoria puntos d), e) y f)


- Ammon, U., Bickel, H., Ebner, J., Esterhammer, R., Gasser, M., Hofer, L.,
Kellermeier-Rehbein, B., Löffler, H., Mangott, D., Moser, H., Schläpfer, R., Schloßmacher, M.,
Schmidlin, R. & Vallaster, G. (2004). Variantenwörterbuch des Deutschen: Die Standardsprache in
Österreich, der Schweiz und Deutschland sowie in Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und
Südtirol. (Einleitung Seiten XXXI-LIX). Berlin, New York: De Gruyter.3 


- Barbour, S. & Stevenson, P. (1998). Variation im Deutschen: soziolinguistische
Perspektiven. (S. 145- 158). Berlin: De Gruyter.


- Bose, I., Hirschfeld, U.,  Neuber, B., & Stock, E. (2013). Einführung in die
Sprechwissenschaft: Phonetik, Rhetorik, Sprechkunst. Tübingen: Narr Studienbücher.


- Duden (2006). Das Aussprachewörterbuch, Band 6, Mannheim: Dudenredaktion.


- Göttert, K.-H. (2011). Alles auβer Hochdeutsch. Ein Streifzug durch unsere Dialekte. (S.
287-293). Berlin: Ullstein.


- Hirschfeld, U. & Stock. E. (2013). Normphonetik – Orthoepie. In I. Bose, U. Hirschfeld,
B.  Neuber & E. Stock. (2013). Einführung in die Sprechwissenschaft: Phonetik, Rhetorik,
Sprechkunst. (S. 47-51). Tübingen: Narr Studienbücher.


- Krech, E.-M., Stock, E., Hirschfeld, U., & Anders, L.-C. (2009). Deutsches


Aussprachewörterbuch. (S. 1-17, 98-115, 229-271). Berlin, New York: De Gruyter.


- Rues, B. (2007). Phonetische Transkription des Deutschen. (S. 21-25, 67-73). Tübingen:
Gulde.


3 Puede consultarse en google books:
https://books.google.com.ar/books?id=UeAQ953ZaTAC&pg=PR31&hl=es&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepag
e&q&f=false
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- Rug, W. (2012). 77 Klangbilder gesprochener Hochdeutsch. Leipzig: Schubert.


- Siebs, T. (1969). Deutsche Aussprache, Berlin: De Gruyter.


g) Schwache Formen/ Phonologische Prozesse: Assimilation, Elision, Konsonantenreduktion,
Silbenöffnung, Vokalöffnung, Schwächung, Vokalreduktion, Verschleifungen


Bibliografía obligatoria


- Kohler, K. (1995). Einführung in die Phonetik des Deutschen, 2. Auflage. Berlin: Erich


Schmidt.


- Richter, J. (2008). Phonetische Reduktion im Deutschen als L2. Eine empirische
Querschnittstudie, Perspektiven Deutsch als Fremdsprache, Band 22, Hohengehren: Schneider
Verlag.


h) Wissenschaftliches Schreiben


- Ziele des akademischen Schreibens im Allgemeinen und im Phonetikbereich


- Die Hausarbeit: Aufbau/ obligatorische Teile
- Themenwahl und Eingrenzung der Forschungsfrage
- Literaturrecherche
- Theoretischer Teil
- Forschungsmethoden
- Vorbereitung auf das Schreiben. Sprachliche Phänomene
- Zitieren und Bibliografieren


Bibliografía obligatoria


- Backhaus, A., Sander, I., & Skrodzki, J. (2013). Mittelpunkt B2/C1. Intensivtrainer


schriftlicher und mündlicher Ausdruck. Textsorten für Studium und Beruf. Stuttgart: Ernst Klett


Sprachen.


- Bayerlein, O. (2014). Campus Deutsch- Präsentieren und Diskutieren. München: Hueber.


- Buchner, P. (2015). Campus Deutsch- Schreiben. München: Hueber.


- Fügert, N., & Richter, U. (2017). Wissenschaftssprache verstehen. Wortschatz- Grammatik-


Stil- Lesestrategien. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.


- Lange, D., & Rahn, S. (2017). Mündliche Wissenschaftssprache. Kommunizieren-


Präsentieren- Diskutieren. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.


- Richter, U., & Fügert, N. (2016). Wissenschaftlich arbeiten und schreiben.


Wissenschaftliche Standards und Arbeitstechniken - Wissenschaftlich formulieren – Textsorten.


Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.
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- Schäfer, S., & Heinrich, D. (2010). Wissenschaftliches Arbeiten an deutschen Universitäten:
Eine Arbeitshilfe für ausländische Studierende im geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen
Bereich, München: Iudicum Verlag.


METODOLOGÍA DE TRABAJO


La competencia fonético-fonológica continúa su desarrollo en Fonética y fonología II. Durante el
presente ciclo lectivo, se llevarán a cabo actividades destinadas a fortalecer los conocimientos
adquiridos durante primer y segundo año, al mismo tiempo se avanzará con el resto de los temas
previstos en el programa.


Los estudiantes realizarán:


- ejercitación fonética y prosódica para la erradicación de dificultades individuales
persistentes.
- trabajos individuales y/o grupales de exposición oral basadas en lecturas y materiales
multimedia sobre la temática
- transcripciones fonéticas y uso de signos diacríticos
- una monografía sobre un aspecto fonético específico del alemán, que presente alguna
dificultad para el hispanohablante argentino. La monografía constará de una introducción,
marco teórico, metodología, análisis de grabaciones a personas participantes del estudio, así
como también conclusión y bibliografía, esta última ordenada alfabéticamente. Normas de
estilo: APA.


Para el cursado de esta materia, se adopta la modalidad 70/30, la cual se aplicará de la siguiente
manera: tres semanas de cursado presencial y una semana de cursado virtual asincrónico a través de
la plataforma moodle, en la cual la cátedra cuenta con una aula íntegramente desarrollada para este
fin. Las actividades de la semana virtual tendrán carácter de obligatorias, dado que forman una parte
significativa de la propuesta. Tanto para el cursado presencial como para el virtual, están previstas
instancias de trabajo individual, grupal y colaborativo a partir de tareas de distinta naturaleza y grado
de dificultad. Tanto las clases presenciales como las actividades a resolver en la plataforma pueden
basarse en audios, videos o imágenes, incluir el uso de aplicaciones dentro de moodle, así como
también otras disponibles en la web (Jamboard, Padlet, líneas de tiempo, grabadora de voz, Genially,
Google Docs, Google Forms, Quizizz, Menti, etcétera).


MODALIDAD DE EVALUACIÓN (Conforme a la reglamentación vigente)


Los estudiantes PROMOCIONALES deberán aprobar 4 (cuatro) trabajos prácticos y dos parciales (con
posibilidad de recuperar 2 prácticos y/o un parcial). Se prevé la recuperación de un parcial y/o de un
trabajo práctico por ausencia, aplazo o para elevar promedio.
La nota de PROMOCIÓN se conformará de la siguiente manera: al promedio de prácticos se le
sumarán las notas de los parciales. El promedio que resulte de ese cálculo deberá ser igual o superior
a 7. Además, de acuerdo con la reglamentación vigente, se solicitará la asistencia al 80% de las clases.


Los estudiantes REGULARES deberán aprobar dos parciales escritos con una nota igual o mayor a 4.
Se prevé la posibilidad de un recuperatorio anual. El examen final oral consiste en la presentación de
la monografía. Para acceder al examen final, es requisito que la monografía haya sido aceptada
previamente por la cátedra, para lo cual se deberá enviar la versión final por mail a más tardar cuatro
semanas antes de la fecha de examen (en caso de rendir en febrero, hasta el 1º de diciembre del año
anterior).
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(Ver detalles sobre la monografía en LIBRES)


Los estudiantes LIBRES deberán realizar un examen oral y otro escrito. Ambas instancias son
eliminatorias.
El examen final oral consiste en la presentación de la monografía. Para acceder al examen final, es
requisito que la monografía haya sido aceptada previamente por la cátedra, para lo cual se deberá
enviar la versión final por mail a más tardar cuatro semanas antes de la fecha de examen (en caso de
rendir en febrero, hasta el 1º de diciembre del año anterior). La aprobación de dicho trabajo final es
condición necesaria para presentarse a rendir en calidad de libre.
Previo a la entrega de la monografía, el estudiante podrá acceder a dos instancias presenciales o por
videoconferencia para realizar consultas. Asimismo, habrá una devolución del trabajo corregido.
NO se aceptarán trabajos que sean copias completas o parciales de páginas de internet o un
compendio de citas textuales. En el caso de utilizar citas, se deberá indicar debidamente la fuente de
la cual se extrajo la información. Normas de citado: APA.


En caso de no presentarse a rendir la materia en el turno estipulado, el trabajo monográfico
aprobado tendrá vigencia de dos (2) años y un (1) turno.


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Para la evaluación de todos los trabajos escritos, tanto prácticos como parciales o exámenes finales,
se tendrá en cuenta, además del dominio de los contenidos de la materia requeridos en cada
instancia, la correcta producción de texto, en cuanto a clase, coherencia y cohesión y el uso adecuado
del idioma alemán, tanto desde el punto de vista gramatical como semántico.
Para todas las evaluaciones orales se tendrá en cuenta, además del dominio de los contenidos
teóricos de la materia, la aplicación en la práctica de las reglas de pronunciación, acentuación y
entonación vigentes para el alemán estándar. Los criterios de evaluación están materializados en
distintos instrumentos (listas de cotejo, rúbricas, etc.) de acceso para los estudiantes.


CARGA HORARIA


La carga horaria prevista es de 4 módulos de 40 minutos cada uno (por semana) desde fines de marzo
hasta fines de octubre, según lo estipulado en el calendario académico vigente. El 70% del cursado se
prevé en modalidad presencial y el 30% restante en modalidad virtual mediante plataforma moodle.


PARCIALES


● Parcial 1: Phonetik und Phonologie, Normen, Sprechebenen: junio
● Parcial 2: Schwache Formen, Dialekte: octubre.
● Recuperatorio de prácticos y parcial: octubre/ noviembre.


BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA Y AMPLIATORIA


- Altmann, H., & Ziegenhain, U. (2010). Prüfungswissen Phonetik, Phonologie und
Graphemik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG.


- Blaser, J. (2011). Phonetik und Phonologie des Spanischen. Eine synchronische Einführung.
Berlin/ New York: De Gruyter Studienbuch.
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- Brommer, S. (2018). Sprachliche Muster: Eine induktive korpuslinguistische Analyse


wissenschaftlicher Texte. Berlin, Boston: De Gruyter. 


- Cartagena, N., & Gauger, H. M. (1989). Kontrastive Grammatik, Deutsch – Spanisch,
Mannheim: Dudenverlag.


- Gil Fernández, J. (2007). Fonética para profesores de español: de la teoría a la práctica.
Madrid: Arco/Libros.


- Grab-Kempf, E. (1988). Kontrastive Phonetik und Phonologie Deutsch -Spanisch. Frankfurt
a.M.: Peter Lang.


- Gut, U., & Voormann, H. (2014). Corpus design. En J. Duran, U. Gut, & G. Kristoffersen (Eds.),
The Oxford Handbook of Corpus Phonology (pp. 13–26). Oxford, UK: Oxford University Press.


- Hägi, S. (2007). Bitte mit Sahne/Rahm/Schlag: Plurizentrik im Deuschunterricht,
Fremdsprache Deutsch Heft 37. (pp.22-31)


- Hualde, I. (2014). Los sonidos del español. Cambridge: Cambridge University Press.


- Kubarth, H. (2009). Spanische Phonetik und Phonologie. Segmente- Silben- Satzmelodien.
Frankfurt a.M.: Peter Lang.


- Löffler, H. (1994). Germanistische Soziolinguistik, Berlin: Erich Schmitt.


- Prieto, P., & Roseano, P. (coords) (2009-2013). Atlas interactivo de la entonación del


español. Recuperado de http://prosodia.upf.edu/atlasentonacion/


- Shafer, N. (2018). Varietäten und Varianten verstehen lernen: Zum Umgang mit


Standardvariation in Deutsch als Fremdsprache. Band 99 in der Reihe „Materialien Deutsch als


Fremd- und Zweitsprache“. Göttingen: Universitätsverlag. Verfügbar unter:


https://univerlag.uni-goettingen.de/bitstream/handle/3/isbn-978-3-86395-383-6/MatDaF99_Shaf


er_neu.pdf?sequence=5&isAllowed=y


- Trouvain, J. (2022). Das IFCASL-Korpus als phonetisches Lernerkorpus. Zeitschrift für


germanistische Linguistik, 50(1), 82-103. https://doi.org/10.1515/zgl-2022-2049 ver si queda


- Willi, U. (2004). Anhang: Phonetik und Phonologie. In A. Linke, et al.: Studienbuch
Linguistik, (S. 465-501). Tübingen: Narr.
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Asignatura: Gramática Alemana II 


Cátedra: Única 


Docente responsable: Carlos Raffo 


Sección: Alemán 


Carrera/s: Traductorado Público Nacional de Alemán, Profesorado de 


Lengua Alemana y Licenciatura en Lengua y Literatura Alemanas. 


Curso: 3° año 


Régimen de cursado: Anual 


Carga horaria semanal: 4 


Correlatividades: Especificadas en el plan de estudios vigente. 


 
 
 


 


 


 


 


 







FUNDAMENTACIÓN 


La asignatura Gramática Alemana II forma parte del grupo de asignaturas troncales de las 


carreras de Profesorado, Traductorado y Licenciatura, y se ubica en el área de Lingüística. Esta 


asignatura representa la última instancia de formación común en el ciclo de las gramáticas y 


servirá como base necesaria para la posterior formación lingüística de los estudiantes. 


De acuerdo con el Plan de Estudios, la asignatura se centra en la descripción, sistematización, 


reconocimiento y aplicación de los componentes funcionales, pragmáticos y estilísticos del 


texto. Por ello, el eje central será la Textgrammatik, que consideramos fundamental para el 


desempeño de los futuros profesionales. Estos necesitarán un conocimiento profundo y un 


manejo preciso no solo de las estructuras básicas de la lengua, sino también de las posibles 


relaciones en un texto como unidad comunicacional, así como de los componentes pragmáticos 


involucrados y sus realizaciones lingüísticas.  


 


OBJETIVOS 


 


Objetivos generales: 


 Afianzar y profundizar contenidos teórico-prácticos estudiados en Gramática Alemana I y 


transferirlos a otras asignaturas troncales de tercer año. 


 Describir textos desde la perspectiva de la gramática del texto. 


 Utilizar el metalenguaje específico para referirse a fenómenos lingüísticos. 


 Trabajar de manera autónoma y en interacción con sus pares. 


 Integrar los conocimientos adquiridos para la comprensión y producción de textos.  


 


Objetivos específicos: 


 Describir a partir de textos auténticos los fenómenos lingüísticos de la gramática del 


texto. 


 Aplicar los conocimientos adquiridos en la descripción de textos utilizando el 


metalenguaje correspondiente. 


 Identificar los recursos léxico-gramaticales prototípicos en textos científicos. 


 Reconocer las diferentes dimensiones de descripción de un análisis de géneros textuales. 


 Utilizar las estructuras aprendidas como soporte para producir textos correctos en 


alemán. 


 Autoevaluar el uso de aspectos gramaticales estudiados en producciones propias. 


 


CONTENIDOS 


Modul 1 


Gesprächsrollen. Die Rollen-Konjugation. Die Pronomina. Form und Bedeutung. Das neutrale 


Pronomen man. Handlungsrollen: Prädikation und Valenz. Prädikation mit einfachem Prädikat. 


Prädikation mit Prädikamenten. Subjekt-Partner-Valenz. Subjekt-Objekt-Valenz. SubjektPartner-


Objekt-Valenz. Lexikalische und textuelle Valenz. Reflexivität. Das Passiv. 


 


 


 







Modul 2 


Das Nomen und sein Umfeld: Das Nomen und die Nominalgruppe: Die prädeterminierenden 


Attribute und die Nominalklammer. Die postdeterminierenden Attribute. Die Apposition. Der 


Nominalstil im Text. 


 


Modul 3 


Wissenschaftssprache verstehen und schreiben. Der Begriff „Textsorte“. 


Beschreibungsdimensionen einer Textsortenanalyse: Kommunikationssituation. Textfunktion. 


Thema, Textstruktur und sprachliche Ausgestaltung. 


 


Modul 4 


Grammatik wissenschaftlicher Texte: Das werden-Passiv. Das sein-Passiv. Angabe des Agens: 


Verwendung der Präpositionen von und durch. Texte bewerten und überarbeiten. Passiversatz 


mit modaler Bedeutung. Funktionsverbgefüge. Nominalisierung. Partizipialkonstruktionen. 


Reflexive Verben. Konstruktionen mit es / lassen + Infinitiv / zulassen + Nomen / erlauben + 


Nomen. Übertragung der Handlung des Autors auf den Text (Subjektschub). 


 


MODALIDAD DE TRABAJO 


Las clases tendrán un enfoque teórico-práctico. Inicialmente, se llevará a cabo una evaluación 


diagnóstica para determinar las características del grupo en relación con su conocimiento de 


aspectos gramaticales específicos. Con base en estos resultados, se decidirá si es necesario 


implementar actividades de recuperación. 


Se fomentará un rol activo de los estudiantes, mientras que el docente actuará como guía. Los 


contenidos se desarrollarán de manera progresiva, reutilizando conceptos previos para 


introducir y profundizar en nuevos temas. Se realizarán exposiciones tanto del docente como de 


los estudiantes, lecturas guiadas de bibliografía específica antes de las actividades en clase, y 


búsquedas orientadas de bibliografía complementaria relacionada con el programa.  


Durante las clases, se enfatizará un enfoque inductivo, la construcción conjunta del 


conocimiento, y la promoción de una actitud crítica y de autodiagnóstico respecto a las 


dificultades percibidas. Los estudiantes trabajarán tanto de manera individual como grupal. 


Además de la evaluación diagnóstica, se fomentará la evaluación formativa durante el año 


lectivo, lo que proporcionará retroalimentación constante y permitirá a los estudiantes 


identificar sus fortalezas y áreas de mejora. 


Las actividades y tareas se diseñarán para promover la autoevaluación y la reflexión crítica, 


facilitando así un aprendizaje más autónomo y adaptado a las necesidades individuales. Hasta 


un 30% del contenido de la asignatura se impartirá de manera virtual a través de la plataforma 


Moodle. En este espacio, los estudiantes tendrán un ámbito de interacción con sus compañeros 


y se utilizarán diversos recursos y aplicaciones adecuadas al carácter de la asignatura de forma 


asincrónica. 


 


Actividades previstas 


 Identificación y descripción de contenidos en textos auténticos, utilizando la terminología 


propuesta por Weinrich. 







 Formulación de hipótesis, discusión, puesta en común y elaboración de conclusiones. 


 Realización de presentaciones orales y trabajos escritos por parte de los estudiantes 


sobre los contenidos del programa. 


 Resolución de guías de estudio teórico-prácticas que servirán como herramienta de 


práctica y síntesis de los contenidos abordados. 


 Recapitulación de lo aprendido a través de cuadros, resúmenes, tablas, etc. 


 Ampliación del glosario de metalenguaje iniciado en los primeros años, e identificación 


de terminología específica según distintos autores. 


 Análisis de textos científicos, tanto para el trabajo a nivel de contenido temático como 


para la descripción de características lingüísticas prototípicas del discurso científico. 


 


Curricularización de la Extensión 


En tiempos recientes, la Universidad Nacional de Córdoba ha implementado diversas iniciativas 


para integrar las prácticas de extensión en los espacios curriculares de sus carreras, con el 


objetivo de promover la formación integral de profesionales comprometidos con su entorno 


social. En este contexto, la cátedra curriculariza la extensión al articular los contenidos teóricos 


de la asignatura con la práctica social. Se analizarán métodos de trabajo en territorio y se 


reflexionará sobre las experiencias generadas durante el proceso. 


Dentro de las actividades programadas, se crearán espacios de discusión y reflexión sobre 


problemáticas sociales actuales. Además, se asignarán tareas de análisis e investigación en 


diversas instituciones, permitiendo a los estudiantes conocer estas problemáticas en una 


primera instancia y, en una segunda fase, diseñar posibles respuestas y soluciones, promoviendo 


así un aprendizaje activo y conectado con la realidad social. 


 


Internacionalización del Currículum 


La cátedra integra la internacionalización del currículo en el dictado de la asignatura mediante 


instancias de formación COIL (Collaborative Online International Learning). Esta metodología 


pedagógica se basa en la interacción y colaboración entre dos cátedras de diferentes países que 


desarrollan actividades de manera conjunta en línea. Es colaborativa porque los docentes de 


ambas unidades académicas diseñan la experiencia conjuntamente, y los estudiantes de las 


instituciones involucradas desempeñan un rol activo en la ejecución de las actividades. Al 


tratarse de una experiencia internacional que involucra a dos países, se genera un espacio de 


aprendizaje valioso para el desarrollo de la competencia intercultural. La propuesta se lleva a 


cabo de manera virtual, en modalidades sincrónicas o asincrónicas. Así, el COIL se integra en la 


clase y permite que todos los estudiantes tengan la oportunidad de participar en una 


experiencia intercultural significativa dentro de su formación universitaria. 


Las universidades asociadas a la cátedra son: Ruhr-Universität Bochum (Alemania), Universität 


Rostock (Alemania) y Universidad del Norte (Colombia). 


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN (Conforme a la reglamentación vigente) 


Estudiantes promocionales 


 Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes trabajadores 


o con personas a cargo. 







 Aprobación de 2 exámenes parciales (ambos con instancias escrita y oral).  


 Aprobación de 3 trabajos prácticos (individuales o grupales).  


 Posibilidad de recuperar 1 parcial y 1 trabajo práctico por ausencia, aplazo o para elevar 


el promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación 


recuperada. 


 El promedio final para la promoción (mínimo 7 puntos) se obtendrá de la suma de las 


notas de parciales y el promedio de los trabajos prácticos dividida por 3. 


 


Estudiantes regulares 


 Aprobación de 2 exámenes parciales con nota mínima de 4 (cuatro). Podrá recuperarse 1 


parcial por ausencia o aplazo.  


 Examen final escrito teórico-práctico integrador. 


 


Estudiantes libres 


 Examen final escrito teórico-práctico integrador que tendrá un tema adicional para 


desarrollar con carácter eliminatorio. 


 


Los exámenes parciales y finales estarán compuestos por una combinación de actividades 


teóricas y prácticas. Estas últimas se centrarán en el reconocimiento, la aplicación, la 


reformulación y la producción de contenidos, siguiendo el mismo formato trabajado en clase. 


 


Criterios de evaluación 


 Corrección morfosintáctica. 


 Claridad y coherencia en la formulación de conceptos. 


 Capacidad de transferencia de conceptos teóricos a las tareas asignadas. 


 Capacidad de síntesis.  


 Capacidad de ejemplificación de los contenidos abordados. 


 Manejo correcto y adecuado de la lengua y del metalenguaje. 


 Referencia adecuada a distintas fuentes bibliográficas. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


La cátedra proporcionará el primer día de clases una compilación de capítulos seleccionados de 


la bibliografía para el tratamiento de los contenidos. Además, suplirá todo otro material que 


considere necesario para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 


Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través del 


Aula Virtual de la asignatura. 


 


Fandrych, C.; Thurmair, M. (2011). Textsorten im Deutschen. Linguistische Analysen aus 


didaktischer Perspektive. Stauffenburg Verlag. 


 


Fuhr, G. (1989). Grammatik des Wissenschaftsdeutschen. J. Groos. 


 







Franck, N. (2022). Wissenschaftsdeutsch. Gute Texte schreiben – Ein Übungsbuch. Brill | 


Schöningh. 


 


Fügert, N.; Richter, U. (2015). Wissenschaftssprache verstehen. Wortschatz - Grammatik - Stil – 


Lesestrategien. Klett. 


 


Gutterer, G.; Latour, B. (1991). Grammatik in wissenschaftlichen Texten. Hueber. 


 


Graefen, G.; Moll, M. (2011). Wissenschaftssprache Deutsch: lesen – verstehen – schreiben. Ein 


Lehr- und Arbeitsbuch. Peter Lang Verlag. 


 


Schäfer, S.; Heinrich, D. (2010). Wissenschaftliches Arbeiten an deutschen Universitäten. Eine 


Arbeitshilfe für ausländische Studierende im geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen 


Bereich. Iudicum 


 


Weinrich, H. (1993). Textgrammatik der deutschen Sprache. Duden. 


 


BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 


Fügert, N.; Richter, U. (2016). Wissenschaftlich arbeiten und schreiben. Wissenschaftliche 


Standards und Arbeitstechniken - Wissenschaftlich formulieren – Textsorten. Klett. 


 


Heringer, H. J. (1989). Grammatik und Stil. Praktische Grammatik des Deutschen. Cornelsen. 


 


Heringer, H. J. (2013). Deutsche Grammatik. Ein Arbeitsbuch für Studierende und Lehrende. UTB.  


 


Kessel, K.; Reimann, S. (2010). Basiswissen deutsche Gegenwartssprache (3. überarbeitete Aufl). 


A. Francke.  


 


Krieg-Holz, U.; Bülow, L. (2016). Linguistische Stil- und Textanalyse. Eine Einführung. A. Francke.   
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FUNDAMENTACIÓN 
 
La asignatura Lengua Alemana III se inscribe, dentro del Plan de Estudios Nº 7, en el Área Lengua 
Extranjera y forma parte de las llamadas materias troncales. El objetivo general del área mencionada es 
alcanzar el manejo de la lengua extranjera a un nivel de eficiencia comunicativa tal que permita a les 
egresades desempeñarse en tareas de enseñanza, investigación y traducción en los códigos oral y escrito. 
Con este fin, se desarrollan las cuatro habilidades: expresión oral y escrita, lecto y audiocomprensión en 
cinco niveles diferentes. La asignatura Lengua Alemana reviste una fundamental importancia por tratarse 
de la asignatura con más horas de cursado en todo el Plan de Estudio.  
 
En Lengua Alemana III se abordan temas de actualidad y de relevancia política, social y cultural, a partir 
de los cuales desarrollan las habilidades productivas: en la expresión oral, el debate como forma 
interactiva y la exposición como forma monológica; en la expresión escrita, el resumen, el informe y el 
texto argumentativo. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
La meta de la asignatura Lengua Alemana III es alcanzar un nivel en el manejo del idioma que se define 
como el nivel B2+ del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL, 2001; MCERL 
VC, 2021). Tanto los objetivos generales como los específicos se definen en consecuencia según los 
descriptores existentes para el mencionado nivel.  
 
Al finalizar el curso el estudiantado será capaz de:  
- Comprender los contenidos principales de textos escritos sobre temas concretos y abstractos y 
entender contenidos de discusiones y exposiciones sobre temas de interés general.  
- Expresarse tan espontánea y fluidamente como para poder conversar con hablantes nativas/os sin 
mayor esfuerzo.  
- Expresarse tanto en forma escrita como oral sobre un amplio espectro temático clara y 
detalladamente, explicar su punto de vista sobre cuestiones de actualidad e indicar las ventajas y 
desventajas de diferentes opciones. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Los objetivos específicos se detallan por habilidad. Al finalizar el curso, el estudiantado será capaz de:  
 
En cuanto a la comprensión oral:  
- Comprender la lengua estándar en un contacto directo con sus interlocutoras/es o en los medios de 
comunicación, cuando se trate de temas conocidos o no de actualidad en el ámbito de trabajo o estudio. 
- Comprender grabaciones en la lengua estándar presentes en la vida social, el ámbito académico y 
profesional, e identificar puntos de vista, actitudes y el contenido de la información. 
 
En cuanto a la comprensión audiovisual:  
- Comprender la información principal de los argumentos en programas y videos de debate, 
informativos y de actualidad. 
 
En cuanto a la comprensión escrita:  
- Leer en forma independiente, adecuar el estilo y el ritmo de lectura a diferentes tipos de texto y 
diferentes intenciones de lectura y utilizar obras de consulta adecuadas para cada caso.  
- Buscar rápidamente en diferentes tipos de textos información que sea relevante y útil para su 
actividad. 
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- Reconocer la finalidad de la información brindada en un texto: fáctica o de convencimiento. 
 
En cuanto a la expresión oral:  
- Describir y presentar hechos clara y sistemáticamente y destacar aspectos importantes y detalles 
relevantes.  
- En el campo de su ámbito específico de interés, realizar exposiciones claras y detalladas 
fundamentando su punto de vista.  
- Realizar presentaciones en las que puede alejarse de lo preparado de manera espontánea. 
 
En cuanto a la expresión escrita:  
- Redactar textos claros y detallados sobre diversos temas de su ámbito de interés, reunir 
informaciones y argumentos de diferentes fuentes y compararlos entre sí.  
- Escribir descripciones coherentes y detalladas de hechos y experiencias reales o ficticias, 
respetando las convenciones existentes para los distintos tipos de texto.  
 
En cuanto a las técnicas de estudio:  
- Utilizar un diccionario monolingüe y consultar en libros de gramática en forma independiente  
- Aplicar técnicas para el aprendizaje de vocabulario - resumir textos - tomar apuntes - hacer uso de 
técnicas de recolección de ideas como Brainstorming o Mind-Map para agrupar y clasificar datos 
- Deducir el significado de palabras con la ayuda del contexto y de otras lenguas extranjeras 
- Explicar el significado de términos utilizando sus propias palabras.  
- Hablar libremente utilizando apuntes propios - autocorregir producciones escritas propias 
 


CONTENIDOS 
 
Einheit 1: Sprache, Heimat und Migration 
Themenbereiche: Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache. Mehrsprachigkeit. 
Eine Sprachlernbiografie verfassen. Fehlertherapie, Fehlerkennzeichnung und Selbstkorrektur.  
Einen literarischen Text auf Deutsch lesen: Abbas Khider: "Deutsch für alle" (Auszug).  
Heimat. Migrationsbewegungen. Zuwanderung, Flüchtlinge und Integration.  
Schreiben: Eine Erörterung schreiben. Mindmaps anlegen und erläutern. Formelle E-Mails. 
Sprechen: Kurzvortrag. 
Wortschatzarbeit: Lernstrategien zum Wortschatz lernen. Wortfamilien sammeln. Einsprachige 
Wörterbücher benutzen. Sprache in literarischen Texten. Redemittel: Lernbiografien und 
Erörterungen. Geschlechtergerechte Formulierungen.  
 
Einheit 2: Frauenbewegung 
Themenbereiche: Geschichte der Frauenbewegung. Rollen von Frauen und Männern in der heutigen 
Gesellschaft. „Typische“ Frauen- und Männerberufe. Der Kampf um die Gleichberechtigung in Staat und 
Gesellschaft. Feminismus im Wandel.  
Schreiben: Forumsbeitrag (Bedeutende Frauen: Mein weibliches Vorbild).   
Wortschatzarbeit: Redemittel für Diskussionen / Eine Diskussion führen.  
Sprechen: Diskussion  
 
Einheit 3: Die Macht der Sprache 
Themenbereiche: Emotionen, Gefühle und Empfindungen beim Fremdsprachenlernen. Sprache und 
Macht. Poetry Slam. Englisch als Weltsprache. Anglizismen. Gendergerechte Sprache.  
Schreiben: Kreatives Schreiben. Notizen und Mitschriften. Erörterung. 
Sprechen: Präsentation, Referat und Vortrag. 







 


4 
 


Wortschatzarbeit: Emotionen und Gefühle. Beispiele geben. Lyrische Texte interpretieren. Inhalte anders 
ausdrücken. Nominal- und Verbalstil bei Präsentationen. Sprichwörter und Redewendungen.  
Redemittel: Mündliche Präsentation. 
Projekte entwickeln, durchführen und präsentieren.  
 
Einheit 4: Nonverbale Sprache: 
Themenbereiche: Körpersprache. Reden ohne Worte. Körpersprache verraten Emotionen. Körpersprache 
und Kommunikation. Persönliche Entwicklung. Körpersprache und unsere Wahrnehmung von Menschen. 
Vorstellungsgespräche. Tipps.  
Textsorten: Fachtexte, Videos 
Schreiben: Forumsbeitrag 
Wortschatzarbeit: Code der nonverbalen Sprache 
Sprechen: Mündliche Präsentation 
 
Einheit 5: Lesen 
Einen Roman auf Deutsch lesen: Tschick, von Wolfgang Herrndorf. Die Entdeckung der Currywurst, von 
Uwe Timm. Handlung. Figuren. Ort. Zentrale Aspekte. Motive. Genre. Mein Lieblingsroman. 
Schreiben: Lesetagebuch. Rezension. Bericht. Protokoll. 
Sprechen: Mündliche Präsentation. 
Wortschatzarbeit: Narrative Texte erläutern. Begriffe erklären. Redemittel: Rezension. Bericht. Protokoll. 
 
Einheit 6: Die Onlinewelt 
Themenbereiche: Internet und Sicherheit. Datenschutz und Hacker:innen. Haben alle Hacker:innen böse 
Absichten? Basistipps zur IT-Sicherheit. Smartphone und Tablet effektiv schützen. Künstliche Intelligenz 
im Alltag und Studium. Nützliche Tools für den Unterricht. 
Textsorten: Fachartikel, Zeitungs- und Zeitschriftenartikel.  
Schreiben: Sachtexte  zusammenfassen/wiedergeben. 
Sprechen: Mündliche Präsentation, Erörterung. 
Wortschatzarbeit: Begriffe im IT-Kontext erklären können. 
 
Einheit 7: Erinnerungsorte 
Themenbereiche. Historische Ereignisse. Geschichte. Erinnerungen. Erinnerungsorte: Definition und 
Merkmale. Beispiele im deutschsprachigen Europa und in Lateinamerika. Politisches und soziales 
Engagement als Erinnerungsort.  
Sprechen: Mündliche Präsentation (Mein Erinnerungsort in Lateinamerika). 
Schreiben: Handout. Bericht/Darstellung. 
Wortschatzarbeit: Deutsche Geschichte und Politik. Begriffe und Schlüsselwörter erklären. 
 
Einheit 8: Das politische System in Deutschland 
Themenbereiche: Das politische System in Deutschland. Die Gewaltenteilung. Das Grundgesetz und die 
Grundrechte. Der Deutsche Bundestag. Parteien im Bundestag. Erst- und Zweitstimme. Ablauf der 
Bundestagswahl. Bundestagswahlen: 2021. Koalition. 
Textsorten: Videos, Fachartikel 
Sprechen: Mündliche Präsentation  
Schreiben: Zusammenfassung, Infografik   
Wortschatzarbeit: Begriffe zum Thema erklären  
 
Textsorten in Lengua Alemana III: 
Rezeption: Literarische Texte, Filme, Interviews, Videos, Zeitungs- und Zeitschriftenartikel, Fachartikel, 
Diskussion u.a. 
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Produktion: Mündliche Präsentation, Diskussion, Erörterung, Forumsbeitrag, Blogbeitrag, Kommentar, 
Rezension, kreative Schreibformen, Zusammenfassung, Textwiedergabe, Lesetagebuch. 
 
METODOLOGÍA DEL TRABAJO  
 
1) Se escucharán o leerán textos seleccionados de acuerdo a los contenidos a desarrollar. Sobre esta 
base, se trabajarán los siguientes aspectos.  
- Análisis: intención de la autora / del autor, características textuales, vocabulario específico, ideas 
principales y secundarias.  
- Ejercicios de vocabulario: completar espacios en blanco, definir términos, ejemplificar, aplicar el 
vocabulario en contextos nuevos.  
- Adoptar una posición respecto de las ideas expresadas en los textos y fundamentarla.  
 
2) El estudiantado redactará textos escritos cuya coherencia lógica y textual se ajuste a los modelos 
estudiados. Se aplicarán técnicas de recolección de ideas, como brainstorming y mind mapping. Las 
docentes marcarán los errores, que deberán ser analizados y corregidos por las/los propias/os alumnas/os. 
En general, el estudiantado  realizará este trabajo fuera del aula.  
 
3) El estudiantado expondrá sobre los temas del programa, para lo cual investigará autónomamente 
sobre temas elegidos previo acuerdo con las docentes, elaborará el esquema de su exposición y finalmente 
expondrá lo investigado. Se deberá presentar también informes escritos de las exposiciones. 
 
 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 
Se cumplirá con la normativa conforme a la reglamentación vigente.  
 
Promocionales: La/el estudiante promocional deberá aprobar dos exámenes parciales, ocho trabajos 
prácticos y un coloquio. Un examen parcial y dos trabajos prácticos son recuperables.  El promedio final 
para la promoción (mínimo 7 puntos) se obtendrá de la suma de las notas de parciales y el promedio de 
los trabajos prácticos.  
Es requisito indispensable para obtener la promoción presentar un portafolio que contenga todos los 
trabajos escritos solicitados y corregidos por las docentes de la cátedra a lo largo del año. 
Ni el coloquio ni el portafolio son recuperables y tampoco llevarán calificación numérica, sino que serán 
calificados con “Aprobado” o “No aprobado”. 
La/el estudiante promocional deberá también alcanzar como mínimo el 80% de asistencia a clases. En el 
caso de lxs estudiantes trabajadorxs o con personas a cargo, la asistencia exigida será del 60%.  


 
Regulares: La/el estudiante regular deberá aprobar dos exámenes parciales y un examen final. Los 
parciales serán escritos y orales. Uno de los exámenes parciales consistirá en una exposición oral sobre un 
tema contenido en el programa a acordar con las docentes. Un examen parcial es recuperable. El examen 
final será escrito y oral. Tanto el examen escrito como el oral son eliminatorios. 
 
Libres: La/el estudiante libre deberá aprobar un examen final, escrito y oral, que versará sobre la totalidad 
del programa vigente. En el examen escrito, se le exigirá un tema más que para los exámenes regulares. 
En el examen oral, la/el alumna/o realizará una presentación oral sobre uno de los temas del programa, 
previamente acordado con las docentes. Se le podrán realizar además preguntas sobre la exposición oral o 
sobre otros temas del programa. 
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La/el estudiante deberá consensuar con las docentes el tema de la presentación oral al menos 30 días 
corridos antes de la fecha en que se presentará a rendir y tiene derecho a un encuentro de consulta antes 
del examen. 
 
La modalidad de evaluación respeta lo dispuesto por las resoluciones y reglamentaciones vigentes (Res. 
HCD 221/16 y Res. HCS 662/16).  Regímenes especiales de cursado para estudiantes trabajadoras/es y 
con personas a cargo. Res. 474/14, HCD. Licencias estudiantiles: Res. 33/08 HCD y Ordenanza 06/07 
HCS.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
- Nivel de lengua adecuado (ver objetivos). 
- Conocimiento de los temas del programa . 
 
En la producción escrita:  
- Contenido pertinente. 
- Argumentación lógica y coherente.. 
- Coherencia textual . 
- Características textuales adecuadas. 
- Corrección gramatical y ortográfica.  
- Vocabulario amplio y específico. 
 
En la producción oral:  
- Contenido pertinente. 
- Argumentación lógica y coherente. 
- Coherencia. 
- Fluidez. 
- Vocabulario amplio y específico. 
- Corrección gramatical. 
 


BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
De los libros y manuales mencionados a continuación se tomarán los textos, las expresiones y el 
vocabulario correspondientes a los temas que se tratarán durante el año. Los materiales utilizados se 
encontrarán a disposición en el aula virtual Moodle de la asignatura. A través del mismo espacio se 
comunicarán oportunamente las eventuales modificaciones en la bibliografía.  
 
Auf den Punkt gebracht. Deutscher Lernwortschatz zur Textarbeit (2015). Klett. 
 
Backhaus, A.; Sander, I. y Skrodzki, J. (2009). Mittelpunkt. Intensivtrainer schriftlicher und mündlicher 
Ausdruck. Textsorten für Studium und Beruf. Klett.  
Bayerlein, O. y Buchner, P. (2013). Campus Deutsch Lesen. Hueber. 
 
Böschel, C. et al. (2020). Weitblick.. Das große Panorama. B2.2. Cornelsen. 
 
Braun, B. et al. (2020). Kompass DaF B2.2.  Deutsch für Studium und Beruf. Kurs- und Übungsbuch. 
Klett. 
 
Buchner, P. (2015). Campus Deutsch Schreiben. Hueber. 
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Buscha, A.; Raven, S. y Szita, S. (2016). Erkundungen. Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs- 
und Arbeitsbuch. Sprachniveau B2. Schubert Verlag. 
 
Buscha, A. y Szita, S. (2021). Spektrum Deutsch B2. Schubert Verlag. 
 
Dengler, S.; Koithan, U.; Schmitz, H. y Sieber, T. (2022). Kontext B2.2 Deutsch als Fremdsprache. Klett. 
 
Deutsch in Themenkreisen: Wortschatz für jede Gelegenheit (2020). Schubert Verlag.  
 
Francois, E. y Schulze, H. (Eds.) (2005). Deutsche Erinnerungsorte. Eine Auswahl. Beck. 
 
Herrndorf, W. (2010). Tschick (Roman). 
 
Khider, A. (2019). Deutsch für alle. Das endgültige Lehrbuch. Carl Hanser. 
 
Limbach, J. (2008). Hat Deutsch eine Zukunft? Unsere Sprache in der globalisierten Welt.: Beck. 
 
Rebbe-Gnädinger, S. (2021). Training Gymnasium. Deutsch - Fit für die Oberstufe. Stark. 
 
Redlinger, S. (2017). “Wettstreit der Bühnendichter und -dichterinnen“. Slam Poetry im Deutsch als 
Fremd- und Zweitspracheunterricht. Masterstudium Deutsch als Fremd- und Zweitsprache der 
Universität Wien. Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät. Masterarbeit (Unveröffentlicht).  
 
Schmidt, K. (2007): Erinnerungsorte. Deutsche Geschichte im DaF-Unterricht. Materialien und 
Kopiervorlagen. Berlin: Cornelsen  
 
Schmohl, S. et al. (2021): Akademie Deutsch B2+. München: Hueber. 
 
Strank, W. (2010): Da fehlen mir die Wörter. Systematischer Wortschatzerwerb für fortgeschrittene 
Lerner in Deutsch als Fremsprache. Leipzig: Schubert Verlag.  
 
López Barrios, M.; Wilke, V. (2021): Die Deutschabteilung an der Sprachenfakultät der Universidad 
Nacional de Córdoba, Argentinien: Studiengänge, Forschungsprojekte und internationale Kooperationen. 
In: Voerkel, P.; Uphoff, D.; Gruhn, H. (Hrsg.): Germanistik in Lateinamerika. Materialien Deutsch als 
Fremdsprache. Band 106. Göttingen: Universitätsverlag. 
 
Artículos de lectura obligatoria 
 
Ali Deen, K (2017): „Woher komme ich?“. Herausgegeben von der Tageszeitung am 14.08.2017.  
Online: http://taz.de/Kolumne-Nachbarn/!5433792/ (letzter Zugriff am 16.09.2024) 
 
Bundesagentur für Arbeit. (2024). Körpersprache. Planet-Beruf. 
Online: https://planet-beruf.de/schuelerinnen/wie-bewerbe-ich-
mich/vorstellungsgespraech/koerpersprache (09.09.2024) 
 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. (September 2024). Basistipps zur IT-Sicherheit. 
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-
Empfehlungen/Cyber-Sicherheitsempfehlungen/cyber-sicherheitsempfehlungen_node.html (09.09.2024) 



http://taz.de/Kolumne-Nachbarn/!5433792/

https://planet-beruf.de/schuelerinnen/wie-bewerbe-ich-mich/vorstellungsgespraech/koerpersprache

https://planet-beruf.de/schuelerinnen/wie-bewerbe-ich-mich/vorstellungsgespraech/koerpersprache

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Cyber-Sicherheitsempfehlungen/cyber-sicherheitsempfehlungen_node.html

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Cyber-Sicherheitsempfehlungen/cyber-sicherheitsempfehlungen_node.html
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Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. (September 2024). Smartphone und Tablet effektiv 
schützen. https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-
Empfehlungen/Cyber-Sicherheitsempfehlungen/Basisschutz-fuer-Computer-Mobilgeraete/Schutz-fuer-
Mobilgeraete/schutz-fuer-mobilgeraete_node.html ( 09.09.2024) 
 
Bundesministerium des Innen und für Heimat. (2024). Ablauf der Bundestagswahl. 
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/verfassung/wahlrecht/bundestagswahl-ablauf/bundestagswahl-
ablauf-node.html (letzter Zugriff am 11.09.2024) 
 
Bundeszentrale für politische Bildung/bpb. (2022). Einfach Politik: Das Grundgesetz. Die Grundrechte. 
Heft in einfacher Sprache. Bonifatius GmbH, Druck-Buch-Verlag. 
https://www.bpb.de/themen/politisches-system/politik-einfach-fuer-alle/236616/das-grundgesetz-die-
grundrechte/  (letzter Zugriff am 11.09.2024) 
 
Bundeszentrale für politische Bildung/bpb. (10. Juli 2024). Parteien im Bundestag. 
https://www.bpb.de/themen/parteien/parteien- in-deutschland/501802/parteien- im-bundestag/ (letzter 
Zugriff am 11.09.2024) 
 
Cornelsen Verlag. (2024). KI in der Schule: EduCouch-Podcast mit Cornelsen. 
https://www.cornelsen.de/empfehlungen/ki- im-unterricht/podcast-ki- in-der-schule#marketing-campaign-
content-1d2b577e-d988-4c5b-84b1-22504c145add (09.09.2024) 
 
DAK-Gesundheit. (2023). Die Macht der Körpersprache. 
Online: https://www.dak.de/dak/gesundheit/koerper-seele/persoenliche-entwicklung/die-macht-der-
koerpersprache_15498 (09.09.2024) 
 
Deutscher Bundestag. (30. Juni 2021). Einfach erklärt: Der Deutsche Bundestag.  [Video]. YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=aUyjxyCCwa8 (letzter Zugriff am 11.09.2024) 
 
Deutscher Bundestag. (2024). Glossar: Koalition. 
https://www.bundestag.de/services/glossar/glossar/K/koalition-245478 (letzter Zugriff am 11.09.2024) 
 
Deutscher Bundestag. (2024). Startseite. https://www.bundestag.de/ (letzter Zugriff am 11.09.2024) 
 
Deutscher Bundestag. (11. September 2024). Fraktionen und Gruppen. 
https://www.bundestag.de/parlament/fraktionen-gruppen (letzter Zugriff am 11.09.2024) 
 
Deutsche Gesellschaft für Datenschutz. (September 2024). Welcher Zusammenhang besteht zwischen 
Hackerangriffen und Privatsphäre? https://dg-
datenschutz.de/welcher_zusammenhang_besteht_zwischen_hackerangriffen_und_privatsphaere/ 
(09.09.2024) 
 



https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Cyber-Sicherheitsempfehlungen/Basisschutz-fuer-Computer-Mobilgeraete/Schutz-fuer-Mobilgeraete/schutz-fuer-mobilgeraete_node.html

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Cyber-Sicherheitsempfehlungen/Basisschutz-fuer-Computer-Mobilgeraete/Schutz-fuer-Mobilgeraete/schutz-fuer-mobilgeraete_node.html

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Cyber-Sicherheitsempfehlungen/Basisschutz-fuer-Computer-Mobilgeraete/Schutz-fuer-Mobilgeraete/schutz-fuer-mobilgeraete_node.html

https://www.bmi.bund.de/DE/themen/verfassung/wahlrecht/bundestagswahl-ablauf/bundestagswahl-ablauf-node.html

https://www.bmi.bund.de/DE/themen/verfassung/wahlrecht/bundestagswahl-ablauf/bundestagswahl-ablauf-node.html

https://www.bpb.de/themen/politisches-system/politik-einfach-fuer-alle/236616/das-grundgesetz-die-grundrechte/

https://www.bpb.de/themen/politisches-system/politik-einfach-fuer-alle/236616/das-grundgesetz-die-grundrechte/

https://www.bpb.de/themen/parteien/parteien-in-deutschland/501802/parteien-im-bundestag/

https://www.cornelsen.de/empfehlungen/ki-im-unterricht/podcast-ki-in-der-schule#marketing-campaign-content-1d2b577e-d988-4c5b-84b1-22504c145add
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Fundamentación 
   La asignatura Teoría y Análisis del Discurso Literario tiene como objetivo iniciar al estudiante 
en el conocimiento de los conceptos teóricos que le permitan abordar el análisis de textos 
literarios en lengua alemana. Se procura, por lo tanto, proporcionar al estudiante los 
instrumentos teóricos y prácticos que le posibiliten una adecuada comprensión del texto 
literario en todas sus dimensiones.  La propuesta del programa aspira lograr que los 
estudiantes sean capaces de pensar las distintas maneras de leer, analizar y reflexionar sobre 
la literatura como hecho estético. 
 
Objetivos generales  
• Reconocer el texto literario en cuanto texto con características específicas 
• Conocer categorías estético-literarias de valor heurístico para el estudio de las obras 


singulares 
• Desarrollar una metodología de trabajo mediante el estudio dirigido, sugerido e 


independiente 
• Adquirir nociones básicas que permitan situarse en relación con las diversas teorías 


literarias y sus respectivas propuestas metodológicas 
• Desarrollar una actitud crítica frente a la obra literaria 
• Comprender la lectura como un modo de acceder a la problemática del hombre y de su 


tiempo 
• Ampliar y profundizar los conocimientos de la literatura alemana 
 
Objetivos específicos 
• Comprender la creación literaria en sus diversas concepciones y elementos 
• Reconocer los textos literarios de acuerdo con la clasificación de los géneros 
• Desarrollar habilidades para reconocer los elementos constitutivos del texto literario y 


adquirir el vocabulario específico para tal fin 
• Identificar y analizar los elementos y principios estructurantes y articulantes del texto literario 
• Conocer y poner en práctica nociones e instrumentos del análisis del discurso literario en 


obras específicas de la literatura alemana 
• Adquirir la terminología específica alemana necesaria para el análisis literario 
 
Contenidos 
   Los contenidos se estructuran a partir de un eje significativo y unificador: el discurso literario, 
la palabra, como sustento primordial de la obra literaria. 
 
I. Der literarische Diskurs 
Die Literatur. Begriffbestimmung. 
Spezifische Merkmale der literarischen Diskurses.  Fiktionalität und Poetizität. 
Die poetische Kommunikationsprozess: Autor-Text-Leser 
Verfahren der Textanalyse: Versuch eines Überblicks. 
 
II.  Die Gattungen 
Literarische Gattungen und Gattungsbegriffe. 
 
III. Die Lyrik 
Formen und Elemente der Lyrik. 
Sprache und poetisches Schaffen im 20. und 21. Jahrhundert. 







 
IV. Die erzählerische Gattung 
Formen und Strukturprinzipien. 
Der traditionelle Roman. Der Roman im 20. und 21. Jahrhundert. 
 
V. Das Drama 
Der dramatische und der szenische Diskurs. 
Formen und Grundstrukturen. 
 
Metodología 
   De acuerdo con los objetivos enunciados se implementarán clases teórico-prácticas en las 
que se buscará integrar la reflexión teórica con la práctica concreta del análisis de los textos. 
   Se hará especialmente hincapié en la lectura y el análisis de los textos puesto que es la 
primera asignatura en la que los/las estudiantes abordan textos literarios más complejos y 
extensos. 
   El objeto de estudio es siempre la obra literaria y se procurará que los/las estudiantes se 
acerquen a una mejor comprensión de la misma a partir de su interpretación. 
   Se seguirá un seguimiento de los procesos de aprendizaje de los/las estudiantes a través de 
exposiciones orales y/o escritas basadas en el análisis de diversos textos literarios a partir de 
los criterios expuestos. 
   Los autores y textos a analizar se seleccionarán de común acuerdo con los/las estudiantes 
de acuerdo con el nivel de lengua que presente el grupo. 
 
Evaluación 
   Los/las alumnos/as promocionales deberán aprobar 3 parciales (de los cuales el último será 
un trabajo monográfico sobre un tema de su elección), 4 trabajos prácticos y tener, como 
mínimo, el 80% de asistencia. Se podrán recuperar a fin de año un parcial por ausencia, 
aplazo, o para elevar el promedio general, y un trabajo práctico por ausencia o aplazo. La nota 
final no podrá ser inferior a 7 (siete). 
   Los/las alumnos/as regulares deberán aprobar 3 parciales, de los cuales el último será un 
trabajo monográfico sobre un tema de su elección, con nota no inferior a 4 (cuatro) y podrán 
recuperar un parcial por ausencia o aplazo. Deberán, además, rendir un examen final oral. 
   Los/las alumnos/as libres deberán rendir un examen final sobre los contenidos totales del 
programa. El examen final comprende un trabajo monográfico y una evaluación oral, ambos 
eliminatorios. El trabajo monográfico final será sobre un tema de su elección correspondiente al 
programa vigente y deberá ser entregado por lo menos 15 días antes de la fecha del examen. 
El/la alumno/a tendrá derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas previas a la 
entrega del trabajo y a una instancia de devolución con la entrega de la corrección. 
   La monografía aprobada tendrá vigencia por dos (2) años y un (1) turno y quedará reservado 
en el Área de Enseñanza. 
   Modalidad de evaluación conforme a la reglamentación vigente. 
 
Criterios de Evaluación 
   Para evaluar los conocimientos sobre los temas del programa se tendrá en cuenta: 
- Corrección y adecuación en la expresión tanto escrita como oral. 
- Empleo de la terminología específica. 
- Adecuada transferencia de los contenidos teóricos en el análisis concreto de los textos 


literarios. 
- Consulta de bibliografía. 







- Juicio crítico y originalidad. 
 
 
Bibliografía 
I. Bibliografía obligatoria (capítulos seleccionados) 
Grundzüge der Literaturwissenschaft, München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1997. (Band I: 
Literaturwissenschaft) 
Bernhard Asmuth: Einführung in der Dramenanalyse, Stuttgart, Metzler, 1980. 
Heinrich Bosse, Ursula Renner (Hrsg.): Literaturwissenschaft – Einführung in ein Sprachspiel. 
Rombach, Freiburg 2010. 
Heinrich Bosse, Ursula Renner (Hrsg.): Literarisches Verstehen. Sonderheft der Zeitschrift Der 
Deutschunterricht Jg. 62, Heft 4, 2010. 
Hilde Domin: Wozu Lyrik heute, München, Piper Verlag, 1975. 
Harald Fricke: Wieviele „Methoden“ braucht die Literaturwissenschaft? In: Ders.: Literatur und 
Literaturwissenschaft. Beiträge zu Grundfragen einer verunsicherten Disziplin. Schöningh, 
Paderborn 1991. 
Tom Kindt, Tilmann Köppe (Hrsg.): Moderne Interpretationstheorien. Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen 2008. 
 
 
II. Bibliografía recomendada 
H. L. Arnold u. H. Detering (Hrsg.): Grundzüge der Literaturwissenschaft, München, Deutscher 
Taschenbuch Verlag, 1997. 
Harald Fricke u. a. (Hrsg.): Reallexikon der Deutschen Literaturwissenschaft, Band 2.  De 
Gruyter, Berlin 2000. 
Hugo Friedrich: Die Struktur der modernen Lyrik, Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 
1967. 
Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode, Tübingen, J:C:B: Mohr (Paul Siebeck), 1960. 
Gottfried Gabriel: Zwischen Logik und Literatur. Erkenntnisformen von Dichtung, Philosophie 
und Wissenwschaft, Stuttgart, Metzler, 1991. 
Gottfried Gabriel: Fiktion und Wahrheit. Eine semanthische Theorie der Literatur, Stuttgart-Bad 
Cannstatt, Friedrich Fromann-Günther Holzboog, 1975. 
Karl-Heinz Hartmann: Wiederholungen im Erzählen: Zur Literalität narrativer Texte, Stuttgart, 
Metzler, 1979. 
Käte Hamburger: Die Logik der Dichtung, Stuttgart, 1968. 
Manfred Hermann: Gedichte interpretieren, München-Wien-Zürich, Schöningh, 1980. 
Fotis Jannidis u. a. (Hrsg.): Regeln der Bedeutung. Zur Theorie der Bedeutung literarischer 
Texte. De Gruyter, Berlin, 2003. 
Andreas Kablitz, Helmut Pfeiffer (Hrsg.): Interpretation und Lektüre. Verlag Rombach, 
Freiburg/B. 2000. 
Otto Knörrig (Hrsg.): Formen der Literatur, Stuttgar, Alfred Kröner Verlag, 1991. 
Ansgar Nünning (Hrsg.): Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie.  Metzler, Stuttgart 2008 
G. u. H. Schweikle (Hrsg.): Metzler Literatur Lexikon. Begriffe und Definitionen, Stuttgart, 
Metzler, 1990. 
Uwe Spörl: Basislexikon Literaturwissenschaft. Schöningh Verlag, Paderborn u. a. 2004. 
Frank K. Stanzel: Theorie des Erzählens, Göttingen, Vadenhoeck u. Ruprecht, 1995. 
Frank K. Stanzel: Typische Formen des Romans, Göttingen, Vadenhoeck u. Ruprecht, 1993. 
 
Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través 
del aula virtual de la asignatura. 
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Asignatura: Traducción Comercial 


Cátedra: Única 


Docente responsable: Trad. María Bondone 


Sección: Alemán 


Carrera/s: Traductorado Público Nacional de Alemán 


Curso: 3° 


Régimen de cursado: Anual 


Carga horaria semanal: 4 horas semanales 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente. 


 
 
 


 


 







FUNDAMENTACIÓN 


 


La asignatura Traducción Comercial pertenece al área Jurídica y Comercial del Plan de 


Estudios vigente, que se dicta de manera anual en el tercer año de la carrera de Traductorado 


Público de Alemán. Se trata de una de las primeras materias de traducción especializada con 


la que los/las estudiantes tienen contacto, por lo que se hace hincapié en la adquisición de 


competencias traductoras transversales a la traducción especializada en general. 


Este curso parte del supuesto de que los/las estudiantes ya han adquirido, en años anteriores, 


un conocimiento sólido sobre los distintos modelos y escuelas traductológicos, así como sobre 


las características fundamentales de cada uno. Además, se espera que dominen las estrategias 


de documentación y búsqueda terminológica necesarias para llevar a cabo traducciones 


especializadas. 


Con un enfoque marcadamente práctico, el objetivo del curso es no solo que los/las estudiantes 


perfeccionen su proceso traductor, sino también que redacten adecuadamente según las 


características específicas de los diferentes géneros textuales en el ámbito comercial. 


Asimismo, se busca que puedan justificar sus decisiones argumentando con claridad las 


estrategias y elecciones tomadas durante el proceso de traducción. 


En el contexto de la globalización y el crecimiento de las relaciones comerciales 


internacionales, la demanda de traductores capacitados en economía, contabilidad y 


administración ha aumentado significativamente. La aparición de monedas digitales y todo el 


mercado que las circunda exige también que los/las profesionales de la traducción tengan 


conocimiento de ese ámbito. Los/las profesionales de la traducción deben no solo manejar el 


lenguaje técnico, sino también tener en cuenta las diferencias culturales que influyen en la 


recepción y traducción de estos textos. Este curso responde a dicha necesidad, proporcionando 


a los/las estudiantes los conocimientos terminológicos, conceptuales y prácticos indispensables 


para traducir en estos ámbitos especializados. 


Nuestra universidad se destaca por ser una institución que busca crear profesionales con 


conciencia social. En este sentido, tanto el lenguaje claro como la perspectiva de género se 


convierten en herramientas claves con las que profesionales de la traducción pueden contribuir 


a crear una sociedad más accesible e inclusiva. La Traducción Comercial no solo es una de las 


primeras materias de traducción especializada con la que tienen contacto los/las estudiantes 


sino que trata con géneros textuales plausibles de requerir versiones más inclusivas, lo que 


genera un contexto ideal para abordar las temáticas mencionadas y llevarlas a la práctica. 


Asimismo, teniendo en cuenta que la traducción, por naturaleza, nos vincula con otras culturas, 


se incorporará la cuestión de la internacionalización con el objetivo de enriquecer el proceso 


de aprendizaje y contribuir a la toma de conciencia sobre cómo se aborda el género en 


Iberoamérica. 


Además, este enfoque se inserta en un contexto global que promueve la reducción de 


desigualdades, la igualdad de género y una educación inclusiva y de calidad, tal como lo 


establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, fortaleciendo la 


visión de una sociedad más equitativa e inclusiva. 


 







OBJETIVOS 


a) Objetivos generales: 


Al finalizar el curso, el alumno deberá estar en condiciones de: 


- dominar las nociones fundamentales relacionadas con la traducción de textos 


especializados en las áreas de economía, finanzas, contabilidad y el ámbito empresarial; 


- adquirir un dominio completo de la terminología específica de dichas áreas, tanto en 


alemán como en español; 


- lograr una equivalencia funcional entre el texto base y el texto meta, atendiendo a las 


especificaciones del encargo de traducción y las convenciones estilísticas de ambos 


idiomas; 


- desarrollar habilidades para analizar, comprender y traducir textos económicos y 


administrativos, considerando tanto el contenido técnico como los aspectos culturales 


que influyen en su interpretación; 


- desarrollar conciencia sobre el rol que puede tener la traducción en cuestiones 


vinculadas con la inclusión. 


 


b) Objetivos específicos: 


Al finalizar el curso, el alumno deberá estar en condiciones de: 


 


- llevar a cabo una investigación terminológica en ambas lenguas para familiarizarse con 


el vocabulario especializado de las áreas tratadas en clase; 


- evaluar las fuentes de consulta de manera crítica y utilizar dichas fuentes de manera 


eficaz durante el proceso de traducción; 


- realizar un análisis del texto de origen en función de su género textual, función 


comunicativa y encargo de traducción, considerando las convenciones estilísticas y 


textuales de los textos comerciales; 


- traducir correctamente en ambas lenguas, atendiendo a las particularidades estilísticas, 


terminológicas y culturales de cada género textual abordado; 


- analizar y revisar críticamente traducciones de textos económicos, financieros y 


administrativos, teniendo en cuenta las características del texto de origen y su 


adaptación funcional a la lengua meta; 


- argumentar las decisiones traductológicas tomadas durante el proceso de traducción, 


justificando la selección de términos y estrategias utilizadas. 


 


CONTENIDOS 


Unidad 1: Aspectos generales de la traducción comercial 


La traducción especializada. La traducción comercial: definición. Características y 


particularidades. Géneros textuales en la traducción comercial: características 


generales. Aspectos formales y léxicos. Lenguaje claro. 







Unidad 2: Traducción en el ámbito de la economía 


Conceptos generales de la economía. Macroeconomía, microeconomía. Bloques 


económicos y comerciales (MERCOSUR, UE, etc.). Política económica. Economía 


internacional: importación, exportación. Economía circular.  


Géneros textuales: Informes financieros, informes estadísticos, análisis de mercado, 


documentos de política económica. 


Unidad 3: Traducción en el ámbito empresarial 


La empresa. Tipos de empresas. La comunicación empresarial. Tipos de 


comunicaciones dentro de las empresas. Perspectiva de género en las comunicaciones 


institucionales. 


Géneros textuales: Documentos comerciales, correspondencia comercial. Normas y 


políticas institucionales. 


Unidad 4: Traducción en el ámbito de las finanzas 


Sistema bancario en Argentina y en Alemania. Bancos y actividades bancarias: funciones. 


Bolsas de comercio. Títulos negociables, acciones, bonos. Bancos y billeteras virtuales. 


Criptomonedas. 


Géneros textuales: Normativas de los sistemas bancarios. Informes y reportes de actividad 


bancaria. Publicidad de servicios bancarios. Contratos de apertura de cuentas, préstamos, 


hipotecas. Informes de cotización, estados financieros de empresas que cotizan en bolsa, y 


análisis bursátiles. Términos y condiciones de plataformas de activos digitales. 


  Unidad 5: Traducción en el ámbito de la contabilidad 


La contabilidad. Estados contables, balances, estados financieros, auditorías, declaraciones de 


impuestos. Normas internacionales de contabilidad (NIIF/IFRS). Diferencias entre sistemas 


contables. 


Géneros textuales: Estados contables, estados financieros, balances, declaraciones de 


impuestos. 


Proyecto de cátedra: Marcas de género en traducciones al español 


Marcas de género. Lenguaje inclusivo/uso inclusivo del lenguaje en español. 


Internacionalización: tratamiento del tema en Argentina y España. 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 


La metodología del curso se centrará mayormente en un enfoque práctico que permitirá a los/las 


estudiantes desarrollar sus habilidades de traducción en el contexto comercial. Las clases 


combinarán exposiciones teóricas de base a modo de introducción de cada tema, con trabajo 


individual y práctica de la traducción. 


Las exposiciones teóricas serán realizadas por la cátedra o por los/las estudiantes, quienes 







podrán presentar investigaciones sobre temas relevantes de cada unidad. Podrá haber lecturas 


previas obligatorias que se discutirán en clase, asegurando que los/las estudiantes lleguen 


preparados para contribuir al diálogo y al trabajo práctico de ciertos temas. 


La práctica de traducción será el eje central del curso. Los/Las estudiantes trabajarán con textos 


comerciales auténticos y deberán realizar búsquedas terminológicas, temáticas y lingüísticas 


que les brinden las herramientas y solidez necesarias para defender sus elecciones traductoras. 


Se fomentará, siempre que sea posible, el trabajo conjunto a través de glosarios colaborativos. 


Cada año se abordarán géneros textuales diferentes dentro de los mencionados en este 


programa. 


Se llevarán a cabo actividades complementarias, como encuentros con profesionales 


especializados en las distintas áreas para poner en contexto algunos de los temas y poder 


comprender mejor su relevancia. En este sentido, el proyecto de cátedra se llevará a cabo 


durante el segundo cuatrimestre con el objetivo de facilitar la colaboración, cuando sea posible, 


con una universidad española. 


El enfoque intercultural será esencial a lo largo del curso, con discusiones sobre las diferencias 


culturales en la comunicación comercial y comparaciones entre prácticas comerciales alemanas 


y de países hispanohablantes, particularmente Argentina. Esto facilitará un entendimiento más 


profundo del contexto en el que se desenvuelven los textos comerciales. 


El soporte de todo el contenido será el aula virtual. El 30% de la materia será dictado de manera 


asincrónica. Durante este tiempo los/las estudiantes deberán participar en actividades en esta 


plataforma y cumplir con entregas, lo que fomentará la responsabilidad en el manejo del 


tiempo, en particular, y en la gestión del encargo, en general. 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 


Estudiantes promocionales (según reglamentación vigente) 


 


1. Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes 


trabajadores o con personas a cargo. 


2. Aprobar 2 (dos) parciales. 


3. Aprobar 3 (tres) trabajos prácticos. 


4. Obtener un promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una 


fracción inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). 


Cuando la fracción sea 0,51 o superior en los promedios iguales o superiores a 


7, se considerará el número entero inmediato superior (ej.: 7,75= 8; 8,51=9). 


El promedio general se obtiene de la suma de los parciales más el promedio 


de los trabajos prácticos, dividido por la cantidad de elementos.  


(ej.: 1. er parcial 6 +2. do parcial 8 +3.er parcial 7 + promedio de prácticos 7. Promedio final: 7). 


Será posible recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. La 







calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


Será posible recuperar un trabajo práctico por ausencia, aplazo o para elevar el promedio 


general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


 


Estudiantes regulares (según reglamentación vigente) 


1. Aprobar 2 (dos) parciales con un mínimo de 4 (cuatro). 


2. Aprobar un examen final escrito con un mínimo de 4 (cuatro). 


Será posible recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. La 


calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


 


Estudiantes libres 


 


1. Exposición oral. Quien desee rendir en condición de libre deberá contactarse 


con la cátedra como mínimo 15 días hábiles antes del día del examen para 


consensuar el tema de la exposición y podrá acceder a dos instancias de 


consulta previas si así lo desea. Esta exposición será sobre un tema teórico y 


deberá vincular dicho tema con su aplicación práctica en el ámbito de la 


traducción. 


2. Examen escrito. Consistirá en ejercicios de traducción que podrán abordar 


cualquier tema del programa vigente.  


 


Ambas instancias serán eliminatorias. 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Para la evaluación de todas las instancias de trabajo, se tendrán en cuenta los siguientes 


aspectos: 


1. Presentación en tiempo y forma: Se valorará la entrega puntual de las tareas y su 


adecuación a los formatos requeridos. 


2. Comprensión integral: Se evaluará la calidad de la interpretación de los textos 


traducidos, asegurando la ausencia de distorsiones semánticas y la precisión en la 


traducción del español al alemán y viceversa. 


3. Aplicación de criterios de análisis textual y terminológico: Se valorará la correcta 


implementación de los criterios de análisis textual y el uso pertinente de la terminología 


específica según el dominio de los textos a traducir. Asimismo, se contemplará la 


ausencia de distorsiones semánticas y la precisión en la traducción del español al 


alemán y viceversa. 


4. Identificación y resolución de problemas de traducción: Se considerará la capacidad 


del/la estudiante para identificar problemas de traducción y ofrecer soluciones 


adecuadas, demostrando un pensamiento crítico y analítico. 


5. Correspondencia con el encargo de traducción: El cumplimiento del encargo 


original será fundamental, evaluándose la adecuación de la traducción a los requisitos 







y objetivos planteados. 


6. Corrección lingüística: Se exigirá una correcta expresión en ambos idiomas, tanto en 


español como en alemán, asegurando la claridad y coherencia del texto final. Esto 


incluye un nivel adecuado de corrección en el uso tanto de la lengua materna como de 


la alemana en los textos traducidos y en las producciones teórico-prácticas. 


7. Registro y uso del lenguaje académico: Se evaluará la precisión y claridad en la 


expresión, así como el uso correcto del lenguaje académico en todas las producciones 


escritas. 


8. Elección de fuentes terminológicas: Se evaluará la calidad y pertinencia de las fuentes 


consultadas, dando importancia a aquellas especializadas y reconocidas. 


Es importante señalar que tanto los errores elementales como los graves, ya sean en alemán o 


español, tendrán un impacto negativo en la calificación final. Esto incluye distorsiones 


semánticas, omisiones o alteraciones significativas en el texto traducido, errores léxico-


gramaticales, y un uso inadecuado del estilo, registro o jerga correspondiente. En caso de 


errores conceptuales graves, como la identificación incorrecta de un documento y las partes 


involucradas o errores terminológicos graves, se considerará que la evaluación no cumple con 


los requisitos necesarios para ser aprobada. 


Las evaluaciones podrán ser orales o escritas en el aula, podrán ser presentaciones orales 


individuales o en grupos o bien podrán ser entregadas a través del aula virtual. 


BIBLIOGRAFÍA  
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Asignatura: Traducción Técnica 


Cátedra: Única 


Docente responsable: Mgtr. M. Cecilia Aguado 


Sección: Alemán 


Carrera/s: Traductorado Público Nacional de Alemán 


Curso: 3.
er


 año 


Régimen de cursado: anual 


Carga horaria semanal: 4 h 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente 







FUNDAMENTACIÓN 


La asignatura Traducción Técnica es una materia de dictado anual del tercer año de la carrera de Traductorado 


Público de Alemán, que se encuentra a mitad de camino en el recorrido del plan de estudios.  


Si bien en años anteriores los/las estudiantes ya han sido introducidos/as en la traducción, los modelos 


traductológicos, los problemas esenciales de la actividad y las estrategias de documentación y búsqueda 


terminológica, es con esta asignatura (y con Traducción Comercial) que los/las estudiantes se enfrentan por 


primera vez con la traducción especializada. 


En el mundo de hoy, como consecuencia del desarrollo de las comunicaciones y de la globalización, la actividad 


del traductor es de fundamental importancia. En particular, el creciente desarrollo en los distintos campos de la 


tecnología (en el cual Alemania es un actor fundamental a nivel mundial) ha llevado a que la traducción técnica 


sea la especialidad más requerida del mercado en el par de lenguas que nos compete: alemán-español. 


Por otra parte, el auge de la localización de productos informáticos y la traducción de páginas web exige que el 


traductor de textos técnicos, además de ser capaz de desempeñarse correctamente con respecto a los 


conocimientos inherentes a la especialidad y a la lengua en sí, posea un conocimiento adecuado de las 


herramientas informáticas de las que puede y debe valerse: ofimática, sistemas de gestión terminológica y 


sistemas de Traducción Asistida por Computadora (TAC), entre otros. 


Con una fuerte orientación práctica, se generarán situaciones que simulen la realidad del traductor técnico 


profesional para desarrollar la competencia traductora de los/las estudiantes, sin dejar de lado su futura inserción 


profesional en el mercado laboral actual. 


 
 
 


OBJETIVOS GENERALES 
 


Al finalizar el curso, el/la estudiante estará en condiciones de: 
 


- Realizar traducciones técnicas correctas y precisas desde el punto de vista terminológico, gramatical y 


estilístico, conforme a las reglas idiomáticas de la lengua meta (LM). 


- Transferir el contenido del texto original (TO) respetando en encargo de traducción y la equivalencia 


funcional entre este y el texto meta (TM). 


- Utilizar correctamente la terminología del área en cuestión, resolviendo de manera autónoma y 


satisfactoria los problemas terminológicos que se presentan en el desarrollo de un trabajo de traducción a 


través de la destreza adquirida para la obtención de recursos terminológicos del área técnica. 


- Conocer diferentes herramientas TAC para optimizar el proceso de traducción de diferentes tipos y 


formatos de texto.  


- Adaptarse a las exigencias cambiantes en el área de la traducción mediante su conocimiento 


procedimental (competencia traductora). 


 
 
 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 


Al finalizar el curso, el/la estudiante estará en condiciones de: 
 


- Identificar las características de los textos de carácter técnico y las tipologías textuales del área para 


determinar su grado de dificultad/complejidad con vistas a la traducción. 







- Interpretar el contenido del TO para lograr una comprensión cabal, llevando a cabo las tareas de 


documentación especializada necesarias para tal fin.  


- Realizar el análisis funcional del TO tomando en cuenta el contenido, la intención comunicativa del emisor 


y el encargo de la traducción. 


- Evaluar críticamente las fuentes de consulta (como diccionarios generales y especializados, bilingües y 


monolingües, en formato papel y electrónico, recursos en línea y herramientas informáticas) y utilizarlas en 


forma efectiva.  


- Desarrollar un método de trabajo propio y adecuado a la resolución de problemas de índoles lingüística, 


conceptual, terminológica y pragmática para seguir eficientemente las etapas del proceso de traducción 


con un sentido metodológico. 


- Defender su traducción y saber argumentar sobre la elección léxica y terminológica realizada. 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 


Los/las estudiantes realizarán actividades relacionadas con las etapas de pretraducción, traducción y 


postraducción (UNE-EN ISO 17100), para desarrollar diferentes aspectos de su competencia traductora. En 


cada actividad se brindará un encargo didáctico en el que se apuntará a trabajar alguna subcompetencia en 


particular, además de la correspondiente subcompetencia bilingüe. Se llevarán adelante actividades para: 


 el desarrollo de estrategias de resumen y reformulación del texto en la LO; 


 la determinación de las estrategias de traducción según el encargo; 


 la detección de problemas de traducción; 


 la búsqueda, valoración y empleo de recursos terminológicos; 


 el desarrollo de estrategias específicas que permitan el cambio de código a nivel léxico y sintáctico en 


función del contexto y del encargo de traducción; 


 la elaboración de glosarios con los términos y expresiones del área del texto en cuestión; 


 la resolución de los problemas de traducción; 


 la revisión de la coherencia terminológica, estilística, ortotipográfica y de formato, y 


 el análisis y valoración de las eventuales herramientas DTP (Data Text Processing) y TAC (Traducción 


Asistida por Computadora), entre otras. 


Durante el año académico, los/as estudiantes irán confeccionando una carpeta individual con todos los textos 


trabajados durante el cursado de la materia. En esta incluirán tanto los textos originales como las distintas 


versiones de sus traducciones, el material recopilado en la etapa de investigación y los glosarios bilingües, 


además de las actividades que no estuvieran directamente relacionadas con algún encargo de traducción en 


particular. Todas las actividades tendrán su respectivo espacio en el aula virtual. 


CONTENIDOS 


A lo largo del año, se prevé una total articulación entre los contenidos de los distintos módulos, de modo que 


con cada nuevo texto se retome y profundice lo desarrollado anteriormente. Los contenidos no están 


planteados en forma secuencial, sino que se irán desarrollando en forma transversal, de acuerdo con la 


metodología de trabajo propuesta. 


 







Módulo 1: Marco teórico 
  


1. Características del lenguaje técnico. El texto especializado. La traducción de textos técnicos y sus 
características.  


2. Áreas de competencia del traductor técnico. Introducción a los conceptos de “localización” e 
“internacionalización”. 


3. Traducción automática vs. traducción asistida por computadora (TAC) 


4. Tareas informatizadas del proceso traductor: herramientas de TAC, DTP, QA y administrativas. 


 
Módulo 2: Módulo práctico 
 
1) Traducción técnica 
 


a) Pretraducción (etapa de comprensión) 


- Análisis semántico, macro y microestructural del TO.  


- Análisis funcional del TO y encargo de traducción. 


- Documentación sobre el tema. 


- El texto paralelo como fuente de información terminológica y de las convenciones textuales a nivel de 


macroestructura (información cultural). 


 


b) Traducción (etapa de expresión) 


- Detección de problemas de traducción: problemas pragmáticos, culturales y lingüísticos. Propuesta de 


estrategias de solución. 


- Fuentes de consulta lexicográficas/terminológicas. Elaboración de glosarios. 


- Aspectos gramaticales, sintácticos y estilísticos. El manual de estilo como parte del encargo de traducción. 


 


c) Postraducción (etapa de revisión/corrección) 


- Revisión ortotipográfica y de formato. 


- Revisión estilística y terminológica (cohesión y coherencia) 


 
2) Corpus 
 
Se trabajarán textos de diferentes áreas, de acuerdo con las necesidades del mercado de traducción para el par 


de lenguas alemán-español. Los tipos de texto podrán ser: 


 


- listados de productos, piezas, accesorios, repuestos, etc. 


- descripciones técnicas 


- manuales de instrucciones 


- software 


- catálogos (en papel y/u online) 


- páginas web 


3) Recursos 
 


- Fuentes de documentación. Gestión de la información. 


- Recursos lexicográficos/terminológicos en papel y online. Adecuación y uso correcto. 


- Herramientas DTP (Data Text Processing). Formatos de archivo y manipulación de datos. 


- Herramientas TAC (Traducción Asistida por Computadora). Tipos de herramientas disponibles y 


adecuación al encargo de traducción. Iniciación en el manejo de herramientas TAC. 


 







EVALUACIÓN  
Modalidad de evaluación (según reglamentación vigente) 


 
Estudiantes promocionales 
 
Deberán: 
 


- Asistir como mínimo al 80 % de las clases. 


- Aprobar 2 (dos) parciales escritos, de los cuales podrán recuperar 1 (uno) por ausencia, aplazo o para 


elevar el promedio general. Aprobar 3 (tres) trabajos prácticos, de los cuales podrán recuperar 1 (uno) 


trabajo práctico por ausencia o aplazo. La calificación obtenida en un recuperatorio reemplazará la nota de 


la evaluación recuperada. 


- Presentar la carpeta con todos los trabajos realizados durante el ciclo lectivo. Esta carpeta será 


considerada como un Trabajo Práctico y se irá compilando en el espacio del aula virtual asignado para tal 


fin. 


- Alcanzar un promedio no inferior a 7 (siete) puntos. El promedio de promoción se obtendrá de la suma de 


parciales y promedio de trabajos prácticos dividido por el número total. Ejemplo: Nota de 1.
er


 parcial: 5 + 


Nota de 2.º parcial: 9 + Nota de promedio de trabajos prácticos: 7 = Promedio de promoción: 7. 


 
Estudiantes regulares 
 
Deberán: 


- Aprobar 2 (dos) parciales escritos con nota no inferior a 4 (cuatro), de los cuales podrán recuperar 1 (uno) 


por ausencia o aplazo. La calificación obtenida en un recuperatorio sustituirá a la del parcial recuperado. 


- Rendir el examen final escrito. 


 
Estudiantes libres 
 
Deberán: 


- Presentar un trabajo final, cuya aprobación será condición para poder rendir al examen final. 


- Examen final escrito igual al de los/las estudiantes regulares, más un tema adicional. 


* El/la estudiante deberá solicitarle a la docente el tema (texto y encargo de traducción) para realizar el 


trabajo final y la docente le informará del tema elegido en un plazo de hasta 10 días corridos luego de 


efectuado el pedido al correo electrónico institucional cecilia.aguado@unc.edu.ar. 


* Tener en cuenta que, para la corrección del trabajo, la docente dispone de un plazo de 30 días corridos 


dentro del año lectivo; por lo tanto, los/las estudiantes que planeen rendir en el turno de febrero deberán 


presentar el trabajo en el mes de diciembre del año anterior (consultar calendario académico). 


* El/La estudiante tendrá derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas antes de la entrega del 


trabajo y a una instancia de devolución con la entrega de la corrección.  


* El trabajo final aprobado tendrá vigencia por dos (2) años y un (1) turno y quedará reservado en el Área de 


Enseñanza.  


* El trabajo final del curso consistirá en un encargo de traducción de un texto de entre 1000 y 1500 palabras. 


Dicha traducción deberá ir acompañada de: 


- el glosario terminológico correspondiente, 


- la documentación probatoria de la investigación conceptual y terminológica realizada y  


- un informe en el que se especifiquen los problemas de traducción suscitados durante el proceso y se 
fundamenten las decisiones tomadas para su resolución.  







* Para más precisiones respecto de los exámenes finales para estudiantes libres, aconsejamos consultar el 


reglamento de exámenes vigente. 


 


Estudiantes internacionales 
 
Deberán: 


- Asistir como mínimo al 80 % de las clases durante su estancia. 


- Aprobar 1 (un) parcial por cuatrimestre, con opción de recuperación por ausencia o aplazo.  


- Aprobar 1 (un) trabajo práctico escrito por cuatrimestre, con opción de recuperación por ausencia o aplazo. 


- La calificación obtenida en un recuperatorio reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 
Los parciales y trabajos prácticos serán escritos y podrán ser individuales o grupales y domiciliarios o en la 


facultad. En ellos se tendrá en cuenta: 


 


- Presentación en tiempo y forma  


- Correspondencia con el encargo de traducción 


- Fidelidad conceptual  


- Claridad y corrección de la redacción 


- Adecuación del nivel de lengua de acuerdo con el tipo de texto  


- Precisión terminológica 


- Uso adecuado de los recursos y herramientas 


- Nivel global de profesionalidad 


 


BIBLIOGRAFÍA 


Toda la bibliografía que aquí se presenta se encuentra a entera disposición de los/las estudiantes en la biblioteca 


de la Facultad de Lenguas, en la del Instituto Goethe o en la de la profesora, y podrá ser ampliada o modificada 


durante el año según las necesidades de la cátedra. Las eventuales modificaciones serán comunicadas 


oportunamente a través del aula virtual de la asignatura. 


 
 
Diccionarios y obras de referencia 


 Diccionarios generales de la lengua, bilingües y monolingües. 


 Diccionarios de sinónimos en ambas lenguas. 


 Gramáticas de ambas lenguas. 


 Diccionarios especializados y obras de consulta. 


 Diccionarios y bases de consulta online. 


 


Obligatoria 


Material de lectura preparado por la cátedra en base a la bibliografía recomendada. 


Material de ejercitación preparado por la cátedra. 


Todo el material se encontrará disponible en el aula virtual de la cátedra. 


 
 







Recomendada (marco teórico) 


 Alcina Caudet, A; Gamero Pérez, S. (Eds.). (2002). La traducción científico técnica y la terminología en la 


sociedad de la información. Publicaciones de la Universitat Jaume I 


 Cabré, M.T. (1999). La terminología. Representación y comunicación. Elementos para una teoría de base 


comunicativa y otros artículos. Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra 


 Ciapuscio, G. (2003). Textos especializados y terminología. Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 


Universitat Pompeu Fabra 


 Gamero Pérez, S. (2001). La traducción de textos técnicos. Ariel 


 García Izquierdo, I. (2017). El análisis textual como paso previo a la traducción. La tipología textual y su 


interpretación. TRANS. Revista de Traductología, (3), 133-140. 


https://doi.org/10.24310/TRANS.1999.v0i3.2395 


 Gerzymisch-Arbogast, H. (1996). Termini im Kontext. Verfahren zur Erschliessung und Übersetzung der 


textspezifischen Bedeutung von fachlichen Ausdrücken. Gunter Narr 


http://www.translationconcepts.org/pdf/Termini.pdf  


 Gonzalo García, C; García Yebra, V. (2004) Manual de documentación y terminología para la traducción 


especializada. Arco/Libros,S.L.  


 Göpferich, S. (1995) Textsorten in Naturwissenschaften und Technik. Pragmatische Typologie - 


Kontrastierung – Translation. Gunter Narr 


 Hernández Guerrero, M. (2002) La corrección y los errores mayúsculos: el traductor ante las obras de 


consulta gramatical. En: Morrillas, E; Álvarez, J. (Eds.) Las herramientas del traductor. (pp. 167-186) 


Ediciones del Grupo de Investigación Traductología. Facultad de Filosofía y Letras. Málaga 


https://www.academia.edu/3017204/Las_herramientas_del_traductor_with_Jes%C3%BAs_%C3%81lvarez


_ 


 Asociación Española de Normalización y Certificación. (2015). Servicios de traducción. Requisitos para los 


servicios de traducción. (UNE-EN ISO 17100).   


 Mata Pastor, C. La palabra inencontrable: ¿por qué no encontramos lo que buscamos en el diccionario? 


En: Morrillas, E; Álvarez, J. (eds.) Las herramientas del traductor. (pp. 17-39) Ediciones del Grupo de 


Investigación Traductología. Facultad de Filosofía y Letras. Málaga 


http://traductolog.filosofia.uma.es/textos/herramientas2.pdf 


 Mayoral Asensio, R; Diaz Fouces, O. (2011) La traducción especializada y las especialidades de la 


traducción. Publicaciones de la Universitat Jaume I  


 Nord, C. (2001) Lernziel: Professionelles Übersetzen Spanisch-Deutsch. Egert 


 Nord, C. (1991) Textanalyse und Übersetzen. Groos 


 Nord, C. (2012) Texto base – Texto meta. Un modelo funcional de análisis pretranslativo. Publicaciones de 


la Universitat Jaume I 


 Roelcke, T. (1999) Fachsprachen. Erich Schmidt 


 Sager, J. C. (2012) La traducción especializada: Teoría y práctica profesional. Servicio de Publicaciones, 
Universidad de Córdoba 


 Schmitt, P. (1999) Translation und Technik. Stauffenburg 


 Snell-Hornby, M; Kuβmaul, P; Schmitt, P. (1998) Handbuch Translation. Stauffenburg 


 Stolze, R. (1999) Die Fachübersetzung. Eine Einführung. Gunter Narr 


 Vivanco Cervero, V. (2006) El español de la ciencia y la tecnología. Arco/Libros,S.L. 



http://www.translationconcepts.org/pdf/Termini.pdf

http://traductolog.filosofia.uma.es/textos/herramientas2.pdf
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Docente responsable: Mgtr. Annekathrin Schäfer 


Sección:    Alemán 


Carrera/s:    PROFESORADO de Alemán 


LICENCIATURA en Lengua y Literatura 
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TRADUCTORADO Público de Alemán 


Curso:     4° año 


Régimen de cursado:  anual 


Carga horaria semanal: 4 horas 


Correlatividades:  especificadas en el plan de estudios 
vigente 


 
 
 


 


 


 







FUNDAMENTACIÓN 
 
El estudio de la lengua de un espacio cultural pero también su uso y aprendizaje quedan 
incompletos sin un conocimiento de esta cultura. Lengua y cultura se explican y condicionan 
mutuamente. En esa asignatura los estudiantes aprenderán sobre algunos hechos históricos 
culturales de la historia de los países de habla alemana, que fueron decisivos para el siguiente 
desarrollo político, cultural y social del país. De esa manera serán capaces de incluir sus 
estudios de idioma en un contexto cultural y ampliar su horizonte de comprensión para su 
estudio de literatura y lengua. Lengua y literatura no pueden ser investigados aislados de su 
contexto histórico-cultural. La asignatura Cultura y civilización permite a los estudiantes un 
entendimiento más profundo de las condiciones culturales, que repercuten en la lengua y la 
literatura. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivos generales 
Al finalizar el curso los estudiantes estarán en condiciones de: 


- brindar un panorama general del desarrollo de la cultura de habla alemana desde el 
medioevo hasta el siglo XIX 


- manejar métodos históricos (crítica textual, selectividad, construcción etc.) 
- expresarse adecuadamente sobre la historia cultural de los países de habla alemana  
- demostrar una competencia lingüística para la orientación en el contexto histórico-


cultural 
- formular y comprender cuestiones relacionadas con el objeto de estudio 
- aplicar una terminología y formas de argumentación adecuadas en el marco de los 


estudios culturales 
- establecer relación entre una cultura foránea y la propia 
- formular un juicio crítico y una postura propia frente a la historia cultural 


 
Objetivos específicos 


- caracterizar los elementos básicos de la historia política, social, económica y cultural de 
los países de habla alemana desde el medioevo hasta el siglo XIX 


- identificar las diferentes épocas y sus diferencias sociales, políticas y culturales en 
comparación a otras 


- tener conocimiento de las siguientes épocas con respecto a su dimensión política, social, 
económica y cultural: medioevo, renacimiento, absolutismo, racionalismo e ilustración, 
absolutismo ilustrado, restauración, el imperio alemán del siglo XIX 


 
 
CONTENIDO 
 
Introducción teórica a la asignatura y al tema 
En este primer paso los estudiantes estarán concientizados de que los términos históricos y 
culturales no son rígidos, sino que, según su uso en los diferentes contextos históricos, pueden 
recibir un nuevo significado. Por lo tanto, los términos cultura y civilización deben entenderse 
como conceptos variables. En un segundo paso los estudiantes aprenderán sobre métodos 
básicos del estudio de la historia cultural y conocerán las problemáticas específicas de la 
historia tales como la selectividad, la construcción, la narratividad, la subjetividad. 
 







Trabajo temático 
Se estudiará el desarrollo político, económico y social y conceptos de valores de cada época 
en clase y de manera grupal. En cada unidad se leerán textos secundarios y textos primarios, 
como también material audiovisual. El trabajo virtual/remoto está pensado como un espacio de 
ejercitación individual del contenido de las clases presenciales. Para este fin, los estudiantes 
analizarán e interpretarán material gráfico acerca de la temática de la clase presencial anterior. 
De esta manera comprobarán la propia comprensión del contenido de clase. Al mismo tiempo, 
indagarán en diferentes géneros gráficos y sus respectivas estrategias de representación.   


Para el trabajo individual (trabajos prácticos, parciales) cada estudiante elijará una 
temática específica sobre la cual investigará en lo posible en Cultura I y II. Para dicha 
investigación individual continua la docente proveerá un listado con posibles temáticas 
(arquitectura, pintura, grabado, historia de la medicina, historia culinaria, historia cultural de la 
moda, historia de la educación, historia del rol de la mujer, historia de la inmigración etc.). En 
este punto el programa está abierto también a propuestas temáticas de parte de los 
estudiantes.  
Se trabajarán las siguientes unidades: 
 


1. Einführendes Theoriemodul 


- Reflexion über die Begriffe “Kultur” und “Zivilisation” 
- Was verstehen wir unter „Geschichte“? Mit welchen Methoden arbeitet die 


Geschichtswissenschaft? 
- Welche Vorteile bietet uns eine Annäherung an die deutsche Geschichte über 


verschiedene kulturelle/künstlerische Ausdrucksformen? 
- Verteilung der Referatsthemen 


 
2. Deutschland im Mittelalter 


- Begriff und Epoche des Mittelalters. Grundstrukturen der Gesellschaft. 
- Wandel im Hohen Mittelalter. Das Kloster und die Stadt als kulturelle und wirtschaftliche 


Zentren des Mittelalters. 
- Weltlicher und geistlicher Bereich im Mittelalter.  
- Pandemie im Mittelalter: Die Pest. 


 
3. Deutschland in der Renaissance 


- Wirtschaftliche und soziale Strukturen der Zeit der Renaissance. 
- Renaissance und Humanismus. Der Künstler als Genie. Medienrevolution der Frühen 


Neuzeit. 
- Die Reformation. 


 
4. Deutschland zur Zeit des Absolutismus und aufgeklärten Absolutismus 


- Säulen des Absolutismus. Merkmale des Barock. 
- Kultur der Barockzeit. 
- Rationalismus und Aufklärung. Das neue Bürgertum. Bildung und Leserevolution. 


 
5. Reform, Restauration, Krise 


- Französische Revolution. Auswirkungen der Revolution auf die deutschen Territorien. 
- Wiener Kongress. Deutscher Bund. Burschenschaften. Karlsbader Beschlüsse. 
- Die deutsche Revolution von 1848. 
- Biedermeier und Romantik. 


 
 







6. Die Gründung des deutschen Nationalstaates  


- Merkmale des „langen 19. Jahrhunderts“. Nation und Nationalismus. Deutschland auf 
dem Weg zum Nationalstaat. 


- Die Gründung des Deutschen Kaiserreichs. 
 


7. Abschließendes Theoriemodul  


- Grundzüge der Kultur-, Mikro-, Alltagsgeschichte, New Cultural History. 
 


Un listado de propuestas temáticas para los trabajos prácticos (inclusive sugerencias 
bibliográficas) se encuentra en el aula virtual de la asignatura. El/la estudiante elegirá una 
temática en las dos primeras semanas del año lectivo y trabajará en lo posible sobre esta 
temática en Cultura I y II. En cada trabajo práctico iluminará a la temática elegida desde el 
respectivo contexto histórico que propone la unidad. 
 
 
CRONOGRAMA PARA EL DESAROLLO DE LOS CONTENIDOS 
 
Unidad 1     marzo 
Unidad 2     abril 
Unidad 3     mayo 
Unidad 4     junio 
Unidad 5      agosto 
Unidad 6     octubre 
Primer Parcial     última clase del primer cuatrimestre 
Segundo Parcial     última clase del segundo cuatrimestre 
Recuperatorio     noviembre 
 
 
METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 
El año lectivo comenzará con una introducción a los términos cultura y civilización. Se 
destacarán las transformaciones en la comprensión de los términos. Estos conocimientos se 
contrapondrán a los conceptos e ideas generales previos de los estudiantes sobre los términos. 
¿Hasta qué punto se diferencian las ideas coloquiales del trabajo científico? A estas reflexiones 
seguirá una introducción teórica sobre el trabajo científico. Los estudiantes recibirán las 
herramientas para el trabajo durante el año lectivo. La evaluación de los trabajos prácticos y 
parciales se realizará a base del conocimiento teórico y metodológico elaborado en las 
primeras clases. 


El siguiente trabajo histórico supone una gran predisposición para la lectura de los textos 
sugeridos. Los estudiantes recibirán indicaciones sobre la bibliografía específica la cual se 
compondrá tanto de fuentes históricas como de textos secundarios. Mediante preguntas claves 
los estudiantes prepararán los textos y/o el material audiovisual para la siguiente clase. Los 
textos se discutirán en clase de manera grupal y el conocimiento adquirido será ampliado por 
información adicional que proveerá la docente. En cada unidad se estudiará primero el 
desarrollo político y social, luego se trabajará de manera individual (en el marco de los trabajos 
prácticos) sobre ciertas formas de expresión de la época en estudio. En este punto el programa 
académico estará abierto también a sugerencias por parte de los estudiantes siempre mientras 
estas garantizarán la aplicación de los conocimientos adquiridos anteriormente. En su 
exposición el/la estudiante responderá a las siguientes preguntas: ¿En qué medida constituye 
la forma de expresión (elegida como eje temático) a su época? ¿Se trata de una expresión 







precursora, se muestra crítica a su tiempo o glorifica a su época y se muestra propagandista? 
¿En qué medida constituye un ejemplo típico para su época? Cada estudiante deberá preparar 
3 (tres) presentaciones orales. El trabajo consiste en el análisis de un desarrollo histórico-
cultural relacionado con los temas del programa. Los temas para las presentaciones se 
repartirán en las primeras dos semanas del año lectivo. La docente ofrecerá instancias de 
consulta para la orientación y para evaluar la factibilidad de los temas sugeridos por parte de 
los estudiantes. El/la estudiante buscará por sí mismo/a la información necesaria, en la 
bibliografía del programa académico y usando las bibliotecas de la Universidad Nacional de 
Córdoba e investigaciones publicadas en internet y administrará su fase de elaboración 
independientemente. Los estudiantes deberán acordar con anticipación (mínimamente dos 
semanas) con la docente la temática específica de cada ponencia, con qué interrogante se 
acercarán al tema y pedir recomendaciones sobre literatura adecuada.  


Se implementarán actividades asincrónicas/ a distancia hasta en un 30% del total de las 
clases. En la asignatura Cultura y civilización de los pueblos de habla alemana I el espacio de 
aprendizaje virtual se utilizará mayormente para la ejercitación individual del contenido de las 
clases presenciales. Por lo tanto, la dinámica será de una alternación semanal. Las unidades 
virtuales, elaboradas de manera individual y remota por parte de los estudiantes, que se 
tratarán al inicio de cada clase servirán para verificar la comprensión del contenido de la clase 
anterior y para desarrollar habilidades específicas en el marco de una visual literacy. 


 
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 
Estudiantes promocionales 
Requisitos para la promoción conforme a la reglamentación vigente: 


- Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes 
trabajadores o con personas a cargo.  


- Aprobación de un mínimo de 3 (tres) parciales.  
- Aprobación de 4(cuatro) trabajos prácticos.  
- Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio 


general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada.  
- Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico por ausencia, aplazo o para elevar el 


promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación 
recuperada.  


- Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción inferior 
(ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). Cuando la fracción sea 0,51 
o superior en los promedios iguales o superiores a 7, se considerará el número entero 
inmediato superior (ej.:7,75=8;8,51=9). El promedio general se obtiene de la suma de los 
parciales más el promedio de los trabajos prácticos, dividido por la cantidad de 
elementos (ej.: 1° parcial 6 + 2° parcial 8 +   3° parcial 7 + promedio prácticos 7. 
Promedio final:7.) 


 
Estudiantes regulares 
En esta asignatura, los estudiantes que deseen obtener la regularidad deberán: 


- aprobar 2 (dos) parciales con nota no inferior a 4 (cuatro) con la posibilidad de recuperar 
1 (un) parcial por ausencia o aplazo 


- el examen final consistirá en una evaluación escrita sobre contenidos del programa y 
otra oral sobre un tema desarrollado en clases a elección del/de la estudiante. 


 
 







Estudiantes libres 
La evaluación de los estudiantes libres se rige en todo conforme a la reglamentación vigente. 
El/la estudiante libre deberá presentar un trabajo monográfico (Hausarbeit) de 10 páginas como 
mínimo sobre un tema del programa a acordar con la docente. Este trabajo deberá ser 
presentado como mínimo 30 días hábiles antes de la fecha del examen final. Se sugiere hacer 
entregas parciales de los avances para que la docente pueda acompañar el proceso de trabajo. 
El/la estudiante tendrá derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas previas a la 
entrega del trabajo y a una instancia de devolución con la entrega de la corrección. Los 
trabajos monográficos serán corregidos y calificados según el Reglamento de Exámenes. El 
trabajo previo aprobado o monografía aprobada tendrá vigencia por dos (2) años y un (1) turno 
y quedará reservado en el Área de Enseñanza. El/la estudiante deberá aprobar un examen 
final, escrito y oral acorde al programa vigente. Para el examen oral, el/la estudiante deberá 
preparar un tema previamente acordado con la docente. Ambas instancias son eliminatorias. 
 
Criterios de evaluación 
Para la calificación de los trabajos prácticos, parciales y monografías se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 


- conocimiento del tema 
- originalidad en la hipótesis y análisis de los textos 
- calidad y volumen del material de investigación usado 
- manejo de terminología específica y estructuras lingüísticas adecuadas 
- correcto manejo de la lengua alemana 
- correcto manejo de las normas APA y los estándares de trabajos académicos  


 
Nota: Los estudiantes que requieren mayores precisiones acerca de la asignatura o de sus 
instancias de evaluación podrán comunicarse con la docente de la catedra personalmente o vía 
e-mail a la siguiente dirección: annekathrin.schafer@unc.edu.ar 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
La lectura obligatoria para cada clase será proveída por la docente a principios del año lectivo 
en el aula virtual. 
Una bibliografía específica para la preparación de los trabajos prácticos se encuentra en el aula 
virtual. 
 
Kulturbegriff 
Altmayer, C. (2004). Kultur als Hypertext. Zu Theorie und Praxis der Kulturwissenschaft im Fach 


Deutsch als Fremdsprache. München: Ludicium. (UB) 
Assmann, J. (2007). Das kulturelle Gedächtnis. München: C. H. Beck. (AS) 
Eliot, T.S. (1961). Zum Begriff der Kultur. Frankfurt am Main: Rowohlt. (UB) 
Hansen, K. P. (1993). Kulturbegriff der Moderne. Der stille Paradigmenwechsel in den 


Geisteswissenschaften. Tübingen: Günter Narr Verlag. (UB) 
Hansen, K. P. (2011). Kultur und Kulturwissenschaft: Eine Einführung (4. Auflage). Tübingen: A. 


Francke. (AS) 
Jordan, S. (2009). Theorien und Methoden der Geschichtswissenschaft. Paderborn:


 Schöningh. (AS) 
 
 
 







Überblickswerke und Nachschlagewerke 
Bade, K. J., Emmer, P. C., Lucassen, L. & Oltmer, J. (Hrsg.). (2010). Enzyklopädie Migration 


in Europa. Paderborn/ München/ Wien/ Zürich: Ferdinand Schöningh. (AS) 
Becker, U. (1992). Lexikon der Symbole. Köln: Komet-Verlag. (AS) 
Becker-Huberti, M. (2007). Lexikon der Bräuche und Feste. Freiburg im Breisgau: Herder. (UB) 
Demandt, A. (2008). Über die Deutschen. Eine kleine Kulturgeschichte. Berlin: Propyläen. (AS)  
Emmerich, A.; Jankrift, K. P.; Kockerols, B. & Müller, W. (Hrsg.). (2013). Deutsche Geschichte: 


Menschen, Ereignisse, Epochen. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung. (AS) 
Hettling, M. (1991). Revolution in Deutschland? 1789-1989. Göttingen: Vandenhoeck. (AS) 
Hieronimus, M. (2012). Historische Quellen im Daf-Unterricht. Göttingen: Universitätsverlag. 


(UB) 
Hobsbawm, E. (2003). Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts. 


München: Deutscher Taschenbuch Verlag. (AS) 
Fahrmeir, A. (Hrsg.). (2020). Deutschland. Globalgeschichte einer Nation. München: C.H. Beck. 


(AS) 
Kaufmann, S. & Rohrmann, L. (2007). Orientierungskurs Deutschland. Geschichte, Kultur, 


Institutionen. Berlin: Langenscheidt. (UB) 
Koselleck, R. (Hrsg.). (1972-1997). Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur 


politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Stuttgart: E. Klett. (UB) 
Möller, H. & Wengst, U. (2003). Einführung in die Zeitgeschichte. München: C.H. Beck. (AS) 
Müller, H. (1994). Schlaglichter der deutschen Geschichte. Bonn: Bundeszentrale für politische 


Bildung. (UB) 
Nonn, C. (2020). Das 19. Und 20. Jahrhundert. Orientierung Geschichte. Paderborn: Ferdinand 


Schöningh. (AS) 
Nünning, A. (Hrsg.). (2001). Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Stuttgart: J.B. Metzler. 


(AS) 
Parry, C. (1993). Menschen, Werke, Epochen. Eine Einführung in die deutsche 


Kulturgeschichte. Ismaning: Hueber. (UB) 
Schmidt, K. & Schmidt, S. (2012). Erinnerungsorte. Deutsche Geschichte im DaF-Unterricht. 


Materialien und Kopiervorlagen. Berlin: Cornelsen. (UB) 
Thiele, J. (2004). Das Buch der Deutschen. Alles, was man wissen muss. Bergisch Gladbach: 


Lübbe. (GI) 
Wende, P. (Hrsg.). (2000). Große Revolutionen der Geschichte. Von der Frühzeit bis zur  


Gegenwart. München: C.H. Beck. (AS) 
Winkler, H. A. (2010). Der lange Weg nach Westen. Deutsche Geschichte. München: C.H. 


Beck. (AS) 
Zettl, E. (2001). Deutschland in Geschichte und Gegenwart. Ein Überblick. Ismaning: Hueber. 


(UB) 
 
15. bis 17. Jahrhundert 
Goetz, H.-W. (2000). Proseminar Geschichte: Mittelalter. Stuttgart: Eugen Ulmer. (AS) 
Hilsch, P. (2012). Das Mittelalter – die Epoche. München: UVK Verlagsgesellschaft. (AS) 
Schmid, H. D. (Hrsg.). (o.J.). Fragen an die Geschichte. Band 2. Die europäische Christenheit. 


Frankfurt am Main: Hirschgraben Verlag. (AS) 
Schulze, W. (1987). Deutsche Geschichte im 16. Jahrhundert. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 


(AS) 
Suchale, R., Weniger, M., Wundram, M. & Walther, I. F. (2006). Gotik. Köln: Taschen. (GI) 
Vocelka, K. (2013). Frühe Neuzeit 1500-1800. München: UVK Verlagsgesellschaft. (AS) 
 
 







18. und 19. Jahrhundert 
Bauer, H. & Prater, A. (2016). Barock. Köln: Taschen. (AS) 
Botzenhart, M. (1985). Reform, Restauration, Krise. Deutschland 1789-1847. Frankfurt am 


Main: Suhrkamp. (AS) 
Dipper, C. & Spreck, U. (1998). 1848. Revolution in Deutschland. Frankfurt am Main: Insel 


Verlag. (AS) 
Görtemaker, M. (1989). Deutschland im 19. Jahrhundert. Entwicklungslinien. Opladen: Leske + 


Budrich. (AS) 
Juneja, M. & Wenzelhuemer, R. (2013). Die Neuzeit 1789-1914. Konstanz: UVK. (AS) 
Kiesewetter, H. (1989). Industrielle Revolution in Deutschland 1815-1914. Frankfurt am Main: 


Suhrkamp. (AS) 
Körsgen, S. & Lindenhahn, R. (2001). Barock. Texte, Übungen. Berlin: Cornelsen. (UB) 
Lindenhahn, R. (1995). Aufklärung. Texte, Übungen. Berlin: Cornelsen. (UB) 
Möller, H. (1986). Vernunft und Kritik. Deutsche Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert. 


Frankfurt am Main: Suhrkamp. (AS) 
Schmid, H. D. (Hrsg.). (o.J.). Fragen an die Geschichte. Band 3. Europäische Weltgeschichte. 


Frankfurt am Main: Hirschgraben Verlag. (AS) 
Siemann, W. (1990). Gesellschaft im Aufbruch. Deutschland 1849-1871. Frankfurt am Main: 


Suhrkamp. (AS) 
Ullmann, H.-P. (1995). Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 


(AS) 
Wehler, H.-U. (1979). Von Bismarck zur Weimarer Republik. Sieben Beiträge zur deutschen 


Politik. Köln: Kiepenheuer & Witsch. (AS) 
 
Anmerkung 
UB = Universitätsbibliothek Córdoba 
AS = Annekathrin Schäfer 
 
Internetseiten von Interesse 
Bundeszentrale für politische Bildung     http://www.bpb.de 
 
Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland   http://www.hdg.de 
 
H/Soz/Kult Kommunikation und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften    
        http://www.hsozkult.de 
 
Clio Online Fachportal für Geschichtswissenschaften  http://www.clio-online.de 
 
Historicum.Net Geschichtswissenschaften im Internet  http://www.historicum.net 
 
Fachinformationsdienst Kunst Fotografie Design  http://www.arthistoricum.net 
 
Lexikon der Filmbegriffe     http://www.filmlexikon.uni-kiel.de 
 
Internetseiten staatlicher Museen, z.B.    http://www.pinakothek.de 
        http://www.smb.museum 
        http://www.dam-online.de 


 


Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través 
del aula virtual de la asignatura. 
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Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente. 


Materias regularizadas: Lengua alemana III, Didáctica General 
Materias aprobadas: ninguna 


 
 
 


 


 


 
 







FUNDAMENTACIÓN 
 
Esta asignatura provee a las alumnas y los alumnos que se forman como docentes de alemán los marcos 
de referencia y de lo que se consideran buenas prácticas de aula según las líneas teóricas actuales 
fundamentadas en un contexto específico de enseñanza-aprendizaje. El alumnado cursante construirá los 
nuevos aprendizajes en base a su conocimiento de las asignaturas cursadas en años anteriores (ver 
Objetivo General 2) y los aplicará en la práctica profesional (Observación y práctica de la enseñanza I) 
 


OBJETIVOS GENERALES: 
 
1. Adquirir saberes y desarrollar habilidades para asegurar una eventual tarea educativa efectiva, basada 


en responsabilidad docente, respeto por las y los alumnos, receptividad con respecto a sus inquietudes 
y compromiso con la comunidad.  


2. Integrar los saberes adquiridos en las demás asignaturas del área de formación docente (Filosofía de la 
Educación y Pedagogía General; Didáctica General; Psicología Educacional) con los específicos de la 
asignatura.  


3. Aumentar la precisión de las alumnas y los alumnos y su fluidez en el manejo del idioma alemán, 
teniendo en cuenta que su forma de expresión constituirá el principal modelo de la lengua-cultura 
extranjera para sus alumnas y alumnos.  


4. Crear conciencia de la necesidad de formación continua. 
 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 


1. Familiarizarse con conceptos del ámbito de la Adquisición de Segundas Lenguas que explican el 
proceso de aprendizaje y sustentan la actividad docente en la enseñanza de la lengua-cultura 
extranjera. 


2. Reconocer el fundamento teórico de las técnicas, actividades y materiales para favorecer el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera. 


3. Conocer técnicas específicas para la presentación, práctica y producción de los sistemas lingüísticos, 
la reflexión sobre la lengua y el desarrollo de las macrohabilidades.  


4. Identificar la finalidad de actividades para la adquisición de los sistemas lingüísticos, la reflexión 
sobre la lengua y el desarrollo de las macrohabilidades.  


5. Diseñar, adaptar y evaluar actividades para la adquisición de los sistemas lingüísticos, la reflexión 
sobre la lengua y el desarrollo de las macrohabilidades. 


6. Analizar la conveniencia de la aplicación de distintas técnicas como trabajo de grupo, uso de medios 
audiovisuales digitales y convencionales, repetición conjunta, lectura en voz alta, juegos y otras 
actividades interaccionales en función de situaciones específicas de enseñanza. 


7. Analizar la implementación de técnicas didácticas, actividades y materiales en clases de alemán para 
adolescentes y adultos.  


8. Utilizar eficazmente recursos auxiliares (digitales y convencionales) en la enseñanza 
 


CONTENIDOS 
 
Unidad 1: Aprendizaje de lenguas-culturas extranjeras 
 
Temas  Bibliografía  







1.1 El contexto de la enseñanza de la lengua-
cultura extranjera: Factores sociopolíticos e 
institucionales que influyen en la enseñanza de 
la lengua-cultura extranjera. 


Bibliografía obligatoria: Studienhilfe Einheit 
1.  
Bibliografía sugerida: Diseño Curricular Ciclo 
Básico; NAP; Rösler (1994), 1.4., III 1; López 
Barrios (2011a, 2001). 


1.2. Tipos y contextos de aprendizaje de la 
lengua-cultura extranjera. Conceptos de 
interlengua, fosilización, transferencia, 
estrategia, input, output, intake, conocimiento 
implícito y explícito. Aprendizaje de la 
lengua-cultura extranjera como proceso de 
formulación y comprobación de hipótesis. 


Bibliografía obligatoria: Tönshoff (1995). 
Bibliografía sugerida: Rösler (2012), Kap.2; 
Koeppel (2022), Kap. 1; Decke-Cornill / 
Küster (2010), Kap. 2; Roche (2008), 4; 
Fremdsprache Deutsch 38; Harden (2006), 5; 
Huneke / Steinig (2002), cap. 1, 2.; Macht 
(1998). 


1.3. Evolución en la Didáctica y Metodología 
de las lenguas-culturas extranjeras: principios 
didácticos y metodológicos, bases lingüísticas, 
bases psicolingüísticas. 


Bibliografía obligatoria: Huneke / Steinig 
(2002), 4.4. 
Bibliografía sugerida: Rösler (2012), Kap. 4, 
Roche (2008), 1; Neuner / Hunfeld (1993); 
Henrici (1996 en Henrici / Riemer, Hg.), 12. 


Unidad 2: Gestión áulica 
 
Temas  Bibliografía  
2.1 El rol del docente y de las alumnas y 
los alumnos  


Bibliografía obligatoria: Studienhilfe Einheit 2; 
Rösler (2012), 1.2.  
Bibliografía recomendada: Koeppel (2022), 2.2.1; 
Schmidt (1996 en Henrici I Riemer, Hg.), 1.2.4 . 
Bach (1989). Grell (1989), cap. 4.  


2.2 Patrones de interacción Bibliografía obligatoria: Studienhilfe Einheit 2; 
Brinitzer et al. (2016), S. 108-111. 
Bibliografía recomendada:. Rösler (2012), Kap. 
5; Nuhn (2000); Storch (1999), 9.2; Schmidt 
(1996 en Henrici / Riemer, Hg.), 1.2.4 
Häussermann / Piepho (1996), cap. 6. 


2.3 Técnicas de formulación de preguntas Bibliografía obligatoria: Studienhilfe Einheit 2; 
Koeppel (2022), 2.2.2 
Bibliografía recomendada: Surkamp (2017); 
Storch (1998; 1999, 9.3); Becker (1998), p. 161-
166  


 
Unidad 3: Enseñanza de los subsistemas lingüísticos 
 
Temas  Bibliografía  
3.1.1 Enseñanza y aprendizaje de la gramática: 
Rol de la gramática en el aprendizaje de la 
lengua-cultura extranjera. Rasgos gramaticales 
y su potencial dificultad en el aprendizaje. 
Dimensiones del aprendizaje gramatical 
(forma, significado y uso). Tipos de 
conocimiento lingüístico: basado en reglas, en 
items léxicos, implícito, explícito 


Bibliografía obligatoria: Manual de cátedra, 
Einheit 3; Heyd (1991), 9; López Barrios / 
Jáimez / Trovarelli (2007); Bimmel, Kast & 
Neuner (2011), 2.3.2, 2.3.3. 
Bibliografía recomendada: Koeppel (2022), 5; 
Tönshoff (1995); Bohn (1996 en Henrici / 
Riemer, Hg.), 3.2; Häussermann / Piepho 
(1996), 4; Funk / Koenig (1991); 







Enfoques en la enseñanza: deductivo e 
inductivo. Tipos de reglas gramaticales. 


Fremdsprache Deutsch 9.  


3.1.2 Modelo de las fases (Phasenmodell). 
Procedimientos de presentación, práctica, 
reflexión y producción. 


Bibliografía obligatoria: Manual de cátedra, 
Einheit 3; Bimmel / Kast / Neuner (2011), 
2.3.2 (p. 130-132), 2.3.3 (p. 132-136), 2.2.4 (p. 
103-112); Heyd (1997), 5.2 (p.77). 
Bibliografía recomendada: López Barrios et 
al. (2014); López Barrios (2011b); Bimmel / 
Kast / Neuner (2011), 2.2; Koeppel (2022), 
1.3.3, 5; 11.1.2.2; Roche (2008), 6.10.; Storch 
(1999), 3.2, 5.1; Funk / Koenig (1991); 
Sánchez / Sanz / Dreke (1997);  
Häussermann / Piepho (1996), 4; Multhaup 
(1995), p. 158-159; Zimmermann (1988); 
Dreke / Lind (1986); Lohfert (1982); Spier 
(1981). 


3.2 Enseñanza y aprendizaje del vocabulario: 
Características del léxico del alemán. 
Dificultades típicas de los hispanohablantes. 
Selección de unidades léxicas. Fases de la 
adquisición del léxico. Técnicas de 
presentación, reconocimiento, recuperación y 
práctica.  


Bibliografía obligatoria: Manual de cátedra, 
Einheit 3. Koeppel (2022), 4.1, 4.1.2, 4.2.1; 
Stork (2010); Siebold (2012). 
Bibliografía recomendada: López Barrios, 
Jáimez y Oyola (2013); Aßbeck (2011); 
Bimmel / Kast / Neuner (2011), 2.2.4 (p. 99-
102); De Florio-Hansen (2009); Storch (1999), 
3.1; Bohn (1999); Häussermann / Piepho 
(1996), 3; Bohn / Schreiter (1996 en Henrici / 
Riemer, Hg.), 3.3; Fremdsprache Deutsch 3. 


3.3 Enseñanza y aprendizaje de la fonología: 
Características de los fonemas y rasgos 
suprasegmentales del alemán. Dificultades 
típicas de los hispanohablantes. Selección de 
fonemas y suprasegmentos. Técnicas de 
presentación, práctica y producción.  


Bibliografía obligatoria: Heyd (1991), 7. 
Bibliografía recomendada: Koeppel (2022), 3; 
Storch (1999), 3.4, Ehnert (1996 en Henrici / 
Riemer, Hg.), 3.1; Häussermann / Piepho 
(1996), 2; Dieling / Hirschfeld (1999); 
Fremdsprache Deutsch 12  


 
Unidad 4: Desarrollo de las macrohabilidades 
 
Temas  Bibliografia  
4.1 Habilidades receptivas. Teoría de los esquemas 
(Schematheorie); modelos de procesamiento de la 
información ascendentes (datengeleitet) y 
descendentes (schemageleitet). Microhabilidades y su 
correspondencia con propósitos de lectura y escucha 
y tipos de textos. Lectura y comprensión oral como 
meta de la actividad o como medio para otros fines. 
Modelo didáctico para el desarrollo de las habilidades 
receptivas. 


Bibliografía obligatoria: Koeppel 
(2022), 6.1 (p. 231-232); Henseler / 
Surkamp (2010); Laveau (1985), 1.5.2 
(p. 63-64), 1.5.3 (p. 64-76), 4 (p. 113-
114); Decke-Cornill / Küster (2010), 
11.1.2 (p. 185-188); Thaler (2007). 
Bibliografía recomendada: Haß (2006), 
3.2; Storch (1999), 4.1; Heyd (1997), 6. 


4.1.1. Desarrollo de la comprensión lectora: técnicas 
y tareas.  


Bibliografía obligatoria: Manual de 
cátedra, Unidad 4 
Bibliografía recomendada: Koeppel 







Temas  Bibliografia  
(2022), 6; Storch (1999), 4.2; Laveau 
(1985) 4-4.2.3; Schreiter (1996 in 
Henrici / Riemer, Hg.), 2.3; 
Häussermann / Piepho (1996),8; 
Westhoff (1997); Fremdsprache 
Deutsch 24  


4.1.2. Desarrollo de la comprensión auditiva: técnicas 
y tareas. Integración de lectura y audición. 
Comprensión audiovisual (Hör-Sehverstehen). 


Bibliografía obligatoria: Brinitzer et al. 
(2016); Schreiter (1996a); Thaler 
(2007). 
Bibliografía recomendada: Koeppel 
(2022), 7; Storch (1999), 4.3; Heyd 
(1991),8.5, p. 115-118; Piehpho / 
Häussermann (1996), 1; Dahlhaus 
(1994); Fremdsprache Deutsch 7, 24  


4.2. Habilidades productivas: Diferencias entre el 
discurso oral y el discurso escrito. Escritura y 
producción oral como meta de la actividad o como 
medio para otros fines. Enfoques centrados en el 
producto y en el proceso. Enfoque en el contenido y 
la forma. Modelo para el desarrollo de habilidades 
productivas. 


Bibliografía obligatoria: Haß (2006), 
3.2.3, 3.2.3.1, 3.2.3.4; Roche (2008), 
3.6. 
Bibliografía recomendada: Koeppel 
(2022), 9.2; Storch (1999), 6.1. 


4.2.1. Desarrollo de la habilidad de hablar en la 
lengua-cultura extranjera. Funciones de la oralidad. 
Integración de habilidades. Técnicas de corrección de 
la producción oral.  


Bibliografía obligatoria: Brinitzer et al. 
(2016); Schreiter (1996b); Storch 
(1999), 9.4, 9.4.1. 
Bibliografía recomendada: Koeppel 
(2022), 9; Königs (2003); Storch 
(1999), 6.2; Häussermann / Piepho 
(1996), 7; Schatz u.a. (2006); 
Fremdsprache Deutsch 14, 24  


4.2.2. Desarrollo de la habilidad de escribir en la 
lengua-cultura extranjera. Funciones de la escritura. 
Integración de habilidades. Técnicas de corrección de 
la producción escrita.  


Bibliografía obligatoria: Eßer (2003); 
Bohn (1996 in Henrici / Riemer Hg.), 
2.4; Storch (1999), 9.4.2. 
Bibliografía recomendada: Koeppel 
(2022), 8; Storch (1999), 6.3; 
Häussermann / Piepho (1996), 9; Kast 
(1998); Fremdsprache Deutsch 1, 24; 
López Barrios (1999; 1998, 3)  


 
Unidad 5: Recursos auxiliares 
 
Temas  Bibliografía  
5.1 Análisis de libros de texto. Características, 
ventajas y desventajas del trabajo con libros de 
texto 


Bibliografía obligatoria: Haß (2006), 4.4.3 
Bibliografía recomendada: Decke-Cornill / 
Küster (2010), 6.4.1; Leupold (2009); Storch 
(1999), 7.3; Rösler (1994), IV, 1. 


5.2 Nuevas tecnologías de la comunicación en 
la enseñanza de lenguas-culturas extranjeras. 


Bibliografía obligatoria: Brash / Pfeil (2017), 
S. 10-15; Koeppel (2022), 10.3.3; Decke-







Medios audiovisuales. Cornill / Küster (2010), 6.4.3; Haß (2006), 
4.4.1; 
Bibliografía recomendada: DaF-Brücke 15 
(2021); Roche (2008), 8; Haß (2006), 4.4.2; 
Fremdsprache Deutsch 5, 21 


 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 


 
1. Exposición de temas por parte del Profesor Titular y el alumnado.  
2. Realización de tareas de observación de clases para la integración de la teoría y la práctica.  
3. Análisis y diseño de materiales de enseñanza.  
4. Realización de trabajos prácticos de reflexión sobre los contenidos.  
5. Asistencia a charlas, seminarios y otros eventos extracurriculares. 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 
1. Alumnos promocionales (Res. HCS 245/96) 


• 80% de asistencia a clases. Las y los alumnos trabajadores y/o con familiares a cargo deberán 
acreditar un 60% de asistencia a clases. 


• Aprobación de dos exámenes parciales (ver criterios de evaluación). Podrá recuperarse un parcial 
por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general 


• Aprobación del 100% de los trabajos prácticos (4 tareas de observación). Se podrá recuperar un 
trabajo práctico dentro de los plazos estipulados por la cátedra. 


• Promedio de parciales y prácticos: 7 puntos (mínimo). 
2. Alumnos regulares 


• Aprobación de dos exámenes parciales (ver criterios de evaluación) Podrá recuperarse un parcial 
por ausencia o aplazo. 


• Aprobación de dos tareas de observación a elección de las alumnas y los alumnos (una de Unidad 
2 o 3 y otra de Unidad 4). 


• Examen final integrador oral (ver criterios de evaluación) 
3. Alumnos libres 


• Presentación de una monografía de una extensión máxima de 10 páginas sobre alguno de los 
temas del programa, con entrega 20 días antes de la fecha de examen. En la monografía el alumno 
integra los conceptos teóricos presentados por la bibliografía obligatoria y recomendada, y 
ejemplifica, por ejemplo, con referencias a manuales de aprendizaje. 


• Aprobación de dos tareas de observación a elección de las alumnas y los alumnos. Los alumnos 
deben ponerse en contacto con la cátedra para asesoramiento. 


• Examen final escrito y oral 
 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
En cada caso, las evaluaciones parciales y finales evalúan el conocimiento de la teoría desarrollada en la 
asignatura y la capacidad de transferirla al análisis y diseño de actividades.  


• Exámenes parciales: Evalúan el conocimiento de conceptos teóricos y la aplicación de los marcos 
didácticos y teóricos desarrollados al análisis de actividades de aprendizaje. Se valora la calidad 
de la expresión escrita en la lengua meta. 


• Examen final (alumnos regulares y libres): El alumnado deben demostrar  
o conocimiento de los conceptos teóricos  







o capacidad de analizar actividades y técnicas didácticas en relación con la teoría y con lo 
que han observado en clases 


o juicio crítico en cuanto a la calidad y pertinencia de objetivos, materiales de enseñanza 
(actividades, textos, secuenciación, nivel de dificultad, selección de temas, tiempo de 
resolución, formas de trabajo, uso de medios auxiliares) y técnicas didácticas empleadas. 


o expresarse en alemán en forma correcta y coherente.  
• Examen final escrito (alumnos libres): Se aplican los criterios mencionados para los exámenes 


parciales oral y escrito. 
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Asignatura: Gramática Contrastiva 


Cátedra: Única  


Docente responsable: Josefina González 


Sección: Alemán 


Carrera/s: Traductorado Público Nacional de Alemán 


Curso: 4° año 


Régimen de cursado: Anual 


Carga horaria semanal: 4 (cuatro) 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente. 







FUNDAMENTACIÓN 


 


Conforme al plan de estudios vigente para la carrera “Traductorado Público Nacional de 


Alemán” (Plan de Estudios N.º 7 aprobado por Resolución del H.C.S 32/89 con los ajustes según 


Resolución del H.C.S 6/93), la asignatura se encuentra encuadrada en el área de Teoría y Práctica de la 


Traducción del Departamento de Traducción de esta Facultad. 


El objetivo general de esta área es capacitar al estudiante en la utilización de las técnicas de 


traducción con conocimiento de su fundamentación teórica como base para los cursos específicos de 


traducción. Particularmente, la asignatura está caracterizada por el análisis, estudio y posibles 


soluciones a los problemas específicos de la contrastación de los sistemas gramaticales de las lenguas 


española y alemana. 


La estructura de los contenidos se basa en el enfoque de la gramática tradicional, de acuerdo a 


las asignaturas correlativas Lengua Castellana I y II, Práctica gramatical y Gramática Alemana I y II. 


Los mismos se centran en los aspectos morfosintácticos, semánticos y pragmáticos susceptibles de 


presentar dificultades tanto para la comprensión como para la traducción de textos, con el fin de 


reactivar y profundizar los conocimientos gramaticales adquiridos durante los tres primeros años de la 


carrera. 


Partiendo de la comparación, se pretende desarrollar un análisis sistemático que permita a los 


estudiantes reflexionar sobre las dificultades a las que se enfrentan como traductores, y también 


facilitar el proceso de aprendizaje del futuro traductor. 


 


 
 


OBJETIVOS 


 


Objetivos generales 


Al finalizar el curso, el alumno será capaz de: 
- Identificar las diferencias y similitudes entre el alemán y el español desde los puntos de vista 


morfosintáctico, semántico y pragmático. 


- Comprender la importancia preventiva del análisis contrastivo, ya que éste revela el origen de las 


dificultades y errores en la actividad traductora. 


- Reflexionar en forma crítica sobre los sistemas de las lenguas alemana y española a través de la 


comparación. 


 


Objetivos específicos 


Al finalizar el curso, el alumno será capaz de: 
- Identificar las diferentes intenciones comunicativas que motivan el empleo de cada una de las 


variantes lingüísticas en ambas lenguas. 


- Identificar y describir las diferencias y similitudes entre el alemán y el español en el nivel 


morfosintáctico, léxico, semántico y pragmático. 


- Desarrollar la capacidad de investigación contrastiva en forma autónoma. 


- Comparar textos con sus traducciones e identificar, corregir y justificar errores. 


 


 


CONTENIDOS 


 


Módulo 1: Taller de traducción DE-ES 


- Gramática contrastiva y traducción. Objetivos y métodos de la gramática contrastiva. 







- Aspectos del análisis contrastivo: léxico, morfología, sintaxis, funciones. 


- Taller de traducción parte 1: diagnóstico y creación de corpus. 


- Taller de traducción parte 2: aplicación y evaluación de conocimientos adquiridos. 


 


Módulo 2: Sintagma nominal y pronominal 


- El artículo definido e indefinido. Ausencia del artículo (Nullartikel). Análisis contrastivo de los 


diferentes usos en ambas lenguas. 


- Los pronombres demostrativos y posesivos. Funciones del pronombre es. Los pronombres 


adverbiales alemanes y sus equivalentes en español. Pronombre man. 


- Atributos adjetivos, participiales, adverbiales, genitivos y preposicionales. Relativsätze. 


Comparación de usos en ambas lenguas y posibles problemas para su traducción. 


 


Módulo 3: Nivel léxico 


- Formación de palabras (composición, derivación). 
- Neologismos: procesos de cambio en las lenguas. 


- Falsos amigos e interferencias. 


- Nombres propios: convenciones y traducción. 


- Lexicalización de los eventos de movimiento. Verbos de movimiento en lenguas de marco verbal 


y lenguas de marco satélite. 


 


Módulo 4: Los sistemas verbales del español y el alemán 


- Tiempos verbales. Los tiempos verbales de pasado españoles y su equivalencia en alemán. 


- Modo. El subjuntivo español frente el Konjuntiv alemán. Los verbos modales alemanes y sus 


equivalentes en español. Indirekte Rede/Estilo indirecto. Formas no verbales de expresar modalidad: 


Modalpartikeln. 


- Aspecto. Perfectivo e imperfectivo (durativo, iterativo, progresivo, evocador). Perífrasis verbales. 


- Formas no personales del verbo. Usos del gerundio y su equivalente en alemán. Construcciones 


pasivas en ambas lenguas. 


 


Módulo 5: Nivel textual 


- Uso de los signos de puntuación en ambas lenguas. 
- La negación. Sistema de intensificación de la negación en alemán y español. 


- Orden de los elementos en la oración. Estrategias de enfatización. La ambigüedad sintáctica. 


- Lenguaje inclusivo y traducción 


 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 


 


El módulo 1 (taller de traducción) se desarrollará en dos etapas. La primera a inicio del año, que 


funcionará como diagnóstico y que brindará parte del corpus con el que se trabajará en los otros 


módulos; y la segunda a fin de año, en la que se aplicarán y evaluarán los conocimientos adquiridos. 


Para cada tema del programa, la docente entregará a los estudiantes un fascículo con material teórico, 


ejemplos y ejercitación. 


Se utilizará principalmente el método inductivo para contrastar la versión alemana y española de un 


mismo texto. Además de los textos seleccionados por la docente, se trabajará con el corpus de 


traducciones realizadas por los estudiantes en el taller de traducción. Allí se desarrollarán las 


siguientes actividades: 


- reconocer las semejanzas y diferencias de las estructuras gramaticales; 


- analizar las asimetrías existentes en los niveles morfosintáctico, léxico, semántico y pragmático; 







- analizar las variaciones lingüísticas según los criterios de efectividad pragmática; 


- en el caso de las traducciones hechas por los estudiantes, justificar y discutir de manera 


plenaria las elecciones estructurales y léxicas tomadas. 


 


NOTA: Para el taller de traducción se seleccionarán textos que presenten los diferentes fenómenos 


que se desarrollan a lo largo de la asignatura. Se trabajará principalmente con diversos géneros 


literarios, de acuerdo a las características e intereses de cada grupo. 


 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


(conforme a la reglamentación vigente) 


 


a) Alumnos promocionales: 


Deberán: 
- aprobar 3 (tres) exámenes parciales escritos de los cuales podrán recuperar 1 (uno) por ausencia, 


aplazo o para elevar el promedio general (en cuyo caso, la nota obtenida sustituirá a la del 


parcial recuperado); 


- aprobar 4 (cuatro) trabajos prácticos, de los cuales podrán recuperar 1 (uno) por ausencia o 


aplazo; 


- alcanzar un promedio de 7 (siete) entre el promedio de los exámenes parciales y el promedio de 


los trabajos prácticos; 


- participar de las dos etapas del taller de traducción (la etapa 1 tiene valor de trabajo práctico y la 


etapa 2, valor de parcial); 


- tener como mínimo el 80 % de asistencia a clases o el 60% para estudiantes trabajadorxs o con 


personas a cargo. 


 


b) Alumnos regulares: 


Deberán: 
- aprobar 3 (tres) exámenes parciales escritos de los cuales podrán recuperar 1 (uno) por ausencia 


o aplazo; 


- participar de las dos etapas del taller de traducción (valor de parcial); 


- aprobar un examen final escrito, 50 % teórico y 50 % práctico; 


- se recomienda a los estudiantes regulares realizar los trabajos prácticos a modo de ejercitación. 


 


c) Alumnos libres: 


Deberán: 
- presentar un trabajo monográfico cuya aprobación será condición para rendir el examen final. 


Dicho trabajo consistirá en el desarrollo teórico de un tema acordado previamente con la cátedra y 


deberá apoyarse en ejemplos (en ambas lenguas) extraídos de un corpus adecuado al tema 


presentado. El trabajo deberá tener 10 (diez) páginas de extensión como mínimo y deberá ser 


presentado, a más tardar, 20 (veinte) días hábiles antes de la fecha de examen. Los alumnos que 


planeen rendir en los turnos de febrero/marzo deberán presentar el trabajo en el mes de diciembre 


anterior. Durante el desarrollo del trabajo los alumnos tendrán derecho a 2 (dos) instancias de 


consulta con la docente a cargo y a una instancia de devolución con la entrega de la corrección. 


- aprobar un examen final (50 % teórico y 50 % práctico) escrito. En dicho examen se 


les pedirá un tema más que a los alumnos regulares. 


 


 


 







 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 
En la evaluación se tendrá en cuenta: 


- la precisión para identificar y describir las similitudes y diferencias entre el alemán y el español; 


- la capacidad de transferir los criterios de análisis a otros textos; 


- la independencia en el análisis y elaboración de resultados; 


- el uso adecuado de la terminología de la disciplina y la correcta expresión en las lenguas de 


trabajo. 


 


 
 


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (TENTATIVO) 
 


 
Actividades Fecha estimativa 


Desarrollo módulo 1 Marzo/primeras dos semanas de abril y 
octubre 


Desarrollo módulos 2 y 3 Primer cuatrimestre 


Desarrollo módulos 4 y 5 Segundo cuatrimestre 


Primer parcial Primera semana de julio 


Segundo parcial Última semana de octubre 


1° trabajo práctico Última semana de abril 


2° trabajo práctico Tercera semana de junio 


3° trabajo práctico Segunda semana de septiembre 


4° trabajo práctico Tercera semana de octubre 


Recuperatorios Primera semana de noviembre 
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Fundamentación 
 
La asignatura Lengua Alemana IV se inscribe, dentro del plan de estudios vigente, en el área 
Lengua Extranjera y forma parte de las denominadas “materias troncales”. El objetivo general 
de esta área es lograr el manejo de la lengua extranjera en un nivel de eficiencia comunicativa 
tal que permita desempeñarse en tareas de enseñanza, investigación y traducción; oral y 
escrito. Con este fin se desarrollan cuatro habilidades: expresión oral y escrita, lecto- y audio-
comprensión.  


La asignatura Lengua Alemana IV constituye un pilar importante para el/la estudiante del 
cuarto año que se encuentra entonces en la última etapa de su carrera universitaria. En el 
cuarto y quinto año de las carreras del profesorado, de la licenciatura y del traductorado se 
dictan materias en la lengua extranjera, tales como Cultura, Literatura o Lingüística, en las 
cuales el éxito depende de un satisfactorio desempeño en la lengua extranjera. La asignatura 
Lengua Alemana IV se ocupa, por lo tanto, de consolidar los conocimientos adquiridos en los 
años precedentes y brindar conocimiento específico para poder alcanzar los objetivos 
académicos de las diversas áreas y disciplinas.  


Siguiendo las descripciones de la asignatura según el plan de estudio vigente se pondrá 
particular énfasis en la elaboración de informes orales y en la producción de textos escritos. 
Esto se logrará a partir de la lectura y la comprensión de textos de elevado grado de dificultad y 
material auditivo y audio-visual auténtico. La elección del material a trabajar en clases se 
realiza a fin de motivar y estimular una reflexión crítica para encaminar la elaboración individual 
y/o grupal de trabajos originales de parte de los estudiantes. Además, el/la estudiante 
aprenderá el desarrollo del pensamiento crítico y las habilidades sociolingüísticas por medio del 
debate y presentaciones orales. Como futuros miembros de ámbitos académicos se introducirá 
a los estudiantes a la escritura y la investigación académica. La redacción de textos 
académicos en la lengua extranjera representa el eje central de esta asignatura. Además de la 
adquisición de un vocabulario específico y el aprendizaje de convenciones y aspectos formales 
relativos a la redacción de textos científicos en alemán, se pretende motivar al/ a la estudiante 
a llevar a cabo una breve investigación y comunicar los resultados a sus pares. 
 
 


Objetivos generales 
 
Al finalizar el curso los estudiantes estarán en condiciones de: 


- alcanzar un nivel de manejo de la lengua equivalente al nivel C1 del Marco Europeo de 
Referencia para las Lenguas 


- comprender una amplia variedad de textos extensos con cierto nivel de complejidad, así 
como reconocer en ellos sentidos implícitos 


- expresarse de forma fluida y espontánea usando las expresiones adecuadas 
- hacer un uso flexible y efectivo de la lengua para fines sociales, académicos y/o 


profesionales 
- producir textos claros, estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, 


mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión 
del texto 


- poner en práctica estrategias de aprendizaje autónomo y elaborar ideas propias y 
comunicarlas a través de conclusiones personales, acuerdo o desacuerdo 


- participar en trabajos de equipo, desarrollando habilidades sociales para compartir 
tareas, intercambiar ideas, brindar colaboración y feedback a sus pares  
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- interactuar y defender su posición respetando las posiciones de los demás integrantes 
del grupo de trabajo, desarrollar un pensamiento individual e ideas propias por medio de 
la capacidad crítica, creativa y analítica 


- reflexionar sobre la realidad cultural, social, política y económica contemporánea a 
través de la lengua extranjera desde una perspectiva intercultural 


- utilizar el pensamiento lógico y analítico para interactuar con los diversos contenidos del 
programa  


 
 


Objetivos específicos 
 
Al finalizar el curso los estudiantes estarán en condiciones de: 
 
Comprensión auditiva 


- comprender el discurso natural de hablantes nativos, incluso cuando no está 
estructurado con claridad 


- demostrar comprensión general y específica de textos auténticos de audio y video 
- comprender conversaciones y exposiciones largas sobre temas abstractos y complejos 


no conocidos siendo capaz de evaluar correctamente el tipo de registro utilizado con sus 
variaciones 


 
Lecto-comprensión 


- comprender en detalle textos largos y complejos sobre temas abstractos y concretos no 
conocidos, apreciando distinciones de estilo 


- identificar la situación enunciativa en la que se inserte el texto, identificar la intención del 
autor, examinar el encadenamiento de las ideas, evaluar las estrategias de 
argumentación, reconocer los sentidos implícitos, detectar los mecanismos de 
organización del texto, identificar diferentes registros de la lengua, analizar y sintetizar 
informaciones de distintas fuentes escritas y explicitar un juicio crítico coherente y 
fundamentado 


 
Expresión oral 


- sintetizar y reproducir contenidos a partir de anotaciones 
- producir un texto coherente que presenta hechos complejos con precisión, abarcando 


subtemas y cerrando la exposición con una conclusión adecuada 
- participar en discusiones, exposiciones y debates del ámbito de estudio con fluidez, 


soltura y espontaneidad 
- iniciar, mantener y cerrar una discusión/un debate/un diálogo/una presentación; 


argumentar, opinar, contradecir, refutar; saber aplicar el lenguaje académico o el 
lenguaje coloquial y responder adecuadamente a preguntas de sus interlocutores con un 
uso del lenguaje flexible y eficaz 


- reconocer y utilizar figuras retóricas, modismos, conectores de discursos, formas 
alteradas, sinónimos y contrarios 


 
Expresión escrita 


- redactar textos claros y estructurados exponiendo puntos de vista con cierta extensión y 
detalle utilizando registros adecuados al contexto comunicativo 


- escribir sobre temas complejos en diferentes géneros textuales aplicando las normas 
que rigen para cada género  
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Metodología de trabajo 
 
Los estudiantes escucharán y leerán textos seleccionados en concordancia con los ejes 
temáticos. En base a los textos se analizarán la intención del autor, las características 
textuales, el vocabulario específico, las ideas principales y secundarias. Los estudiantes 
deberán tomar una posición respecto a las ideas expresadas en los textos y fundamentarla. 


Se realizarán además ejercicios de vocabulario, como elaborar léxicos temáticos, definir 
términos y ejemplificar. Los estudiantes elaborarán textos escritos cuya coherencia lógica y 
textual se debe ajustar a los modelos estudiados anteriormente. Se trabajará con material 
auténtico como artículos de periódicos, recensiones, críticas, entrevistas como también con 
textos científicos relacionados con los temas de la actividad áulica. Se discutirá de manera 
grupal sobre el resultado de las producciones escritas, para lograr una detección autónoma de 
los propios errores, creando de esta manera un hábito de autoevaluación. 


En discusiones grupales se tomarán posiciones y roles, defendiendo puntos de vista, 
interactuando frente los argumentos de los otros y moderando los debates poniendo especial 
énfasis en una presentación expresiva. Para fomentar las estrategias comunicativas de los 
estudiantes aprenderán herramientas lingüísticas, léxicas y metodológicas para estar en 
condiciones de argumentar de manera estructurada, manejar preguntas y críticas, coordinar 
turnos de habla (pedir/ceder la palabra, interrumpir, retomar la palabra), abrir y cerrar 
discusiones y debates.  


Además, los estudiantes redactarán una monografía sobre un tema a acordar con la 
docente; esta monografía deberá seguir los lineamientos determinados por la cátedra, en 
cuanto a estilo, longitud, profundidad en el tratamiento del tema, normas para citas y 
referencias bibliográficas, partes del trabajo y aspectos formales. Para este fin se dictarán 
cuatro módulos acerca del trabajo científico en la lengua alemana a lo largo del año lectivo. 
Para facilitarle el proceso de elaboración del trabajo final al/ a la estudiante, este se subdividirá 
en diferentes etapas. En la primera etapa elaborará una hipótesis tentativa con una bibliografía 
comentada. En la segunda etapa elaborará una primera versión del trabajo cual intercambiará 
con sus pares y la docente para obtener comentarios y mejorar la calidad de la misma. Antes 
de finalizar el año lectivo los estudiantes deben entregar la versión final de su trabajo.  


Se implementarán actividades asincrónicas/ a distancia hasta en un 30% del total de las 
clases. En la asignatura Lengua Alemana IV el espacio de aprendizaje virtual se utilizará 
mayormente para ejercer la expresión escrita y la lecto-comprensión. El espacio de aprendizaje 
presencial se utilizará mayormente para la expresión oral y la audio-comprensión. Por lo tanto, 
la dinámica será de una alternación semanal. 


 
 


Contenidos 
 
Einheit 1: Klimawandel und Nachhaltigkeit 
Klimawandel und Protestformen – Nachhaltigkeit – Rolle der Politik in Umweltfragen – Fast 
Fashion und Südamerika - Recycling/ Upcycling/ Kreislaufwirtschaft  
 
Textsorte: Zusammenfassung 
 
MODUL 1 Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben 
Standards wissenschaftlichen Arbeitens – Zitieren und Belegen – Plagiate 
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Einheit 2: Demokratie in der Krise? 
Neues Nachdenken über Demokratie im 21. Jahrhundert - Fremdenfeindlichkeit – neue 
Tendenzen in der deutschen Parteienlandschaft – Politik und Emotionen   
 
Texterschließungsmethode: Exzerpt 
 
MODUL 2 Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben 
Werkzeuge wissenschaftlicher Arbeit I: Thema bestimmen – Forschungsfrage formulieren – 
zentrale Begriffe definieren – Thesen aufstellen 
 
 
Einheit 3: Generationen X, Y, Z, Alpha und Wertewandel 
Merkmale der Generationen X, Y, Z und Alpha – neue Werte: Sharing - Wertewandel in 
Erziehung und Berufsleben 
 
Textsorte: Bildbeschreibung + Hausarbeit 
 
MODUL 3 Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben 
Werkzeuge wissenschaftlicher Arbeit II: Binnenstruktur von Texten (Argumentieren) – 
Makrostruktur von Texten – Schreibprozess – Schreibdenken – Mindmapping – Paragraphing – 
Flow – Zeitplanung 
 
 
Einheit 4: Armut – Marginalisierung – Minderheiten 
Armut in Deutschland – soziale Brennpunkte in Deutschland – Gesetzgebung zum Dritten 
Geschlecht – Sexismus in der Werbung 
 
Textsorte: Kommentar  
 
MODUL 4 Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben 
Das eigene Schreiben reflektieren – Stilblüten – Redundanz – Die eigene Präsenz im Text – 
Formalia (Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Schriftgröße etc.) 
 
 
Einheit 5: Graphic Novels deutscher Autor_innen 
Formensprache, Format- und Genrespezifika, Marketingstrategie – Lektüre von 
deutschsprachigen Graphic Novels zu den Themen Immigration, Rassismus, 
Vergangenheitsbewältigung, Coming of Age oder Demokratie – Überlegungen zu Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BNE) im DaF-Unterricht – Überlegungen zu Visual Literacy im DaF-
Unterricht 
 
Textsorte: Abstract 
 


 


Cronograma  
 
Unidad 1:  marzo/abril 
Unidad 2:  mayo 
Unidad 3:   junio 
Unidad 4:  agosto/septiembre 
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Unidad 5:  octubre 
 
Primer Parcial:  tercera semana del segundo cuatrimestre  


(Abgabe der Aufgaben zu den Modulen zum 
wissenschaftlichen Schreiben) 


Segundo Parcial:  semana siguiente a la semana del estudiante  
(1. Abgabe der Hausarbeit) 


Tercer Parcial:  antepenúltima semana del segundo cuatrimestre  
(endgültige Abgabe der Hausarbeit) 


Recuperatorio: noviembre 
 
1º TP:  mayo (Vorst. des Themas der HA, Fragestellung, Eingrenzung, Bibliografie) 
2º TP:  agosto (Abgabe der Einleitung und des theoretischen Rahmens der HA) 
3º TP:   octubre (Abgabe eines Abstracts zur HA) 
4° TP: octubre (mündliche Verteidigung der HA) 
 


 


Modalidad de evaluación  


 
Promocionales: Requisitos para la promoción conforme a la reglamentación vigente: 


- Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes 
trabajadores o con personas a cargo.  


- Aprobación de un mínimo de 3 (tres) parciales.  
- Aprobación de 4(cuatro) trabajos prácticos.  
- Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio 


general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada.  
- Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico por ausencia, aplazo o para elevar el 


promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación 
recuperada.  


- Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción inferior 
(ej.: si el promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). Cuando la fracción sea 0,51 
o superior en los promedios iguales o superiores a 7, se considerará el número entero 
inmediato superior (ej.: 7,75=8; 8,51=9). El promedio general se obtiene de la suma de 
los parciales más el promedio de los trabajos prácticos, dividido por la cantidad de 
elementos (ej.: 1°parcial 6 + 2°parcial 8 + 3°parcial 7 + promedio prácticos 7. Promedio 
final: 7.) 


 
Regulares: El/ la estudiante regular deberá aprobar tres exámenes parciales y un examen 
final. Los parciales serán escritos. Uno de los exámenes parciales consistirá en una monografía 
(Hausarbeit) de 10 páginas como mínimo. Un examen parcial es recuperable. El examen final 
será escrito y oral. Para el examen oral se deberá preparar un tema del programa previamente 
acordado con la docente. Tanto el examen escrito como el oral son eliminatorios. 
 
Libres: La evaluación de los estudiantes libres se rige en todo conforme a la reglamentación 
vigente. El/ la estudiante libre deberá presentar un trabajo monográfico (Hausarbeit) de 10 
páginas como mínimo sobre un tema del programa a acordar con la docente. Este trabajo 
deberá ser presentado como mínimo 30 días hábiles antes de la fecha del examen final. Se 
sugiere hacer entregas parciales de los avances para que la docente pueda acompañar el 
proceso de trabajo. El/ la estudiante tendrá derecho a dos instancias de consulta para evacuar 
dudas previas a la entrega del trabajo y a una instancia de devolución con la entrega de la 
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corrección. Los trabajos monográficos serán corregidos y calificados según el Reglamento de 
Exámenes. El trabajo previo aprobado o monografía aprobada tendrá vigencia por dos (2) años 
y un (1) turno y quedará reservado en el Área de Enseñanza. El/ la estudiante deberá aprobar 
un examen final, escrito y oral acorde al programa vigente. Para el examen oral, el/ la 
estudiante deberá preparar un tema previamente acordado con la docente. Ambas instancias 
son eliminatorias. 
 
Criterios de evaluación 
Para la calificación de los trabajos prácticos, parciales, monografías y exámenes se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos: 
- nivel de lengua adecuado a los objetivos correspondientes al cuarto año de la 


asignatura Lengua Alemana 
- conocimiento de los temas del programa  
- cumplimiento de los plazos estipulados por la cátedra para la entrega de trabajos  
 
En la producción escrita:  
- coherencia textual  
- corrección gramatical y ortográfica  
- características textuales adecuadas  
- vocabulario amplio y específico  
- complejidad y largo de la producción  
- argumentación lógica y de nivel intelectual adecuado al cuarto año de una carrera 


universitaria  
 
En la producción oral:  
- corrección gramatical  
- coherencia  
- vocabulario amplio y específico  
- fluidez  
- complejidad y largo de la producción  
- argumentación lógica y de nivel intelectual adecuado al cuarto año de una carrera 


universitaria  


 


 


Bibliografía  
 
Abel, J. & Klein, C. (Hrsg.). (2016). Comics und Graphic Novels. Eine Einführung. Stuttgart: J. 


B. Metzler. 
Abraham, U. & Sowa, H. (2016). Bild und Text im Unterricht. Grundlagen, Lernszenarien, 


Praxisbeispiele. Seelze: Kallmeyer. 
Arnold, H. L. (2017). Graphic Novels. Sonderband. Text + Kritik. Zeitschrift für Literatur, X/2017. 
Bayerlein, O. (2015). Campus Deutsch. B1-C2. München: Hueber. (Onleihe GI) 
Beinke, C.; Brinkschulte, M. & Bunn, L. (2008). Die Seminararbeit. Schreiben für den Leser. 


Stuttgart: UTB. (Onleihe GI) 
Burger, H. (2003): Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin: Erich 


Schmidt. 
Buscha, A., Szita, S. & Raven, S. (2013). C Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als 


Fremdsprache. Leipzig: Schubert. 
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Eder, B., Klar, E. & Reichert, R. (Hrsg.). (2011). Theorien des Comics. Ein Reader. Bielefeld: 
Transcript. 


Esselborn-Krumbiegel, H. (2014). Richtig wissenschaftlich schreiben. Stuttgart: UTB. (Onleihe 
GI) 


Esselborn-Krumbiegel, H. (2008). Von der Idee zum Text. Eine Anleitung zum 


wissenschaftlichen Schreiben. Paderborn: Ferdinand Schöningh. 


Fakultät für Erziehungswissenschaften, Serve Center Selbststudium. (2010). Leitfäden zur 
Wissenschaftlichkeit, Schreiben eines Protokolls, Erstellung eines Exzerpts und zur 
Gestaltung von Referaten. Abgerufen von http://www.uni-bielefeld.de/ew/scs 


Franck, N. (Hg.). (2008). Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens. Stuttgart: UTB. (Onleihe GI) 
Frank, N. (2008). Diskussionen bestreiten und leiten. In N. Frank (Hg.), Die Technik des 


wissenschaftlichen Arbeitens (273-301). Stuttgart: UTB. (Onleihe GI) 


Goethe-Institut München (Hg.). (1998). Methodik des Fortgeschrittenenunterrichts. München: 


Goethe-Institut. 


Graefen, G. & Moll, M. (2011). Wissenschaftssprache Deutsch: lesen – verstehen – schreiben. 


Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Frankfurt am Main: Peter Lang.  


Hecke, C. & Surkamp, C. (Hrsg.). (2015). Bilder im Fremdsprachenunterricht. Neue Ansätze, 
Kompetenzen und Methoden (2. Auflage). Tübingen: Narr. 


Helbig, G. & Buscha, J. (2017). Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den 
Ausländerunterricht. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen. 


Hochreiter, S. & Klingenböck, U. (Hrsg.). (2014). Bild ist Text ist Bild. Narration und Ästhetik in 
der Graphic Novel. Bielefeld: Transcript. 


Inal, B. (2022). Bilder und Visual Literacy im Fremdsprachenunterricht. Theorie – 
Analyseansätze – Bildbeispiele. Studien zur Fremdsprachendidaktik und 
Spracherwerbsforschung. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier. 


Keller, A. (2016). Duden. Einfach gute Texte schreiben. Für Schule, Studium und Beruf. 
Mannheim/ Leipzig/ Wien/ Zürich: Dudenverlag. (Onleihe GI) 


Kornmeier, M. (2013). Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht für Bachelor, Master und 
Dissertation. Stuttgart: UTB. (Onleihe GI) 


Kruse, O. (2015). Lesen und Schreiben. Studieren aber richtig. Konstanz: UVK 
Verlagsgesellschaft. (Onleihe GI) 


Richter, U. A. & Fügert, N. (2016). Deutsch für das Studium. Wissenschaftlich arbeiten und 


schreiben. Wissenschaftliche Standards und Arbeitstechniken – Wissenschaftlich 


formulieren – Textsorten. Stuttgart: Klett. 


Richter, U. A. & Fügert, N. (2017). Deutsch für das Studium. Wissenschaftlich arbeiten und 


schreiben. Intensivtrainer. Stuttgart: Klett. 


Richter, U. A. & Fügert, N. (2016). Deutsch für das Studium. Wissenschaftlich arbeiten und 


schreiben. Lösungen und Praxishinweise. Stuttgart: Klett. 


Richter, U. A. & Fügert, N. (2016). Wissenschaftssprache verstehen. Wortschatz, Grammatik, 


Stil, Lesestrategien. Stuttgart: Klett. 


Richter, U. A. & Fügert, N. (2016). Wissenschaftssprache verstehen. Lösungen und 


Praxishinweise. Stuttgart: Klett. 


Schäfer, S. (2010). Wissenschaftliches Arbeiten an deutschen Universitäten. Eine Arbeitshilfe 


für ausländische Studierende im geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich. 


Bobingen: Iudicum. 


Simrock, K. (2015). Deutsche Sprichwörter. Gesammelt von Karl Simrock. Ausgewählt und 
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bebildert von Nikolaus Heidelbach. Stuttgart: Reclam. 


Sittig, C. (2015). Arbeitstechniken Germanistik. Stuttgart: Klett. 


Strank, W. (2010). Da fehlen mir die Worte. Systematischer Wortschatzerwerb für 


fortgeschrittene Lerner in Deutsch als Fremdsprache. Leipzig: Schubert. 


Tirok, M. (2013). Moderieren. Praktischer Journalismus. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft. 
(Onleihe GI) 


Universität Trier (2021). APA-Zitierleitfaden (7th Edition). Abgerufen von https://www.uni-
trier.de/fileadmin/fb2/MED/BAMA/Pruefungen/APA_7_Leitfaden_Medienwissenschaft
_Stand_8.7.21.pdf 


Wotjak, B. & Richter, M. (1993). Sage und schreibe. Deutsche Phraseologie in Theorie und 
Praxis. Berlin: Langenscheidt. 


Wotjak, B. (Hg.). (1996). Redewendungen und Sprichwörter. München: Klett. 
 
Für die thematische Arbeit der Lerneinheiten Artikel, Essays, Interviews, Reportagen 
aus folgenden deutschsprachigen... 
 
Zeitungen, Zeitschriften und Magazinen: 
Die Zeit (Wochenzeitung)    http://www.zeit.de 
Süddeutsche Zeitung (Tageszeitung)  http://www.sueddeutsche.de 
Frankfurter Allgemeine (Tageszeitung)  http://www.faz.net 
Die Welt (Tageszeitung)    http://www.welt.de 
Der Spiegel (Nachrichtenmagazin)  http://www.spiegel.de/spiegel 
Stern (politische Illustrierte)   http://www.stern.de 
Focus (illustriertes Nachrichtenmagazin) http://www.focus-magazin.de 
Kulturtausch. Zeitschrift für internationale Perspektiven 
 
Fernsehnachrichten 
ARD Tagesschau     http://www.tagesschau.de 
ARD Tagesthemen     http://www.mediathek.daserste.de 
ZDF Heute      http://www.heute.de 
Deutsche Welle (Staatl. Auslandsrundfunk) http://www.dw.com/de/themen 
 
Öffentlich rechtlichen Hörfunksendern 
Deutschlandfunk     http://www.deutschlandfunk.de 
Deutschlandfunk Kultur    http://www.deutschlandfunkkultur.de 
 
Kostenfreien  Magazinen 
Fluter  
(kostenloses Jugendmagazin der bpb/ kostenfreies Abonnement der Printausgabe nach 
Argentinien möglich)  
http://www.bpb.de/shop/zeitschriften/fluter 
 
DE Magazin Deutschland  
(in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt; kostenfreie Printausgabe in allen deutschen 
Botschaften und Konsulaten erhältlich) 
http://www.deutschland.de/de 
 
Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a 
través del aula virtual de la asignatura. 
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Cátedra: Única 


Docente responsable: Carlos Raffo 


Sección: Alemán 


Carrera/s: Profesorado de Lengua Alemana 


Curso: 4° año 


Régimen de cursado: Anual 


Carga horaria semanal: 4 


Correlatividades: Especificadas en el plan de estudios vigente. 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 







FUNDAMENTACIÓN 


Observación y Práctica de la Enseñanza I es una asignatura que se ubica en el cuarto año del 


Profesorado de Alemán y constituye el primer tramo de la práctica docente, momento en el que 


el estudiante toma contacto directo con la complejidad de la realidad pedagógica. Esta materia 


tiene como objetivo brindar al estudiante las herramientas teórico-prácticas necesarias para la 


formación en todos los aspectos del rol docente. 


Las prácticas son coordinadas, organizadas y evaluadas por la cátedra con la asistencia de los 


docentes de los cursos en que se desempeñan los estudiantes.  


La residencia pedagógica constituye un proceso gradual que involucra en una primera etapa la 


observación de clases en los cursos asignados y en una segunda instancia, el dictado de clases 


bajo la supervisión de los docentes a cargo de los cursos y de la cátedra. Dentro de este 


contexto el estudiante dispone de una libertad progresiva para la experimentación de técnicas 


de enseñanza y aprendizaje, comenzando con prácticas de microenseñanza para luego guiar los 


procesos de enseñanza y aprendizaje durante una clase completa. Cada clase dictada se 


compone de tres momentos: presentación del plan de clase, dictado de la clase y reflexión sobre 


la práctica dictada.  


 


OBJETIVOS 


Objetivos Generales  


 Emplear adecuadamente técnicas de enseñanza- aprendizaje y enfoques afines a las 


características presentadas en la asignatura Didáctica Especial I.  


 Fomentar a través de la práctica una actitud pedagógica positiva y segura frente al 


educando.  


 Desarrollar una actitud crítica y reflexiva sobre su propio accionar.  


 Desarrollar la precisión y fluidez en el uso del idioma extranjero teniendo en cuenta que 


su rol de docente constituirá el modelo de la lengua extranjera para sus alumnos. 


 


Objetivos Específicos  


Al concluir sus prácticas docentes, el estudiante estará en condiciones de:  


 Aplicar los conocimientos técnicos adquiridos en Didáctica General y Didáctica Especial I. 


 Diseñar planes de clase adecuados a diferentes grupos de aprendientes adultos de nivel 


A1 a B1 del MCRE, que tengan en cuenta:  


 Objetivos y evaluación del logro de estos.  


 Actividades tendientes a la consecución de los objetivos, graduadas, variadas y con 


tiempos de resolución adecuados.  


 Diseño de material didáctico auxiliar.  


 Dictar clases de alemán como lengua extranjera basadas en los planes de clase diseñados 


y que tengan en cuenta:  


 Situaciones interaccionales para lograr una comunicación efectiva entre los actores 


de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  


 Uso adecuado y eficaz de medios auxiliares de enseñanza.  


 Técnicas de corrección efectivas y adecuadas a cada situación.  







 Aplicar metodologías de enseñanza apropiadas teniendo en cuenta objetivos, 


necesidades, características y motivaciones de los aprendientes.  


 Reflexionar en torno a la propia práctica docente y autoevaluarla.  


 


CONTENIDOS 


En esta asignatura no se desarrollan contenidos teóricos, por tratarse de la residencia 


pedagógica de los estudiantes. Estos deben aplicar los conocimientos adquiridos en las 


asignaturas ya cursadas del área de formación docente, y aquellos que van adquiriendo en 


Didáctica Especial I, que se cursa en forma paralela. Sin embargo, al comienzo de las prácticas, 


se dará un módulo sobre planificación, cuya aplicación deberá verse reflejada en los planes de 


clase de los practicantes. 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO  


 


ACTIVIDADES EXPERIENCIALES:  


 enseñanza en el aula  


 enseñanza a pares  


 micro-enseñanza  


 


ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN PROFESIONAL  


 lecturas específicas  


 preparación de materiales auxiliares por medio de  


 adaptación  


 selección  


 reordenamiento  


 creación propia 


 asistencia a conferencias, jornadas, seminarios de la especialidad.  


 actividades relacionadas al manejo de los medios auxiliares de la enseñanza.  


 


Los alumnos practicantes deberán acudir a los horarios de consulta de la cátedra a fin de hacer 


visar los planes de clase, que deberán estar aprobados con una antelación de 48 hs. al dictado 


de cada clase práctica. Los practicantes no podrán dictar su clase sin cumplimentar este 


requisito. 


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN (Conforme a la reglamentación vigente) 


Esta asignatura contempla solamente el cursado como alumno promocional. Para obtener la 


promoción, los estudiantes deberán:  


 Obtener una nota no inferior a 7 (siete) como calificación global de las observaciones, las 


prácticas de microenseñanza y las prácticas completas. Se realizarán 4/6 tareas de 


observación, 2/4 prácticas de microenseñanza y 6/8 prácticas completas.  


 Realizar un trabajo práctico de planificación como preparación para la confección de 


planes de clase.  


 Realizar las actividades áulicas de análisis y diseño.  







 Presentar los planes de clase a los docentes a cargo de los cursos en tiempo y forma, al 


menos 72 horas antes del dictado de la clase.  


 Cumplimentar con las tareas de reflexión en tiempo y forma.  


 Presentar, en tiempo y forma, un porfolio anual.  


 


El estudiante quedará EXCLUIDO de la promoción en los siguientes casos:  


 si no presenta los planes de clase según el formato indicado por la cátedra, a las 


docentes de la cátedra y a los docentes guía a cargo de los cursos en tiempo y forma, al 


menos 72 horas antes del dictado de cada clase.  


 si NO aprueba DOS clases prácticas por falta de nivel adecuado en el manejo de la lengua 


extranjera.  


 si NO aprueba TRES clases prácticas por no demostrar avances en el desarrollo de sus 


competencias docentes.  


 


Criterios de evaluación 


Para aprobar la asignatura, los alumnos deberán demostrar durante las prácticas un nivel 


suficiente de conocimientos procedimentales y conceptuales en las siguientes áreas:  


En cuanto al plan de clase, deberán evidenciar capacidad para  


 seleccionar apropiadamente contenidos y diseñar objetivos adecuados al nivel de 


la clase.  


 proveer actividades variadas.  


 secuenciar apropiadamente las actividades de aprendizaje.  


 usar en forma efectiva medios auxiliares (visuales, auditivos, etc.).  


 En cuanto a la gestión áulica, deberán evidenciar capacidad para  


 lograr la participación de todos los alumnos.  


 asignar a las actividades tiempos adecuados de resolución.  


 proveer consignas de trabajo claras y precisas.  


 manejar efectivamente la técnica de preguntas.  


 desempeñar distintos roles (instruir, corregir, ayudar, organizar, etc.).  


 aplicar técnicas de corrección adecuadas y efectivas.  


 aplicar formas de trabajo (grupal, individual, etc.) acordes a las actividades.  


 supervisar y guiar el trabajo de los alumnos, creando un buen clima de trabajo.  


 manejar adecuadamente la proporción de tiempo que habla el profesor y los 


alumnos.  


 manejar adecuadamente la proporción de uso de la lengua materna y extranjera 


por parte de los alumnos.  


 En cuanto al uso de la lengua extranjera deberán  


 demostrar un manejo correcto del alemán.  


 adecuar su producción de acuerdo al nivel de los alumnos.  


 usar mayormente el alemán durante la clase.  


 hacer uso preciso y efectivo del metalenguaje.  


 En cuanto a sus conocimientos, revelarán en su desempeño en clase saberes suficientes 


de  







 las asignaturas del área de formación docente.  


 cultura y civilización de los pueblos germanoparlantes.  


 En cuanto al resultado de las clases dictadas deberán  


 evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos para la clase.  
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Asignatura: Traducción Jurídica 


Cátedra: Única  


Docente responsable: Mgtr. María Paula Garda 


Sección: Alemán 


Carrera/s: Traductorado 


Curso: 4to 


Régimen de cursado: Anual 


Carga horaria semanal: 4 horas 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente 







FUNDAMENTACIÓN 
 


La asignatura Traducción Jurídica, de carácter anual y enmarcada en el cuarto año del 


Traductorado Público de Alemán, pertenece al área Jurídica y Comercial del Plan de Estudios 


vigente. 


Se espera que los alumnos tengan el bagaje, de años precedentes, acerca de los distintos 


modelos y las distintas escuelas traductológicas, así como las características más sustanciales 


de cada uno de ellos y dominen las estrategias de documentación y de búsqueda terminológica 


necesarias para llevar a cabo una traducción especializada. 


La asignatura posee una fuerte impronta práctica. Se pretende que, por un lado, el 


estudiantado aprenda y ejercite el proceso traductor, y, por el otro, que redacte correctamente 


según las características propias a los distintos tipos de texto y a las exigencias formales de 


este tipo de traducciones.  


 


 


OBJETIVOS 
 


a) Objetivos generales: 


Al finalizar el curso, se espera que el estudiantado: 


‒ Domine la terminología específica. 


‒ Comprenda y traduzca correctamente textos y documentos jurídicos. 


‒ Aborde los textos a traducir siendo consciente de la responsabilidad que le cabe como 


Traductor Público. 


 


b) Objetivos específicos: 


Al finalizar el curso, se espera que el estudiantado: 


‒ Identifique las características del discurso jurídico y del documento público. 


‒ Logre traducciones que respondan a las exigencias del ejercicio real de la profesión de 


Traductor Público, tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista del 


contenido. 


‒ Evalúe críticamente y reflexione acerca de las fuentes de consulta. 


‒ Lleve a cabo la investigación terminológica en ambas lenguas. 


‒ Desarrolle y aplique un método de trabajo propio, que le permita resolver problemas de 


traducción de tipo lingüístico y pragmático. 







 


CONTENIDOS 
 


Unidad 1 


Régimen legal de la traducción y del ejercicio profesional del Traductor Público. Los Colegios 


de Traductores. Ética profesional. Reglamento de legalizaciones. El trato con el cliente. 


Honorarios profesionales. Certificación y legalización de traducciones públicas. Legalizaciones 


nacionales y extranjeras. La profesión en los países de habla germana.  


 


Unidad 2 


El discurso jurídico: características lingüísticas. Precisión y formalidad. Nominalización. Formas 


impersonales. Construcciones pasivas. Arcaísmos. Latinismos. Siglas, abreviaturas y nombres 


propios. Formulas y fraseología. Similitudes y diferencias en ambas lenguas. 


El texto jurídico: Tipología textual. Identificación de similitudes y diferencias en textos en ambas 


lenguas. 


 


Unidad 3 


Documentación personal. Actas y Certificados. Actas de nacimiento. Actas de defunción. Actas 


de matrimonio. Regulaciones pertinentes en Argentina y Alemania. Formularios oficiales. 


Certificados de antecedentes. 


 


Unidad 4  


Documentación académica. Diplomas y títulos. Certificados analíticos. Certificados de trabajo. 


Particularidades de su traducción. 


 


Unidad 5 


Poderes, escrituras, testamentos, actas y demás documentos notariales. Contratos. 


 


Unidad 6 


Sentencias, expedientes judiciales, exhortos, oficios y otros documentos emanados de la 


justicia. 


 


 







METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 


La cátedra ofrecerá material bibliográfico que será de lectura obligatoria para poder 


intercambiar y debatir en clase. Se espera, además, que el material teórico sirva como 


fundamento de las decisiones tomadas en los ejercicios prácticos. Se espera una participación 


activa del estudiantado, tanto en las clases teóricas como en las prácticas. A través los 


ejercicios prácticos se espera que los estudiantes adquieran y refuercen la competencia 


traductora, y que puedan establecer relaciones entre la teoría y la práctica. La asignación y la 


entrega de las actividades prácticas se hará a través del aula virtual, salvo que se indique 


específicamente otra modalidad. Se solicitará la entrega de traducciones en papel para poner 


en práctica los conocimientos adquiridos sobre el ejercicio profesional del traductor público. 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 


Estudiantes promocionales (conforme a la reglamentación vigente) 


1. Porcentaje mínimo de asistencia (80% o 60% para estudiantes trabajadores o con 


personas a cargo). 


2. Aprobar 2 (dos) parciales. Se podrá recuperar (1) un parcial por inasistencia, aplazo o 


para elevar el promedio general. La calificación obtenida sustituirá a la del parcial 


recuperado. 


3. Aprobar 4 (cuatro) trabajos prácticos. Los estudiantes podrán recuperar 1 (un) trabajo 


práctico por inasistencia, aplazo o para elevar el promedio general. La calificación 


obtenida sustituirá a la del trabajo práctico recuperado. 


4. Alcanzar un promedio no inferior a 7 (siete) puntos. El promedio de promoción se 


obtendrá de la suma de parciales y promedio de prácticos dividido por el número total. 


Ejemplo: Nota del parcial: 8 + Nota de promedio de prácticos: 6 = Promedio de 


promoción: 7. 


 


Estudiantes regulares (conforme a la reglamentación vigente) 


5. Aprobar 2 (dos) parciales. Se podrá recuperar (1) un parcial por inasistencia, aplazo o para 


elevar el promedio general. La calificación obtenida sustituirá a la del parcial recuperado. 


1. Examen final escrito. 


 







Estudiantes libres (conforme a la reglamentación vigente) 


1. Presentar un trabajo final escrito. La aprobación del trabajo será condición para acceder 


al examen final.  


2. Examen final escrito y oral. 


 


Notas: 


 


– Los exámenes parciales para los alumnos promocionales y para los alumnos regulares serán 


los mismos. 


– El examen de los alumnos regulares versará sobre los contenidos desarrollados del 


programa correspondiente al año lectivo en el que se obtuvo la regularidad. 


– El examen de los alumnos libres responderá al programa vigente en su totalidad. 


– El trabajo final para los alumnos libres consistirá en un escrito que integre todos los 


contenidos del programa vigente de la asignatura. Dicho trabajo tendrá como base un texto a 


partir del cual el alumno realizará la aplicación práctica de los temas previstos.  


– El trabajo final será corregido y calificado según la normativa vigente. 


– El alumno libre tendrá derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas previo a la 


entrega del trabajo y a una instancia de devolución con la entrega de la corrección. 


– Plazos de solicitud, presentación, corrección y devolución del trabajo final de acuerdo con las 


resoluciones vigentes. 


– El alumno que pretenda rendir la materia en los turnos de febrero/marzo deberá presentar el 


trabajo final hasta diciembre del año anterior. No se aceptarán trabajos que no respeten los 


plazos indicados. 


– El trabajo previo aprobado o monografía aprobada tendrá vigencia por dos (2) años y un (1) 


turno y quedará reservado en el Área de Enseñanza. 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 


Para la corrección de todas las instancias de evaluación se tendrá en cuenta: 


‒ Presentación en tiempo y forma. 


‒ Correcta aplicación de los criterios de análisis textual y terminológico. 


‒ Identificación de los problemas de traducción y correcta resolución de estos. 


‒ Correspondencia con el encargo de traducción. 


‒ Corrección lingüística, tanto en español como en alemán. 







‒ Presentación formal de los textos traducidos. 


 


Los errores elementales y/o graves en alemán o en castellano, (omisión o alteración en la 


interpretación, faltas ortográficas o gramaticales, inadecuación estilística o de registro, 


desconocimiento de la terminología específica) incidirán negativamente en la nota final.  
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de Habla Alemana II 


Cátedra:    Única 


Docente responsable: Mgtr. Annekathrin Schäfer 


Sección:    Alemán 


Carrera/s:    PROFESORADO de Alemán 


LICENCIATURA en Lengua y Literatura 
Alemana 


TRADUCTORADO Público de Alemán 


Curso:     5° año 


Régimen de cursado:  anual 


Carga horaria semanal: 4 horas 


Correlatividades:  especificadas en el plan de estudios 
vigente 


 
 
 


 


 


 







FUNDAMENTACIÓN 
 
El estudio de la lengua de un espacio cultural pero también su uso y aprendizaje quedan 
incompletos sin un conocimiento de esta cultura. Lengua y cultura se explican y condicionan 
mutuamente. En esa asignatura los estudiantes aprenderán sobre algunos hechos históricos 
culturales de la historia de los países de habla alemana, que fueron decisivos para el siguiente 
desarrollo político, cultural y social del país. De esa manera serán capaces de incluir sus 
estudios de idioma en un contexto cultural y ampliar su horizonte de comprensión para su 
estudio de literatura y lengua. Lengua y literatura no pueden ser investigados aislados de su 
contexto histórico-cultural. La asignatura Cultura y civilización permite a los estudiantes un 
entendimiento más profundo de las condiciones culturales, que repercuten en la lengua y la 
literatura. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivos generales 
Al finalizar el curso los estudiantes estarán en condiciones de: 


- brindar un panorama general del desarrollo de la cultura de habla alemana desde el siglo 
XIX hasta la actualidad 


- manejar métodos históricos (crítica textual, selectividad, construcción etc.) 
- expresarse adecuadamente sobre la historia cultural de los países de habla alemana 
- demostrar una competencia lingüística para la orientación en el contexto histórico-


cultural 
- formular y comprender cuestiones relacionadas con el objeto de estudio 
- aplicar una terminología y formas de argumentación adecuadas en el marco de los 


estudios culturales 
- establecer relación entre una cultura foránea y la propia 
- formular un juicio crítico y una postura propia frente a la historia cultural 


 
Objetivos específicos 


- caracterizar los elementos básicos de la historia política, social, económica y cultural de 
los países de habla alemana desde el siglo XIX hasta la actualidad 


- identificar las diferentes épocas y sus diferencias sociales, políticas y culturales en la 
comparación a otras. 


- tener conocimiento de las siguientes épocas con respecto a su dimensión política, 
social, económica y cultural: la fundación de la nación, la República de Weimar, 
Alemania bajo el Nacionalsocialismo, Alemania de postguerra, el desarrollo de la RFA y 
de la RDA y la revolución en paz de 1989.  
  


 
CONTENIDO 
 
Introducción teórica a la asignatura  
En este primer paso los estudiantes profundizarán sus conocimientos sobre los términos 
cultura y civilización. Ampliaremos el conocimiento adquirido en Cultura y civilización I por los 
diferentes aspectos del término cultura. En un segundo paso los estudiantes estudiarán las 
diferentes formas de memoria histórica (historische Erinnerung), reflexionarán sobre la cultura 
de memoria (Geschichtskultur) y aprenderán sobre los conceptos de la memoria comunicativa y 







cultural (kommunikatives und kulturelles Gedächtnis). Reflexiones sobre la función de historia 
y/o la memoria y una discusión grupal cerrarán la unidad teórica. 
 
Trabajo temático 
Se estudiará el desarrollo político, económico y social y conceptos de valores de cada época 
en clase y de manera grupal. En cada unidad se leerán textos secundarios y textos primarios, 
como también material audiovisual. El trabajo virtual/remoto está pensado como un espacio de 
ejercitación individual del contenido de las clases presenciales. Para este fin, los estudiantes 
analizarán e interpretarán material gráfico acerca de la temática de la clase presencial anterior. 
De esta manera comprobarán la propia comprensión del contenido de clase. Al mismo tiempo, 
indagarán en diferentes géneros gráficos y sus respectivas estrategias de representación.   


Para el trabajo individual (trabajos prácticos, parciales) cada estudiante elijará una 
temática específica sobre la cual investigará en lo posible en Cultura I y II. Para dicha 
investigación individual continua la docente proveerá un listado con posibles temáticas 
(arquitectura, pintura, grabado, historia de la medicina, historia culinaria, historia cultural de la 
moda, historia de la educación, historia del rol de la mujer, historia de la inmigración etc.). En 
este punto el programa está abierto también a propuestas temáticas de parte de los 
estudiantes.  
Se trabajarán las siguientes unidades: 
 


1. Einführendes Theoriemodul 
- Bedeutungsaspekte und Bedeutungsebenen des Kulturbegriffes; cultural turn 
- Formen historischer Erinnerung, Erinnerungskultur, kommunikatives und kulturelles 


Gedächtnis 
- Funktionen von Geschichte/ Reflexion: Geschichte als Geschichte der Sieger? 


 
2. Das Deutsche Kaiserreich 
- Nationsbildung und Reichsgründung. Multikausalität in den Kulturwissenschaften. Begriff: 


politische Kultur. 
- Industrialisierung. Arbeiterbewegung. Sozialgesetzgebung. 
- Industriegesellschaft. Soziale Schichtung. Soziale Mobilität. Frauen, Familien, 


Generationen im Wandel. 
- Säkularisierung. Zeitkrise. Reformbewegungen.  
- Außenpolitik des Kaiserreichs. Deutscher Kolonialismus. 


 
3. Die Weimarer Republik 
- Die Revolution von 1918. Der Versailler Vertrag. Nachkriegskrise und Inflationsjahrzehnt. 
- Gesellschaftliche Modernisierung: angeschlagene Bevölkerungspyramide, die „Neue 


Frau“, die überflüssige Jugendgeneration. 
- Massenkultur, Massenkonsum und Formwandel der Öffentlichkeit. Zwischen 


Amerikanismus und Kulturkritik. 
- Das Scheitern Weimars. 


 
4. Deutschland unter dem Nationalsozialismus 
- Nationalsozialistische Überzeugungen und Obsessionen. 
- Machtsicherung und Gleichschaltung. 
- Integration, Manipulation, Mobilisierung. 
- Terror und Verfolgung vor dem 2. Weltkrieg.  
- Holocaust und Vernichtungslager. 
- Auschwitz und die „Zweite Schuld“. 







 
5. Kalter Krieg und geteiltes Deutschland 
- Stunde Null und Re-Education. Flucht und Vertreibung. Schicksalsvergleiche. 
- Grundzüge der DDR und BRD. Gegenüberstellung.  
- Neue soziale Bewegungen 
- Die innerdeutsche Grenze. Die Staatssicherheit der DDR. 
- Die Friedliche Revolution. 


  
Un listado de propuestas temáticas para los trabajos prácticos (inclusive sugerencias 
bibliográficas) se encuentra en el aula virtual de la asignatura. El/la estudiante elegirá una 
temática en las dos primeras semanas del año lectivo y trabajará en lo posible sobre esta 
temática en Cultura I y II. En cada trabajo práctico iluminará a la temática elegida desde el 
respectivo contexto histórico que propone la unidad. 
 
 
CRONOGRAMA PARA EL DESAROLLO DE LOS CONTENIDOS 
 
Unidad 1     marzo 
Unidad 2     abril 
Unidad 3     mayo/ junio 
Unidad 4     junio/ agosto 
Unidad 5     septiembre/ octubre 
 
Primer Parcial     última clase del primer cuatrimestre 
Segundo Parcial     última clase del segundo cuatrimestre 
Recuperatorio     noviembre 
 
 
METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 
El año lectivo comenzará con una profundización del conocimiento de los términos cultura y 
civilización adquirido en el año lectivo anterior. Los estudiantes aprenderán sobre los conceptos 
de la memoria histórica y sus manifestaciones (Geschichtskultur). Conocerán además las 
diferentes funciones de la historia/ historiografía. A estas reflexiones seguirá una corta unidad 
teórica para refrescar el conocimiento sobre el trabajo científico oral.  


El siguiente trabajo histórico supone una gran predisposición para la lectura de los textos 
sugeridos. Los estudiantes recibirán indicaciones sobre la bibliografía específica la cual se 
compondrá tanto de fuentes históricas como de textos secundarios. Mediante preguntas claves 
los estudiantes prepararán los textos y/o el material audiovisual para la siguiente clase. Los 
textos se discutirán en clase de manera grupal y el conocimiento adquirido será ampliado por 
información adicional que proveerá la docente. En cada unidad se estudiará primero el 
desarrollo político y social, luego se trabajará de manera individual (en el marco de los trabajos 
prácticos) sobre ciertas formas de expresión de la época en estudio. En este punto el programa 
académico estará abierto también a sugerencias por parte de los estudiantes siempre mientras 
estas garantizarán la aplicación de los conocimientos adquiridos anteriormente. En su 
exposición el/la estudiante responderá a las siguientes preguntas: ¿En qué medida constituye 
la forma de expresión (elegida como eje temático) a su época? ¿Se trata de una expresión 
precursora, se muestra crítica a su tiempo o glorifica a su época y se muestra propagandista? 
¿En qué medida constituye un ejemplo típico para su época? Cada estudiante deberá preparar 
3 (tres) presentaciones orales. El trabajo consiste en el análisis de un desarrollo histórico-







cultural relacionado con los temas del programa. Los temas para las presentaciones se 
repartirán en las primeras dos semanas del año lectivo. La docente ofrecerá instancias de 
consulta para la orientación y para evaluar la factibilidad de los temas sugeridos por parte de 
los estudiantes. El/la estudiante buscará por sí mismo la información necesaria, en la 
bibliografía del programa académico y usando las bibliotecas de la Universidad Nacional de 
Córdoba e investigaciones publicadas en internet y administrará su fase de elaboración 
independientemente. Los estudiantes deberán acordar con anticipación (mínimamente dos 
semanas) con la docente la temática específica de cada ponencia, con qué interrogante se 
acercarán al tema y pedir recomendaciones sobre literatura adecuada.  


Se implementarán actividades asincrónicas/ a distancia hasta en un 30% del total de las 
clases. En la asignatura Cultura y civilización de los pueblos de habla alemana II el espacio de 
aprendizaje virtual se utilizará mayormente para la ejercitación individual del contenido de las 
clases presenciales. Por lo tanto, la dinámica será de una alternación semanal. Las unidades 
virtuales, elaboradas de manera individual y remota por parte de los estudiantes, que se 
tratarán al inicio de cada clase servirán para verificar la comprensión del contenido de la clase 
anterior y para desarrollar habilidades específicas en el marco de una visual literacy. 
 


 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 
Estudiantes promocionales 
Requisitos para la promoción conforme a la reglamentación vigente: 


- Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes 
trabajadores o con personas a cargo.  


- Aprobación de un mínimo de 3 (tres) parciales.  
- Aprobación de 4(cuatro) trabajos prácticos.  
- Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio 


general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada.  
- Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico por ausencia, aplazo o para elevar el 


promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación 
recuperada.  


- Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción inferior 
(ej.: si el promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). Cuando la fracción sea 0,51 
o superior en los promedios iguales o superiores a 7, se considerará el número entero 
inmediato superior (ej.: 7,75=8; 8,51=9). El promedio general se obtiene de la suma de 
los parciales más el promedio de los trabajos prácticos, dividido por la cantidad de 
elementos (ej.: 1°parcial 6 + 2°parcial 8 +   3°parcial 7 + promedio prácticos 7. Promedio 
final:7.) 


 
Estudiantes regulares 
En esta asignatura, los estudiantes que deseen obtener la regularidad deberán: 


- aprobar 2 (dos) parciales con nota no inferior a 4 (cuatro) con la posibilidad de recuperar 
1 (un) parcial por ausencia o aplazo 


- el examen final consistirá en una evaluación escrita sobre contenidos del programa y 
otra oral sobre un tema desarrollado en clases a elección del/de la estudiante. 


 
Estudiantes libres 
La evaluación de los estudiantes libres se rige en todo conforme a la reglamentación vigente. 
El/la estudiante libre deberá presentar un trabajo monográfico (Hausarbeit) de 10 páginas como 
mínimo sobre un tema del programa a acordar con la docente. Este trabajo deberá ser 







presentado como mínimo 30 días hábiles antes de la fecha del examen final. Se sugiere hacer 
entregas parciales de los avances para que la docente pueda acompañar el proceso de trabajo. 
El/la estudiante tendrá derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas previas a la 
entrega del trabajo y a una instancia de devolución con la entrega de la corrección. Los 
trabajos monográficos serán corregidos y calificados según el Reglamento de Exámenes. El 
trabajo previo aprobado o monografía aprobada tendrá vigencia por dos (2) años y un (1) turno 
y quedará reservado en el Área de Enseñanza. El/la estudiante deberá aprobar un examen 
final, escrito y oral acorde al programa vigente. Para el examen oral, el/la estudiante deberá 
preparar un tema previamente acordado con la docente. Ambas instancias son eliminatorias. 
 
Criterios de evaluación 
Para la calificación de los trabajos prácticos, parciales y monografías se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 


- conocimiento del tema 
- originalidad en la hipótesis y análisis de los textos 
- calidad y volumen del material de investigación usado 
- manejo de terminología específica y estructuras lingüísticas adecuadas 
- correcto manejo de la lengua alemana 
- correcto manejo de las normas APA y los estándares de trabajos académicos  


 
Nota: Los estudiantes que requieren mayores precisiones acerca de la asignatura o de sus 
instancias de evaluación podrán comunicarse con la docente de la catedra personalmente o vía 
e-mail a la siguiente dirección: annekathrin.schafer@unc.edu.ar 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
La lectura obligatoria para cada clase será proveída por la docente a principios del año lectivo 
en el aula virtual. 
Una bibliografía específica para la preparación de los trabajos prácticos se encuentra en el aula 
virtual. 
 
Kulturbegriff 
Altmayer, C. (2004). Kultur als Hypertext. Zu Theorie und Praxis der Kulturwissenschaft im Fach 


Deutsch als Fremdsprache. München: Ludicium. (UB) 
Assmann, J. (2007). Das kulturelle Gedächtnis. München: C. H. Beck. (AS) 
Eliot, T.S. (1961). Zum Begriff der Kultur. Frankfurt am Main: Rowohlt. (UB) 
Hansen, K. P. (1993). Kulturbegriff der Moderne. Der stille Paradigmenwechsel in den 


Geisteswissenschaften. Tübingen: Günter Narr Verlag. (UB) 
Hansen, K. P. (2011). Kultur und Kulturwissenschaft: Eine Einführung (4. Auflage). Tübingen: A. 


Francke. (AS) 
Jordan, S. (2009). Theorien und Methoden der Geschichtswissenschaft. Paderborn:


 Schöningh. (AS) 
 
Überblickswerke und Nachschlagewerke 
Bade, K. J., Emmer, P. C., Lucassen, L. & Oltmer, J. (Hrsg.). (2010). Enzyklopädie Migration 


in Europa. Paderborn/ München/ Wien/ Zürich: Ferdinand Schöningh. (AS) 
Becker, U. (1992). Lexikon der Symbole. Köln: Komet-Verlag. (AS) 
Becker-Huberti, M. (2007). Lexikon der Bräuche und Feste. Freiburg im Breisgau: Herder. (UB) 
Demandt, A. (2008). Über die Deutschen. Eine kleine Kulturgeschichte. Berlin: Propyläen. (AS)  







Emmerich, A.; Jankrift, K. P.; Kockerols, B. & Müller, W. (Hrsg.). (2013). Deutsche Geschichte: 
Menschen, Ereignisse, Epochen. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung. (AS) 


Hettling, M. (1991). Revolution in Deutschland? 1789-1989. Göttingen: Vandenhoeck. (AS) 
Hieronimus, M. (2012). Historische Quellen im Daf-Unterricht. Göttingen: Universitätsverlag. 


(UB) 
Hobsbawm, E. (2003). Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts. 


München: Deutscher Taschenbuch Verlag. (AS) 
Fahrmeir, A. (Hrsg.). (2020). Deutschland. Globalgeschichte einer Nation. München: C.H. Beck. 


(AS) 
Kaufmann, S. & Rohrmann, L. (2007). Orientierungskurs Deutschland. Geschichte, Kultur, 


Institutionen. Berlin: Langenscheidt. (UB) 
Koselleck, R. (Hrsg.). (1972-1997). Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur 


politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Stuttgart: E. Klett. (UB) 
Möller, H. & Wengst, U. (2003). Einführung in die Zeitgeschichte. München: C.H. Beck. (AS) 
Müller, H. (1994). Schlaglichter der deutschen Geschichte. Bonn: Bundeszentrale für politische 


Bildung. (UB) 
Nonn, C. (2020). Das 19. Und 20. Jahrhundert. Orientierung Geschichte. Paderborn: Ferdinand 


Schöningh. (AS) 
Nünning, A. (Hrsg.). (2001). Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Stuttgart: J.B. Metzler. 


(AS) 
Parry, C. (1993). Menschen, Werke, Epochen. Eine Einführung in die deutsche 


Kulturgeschichte. Ismaning: Hueber. (UB) 
Schmidt, K. & Schmidt, S. (2012). Erinnerungsorte. Deutsche Geschichte im DaF-Unterricht. 


Materialien und Kopiervorlagen. Berlin: Cornelsen. (UB) 
Thiele, J. (2004). Das Buch der Deutschen. Alles, was man wissen muss. Bergisch Gladbach: 


Lübbe. (GI) 
Wende, P. (Hrsg.). (2000). Große Revolutionen der Geschichte. Von der Frühzeit bis zur  


Gegenwart. München: C.H. Beck. (AS) 
Winkler, H. A. (2010). Der lange Weg nach Westen. Deutsche Geschichte. München: C.H. 


Beck. (AS) 
Zettl, Erich (2001). Deutschland in Geschichte und Gegenwart. Ein Überblick. Ismaning: 


Hueber. (UB) 
 
19. Jahrhundert 
Botzenhart, M. (1985). Reform, Restauration, Krise. Deutschland 1789-1847. Frankfurt am 


Main: Suhrkamp. (AS) 
Görtemaker, M. (1989). Deutschland im 19. Jahrhundert. Entwicklungslinien. Opladen: Leske+ 


Budrich. (AS) 
Juneja, M. & Wenzelhuemer, R. (2013). Die Neuzeit 1789-1914. Konstanz: UVK. (AS)  
Kiesewetter, H. (1989). Industrielle Revolution in Deutschland 1815-1914. Frankfurt am Main: 


Suhrkamp. (AS) 
Schmid, H. D. (Hrsg.). (o.J.). Fragen an die Geschichte. Band 3. Europäische Weltgeschichte. 


Frankfurt am Main: Hirschgraben Verlag. (AS) 
Ullmann, H.-P. (1995). Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 


(AS) 
Wehler, H.-U. (1979). Von Bismarck zur Weimarer Republik. Sieben Beiträge zur deutschen 


Politik. Köln: Kiepenheuer & Witsch. (AS) 
 
 
 







Weimarer Republik 
Benjamin, W. (1963). Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Drei 


Studien zur Kunstsoziologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp. (AS) 
Kolb, E. (1988). Die Weimarer Republik. München: R. Oldenbourg Verlag. (AS)  
Metzger, R. (2017). 1920s Berlin. Köln: Taschen. (AS) 
Möller, H. (2018). Die Weimarer Republik. Demokratie in der Krise. München: Piper. 
Peukert, D. J.K. (1987). Die Weimarer Republik. Krisenjahre der Klassischen Moderne. 


Frankfurt am Main: Suhrkamp. (AS) 
Weigel, B. (2017). Die Weimarer Republik. Politik, Kultur und Gesellschaft1918-1933. Berlin: 


Palm. (AS) 
Whyte, I. B. (1981). Bruno Taut. Baumeister einer neuen Welt. Architektur und Aktivismus 1914-


1920. Stuttgart: Gerd Hatje. (UB Facultad de Arquitectura) 
 
Das nationalsozialistische Deutschland 
Berswordt-Wallrabe, S. von; Neumann, J.-U. & Tieze, A. (Hrsg.). (2016). Kunst und Politik im 


Nationalsozialismus. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung. (AS) 
Glaser, H. (1995). 1945. Ein Lesebuch. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag. (AS) 
Herbst, L.(1996). Das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945. Die Entfesselung der 


Gewalt: Rassismus und Krieg. Frankfurt am Main: Suhrkamp. (AS) 
Hildebrand, K. (1979). Das Dritte Reich. München: Oldenbourg Verlag. (AS)  
Jahnke, K. H. (1993). Hitlers letztes Aufgebot. Deutsche Jugend im sechsten Kriegsjahr 


1944/45. Essen: Klartext. (AS) 
Longerich, P. (2006). „Davon haben wir nichts gewusst!“ Die Deutschen und die 


Judenverfolgung 1933-1945. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung. (AS) 
Möller, H. (1984). Exodus der Kultur. Schriftsteller, Wissenschaftler und Künstler in der 


Emigration nach 1933. München: C.H.Beck. (AS) 
Möller, H. (Hrsg.). (1999). Die tödliche Utopie. Bilder, Texte, Dokumente, Daten zum Dritten 


Reich. München: Dokumentation Obersalzberg Orts- und Zeitgeschichte. (AS) 
 
Das geteilte Deutschland 
Ellwein, T. (1989). Krisen und Reformen. Die Bundesrepublik seit den sechziger Jahren. 


München: Deutscher Taschenbuch Verlag. (AS) 
Gilcher-Holtey, I. (2005). Die 68er Bewegung. Deutschland – Westeuropa – USA. München: 


C.H. Beck. (AS) 
Glaser, H. (1990). Die Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Band 1. Zwischen 


Kapitulation und Währungsreform 1945-1948. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch 
Verlag. (AS) 


Glaser, H. (1990). Die Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Band 2. Zwischen 
Grundgesetz und Großer Koalition 1949-1967. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch 
Verlag. (AS) 


Glaser, H. (1990). Die Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Band 3. Zwischen 
Protest und Anpassung 1968-1989. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag. 
(AS) 


Görtemaker, M. (2002). Kleine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. München: 
C.H.Beck. (UB) 


Schroeder, K. (2011). Die DDR. Geschichte und Strukturen. Stuttgart: Philipp Reclam. (AS) 
Weber, J. (1996). Die deutsche Frage nach 1945. Bamberg: C.C. Buchners Verlag. (AS) 
Weber, H. (2012). Die DDR 1945-1990. München: Oldenbourg Verlag. (AS) 
Wehler, Hans-Ulrich (2008). Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Band 5. Bundesrepublik und 


DDR 1949-1990. München: C.H. Beck. (UB) 







 
Deutschland seit 1990 
Backes, U. & Jesse, E. (1993). Politischer Extremismus in der Bundesrepublik Deutschland. 


Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung. (UB) 
Beck, U. & Ziegler Erdmann, U. (1997). Eigenes Leben. Ausflüge in die unbekannte 


Gesellschaft in der wir leben. München: Beck. (AS) 
Canan, C. (2015). Identitätsstatus von Einheimischen mit Migrationshintergrund: Neue styles?. 


Wiesbaden: Springer VS. (AS) 
Farin, K. (2001). Generation kick.de: Jugendsubkulturen heute. München: C.H.Beck. (AS) 
Görtemaker, M. (2009). Die Berliner Republik. Wiedervereinigung und Neuorientierung. Berlin: 


be.bra. (AS) 
Huinink, J. & Schröder, T. (2008). Sozialstruktur Deutschlands. Konstanz: UVK. (AS) 
Kermani, N. (2016). Wer ist wir? Deutschland und seine Muslime. München: C.H. Beck. (AS) 
Luscher, R. (2008). Landeskunde Deutschland. Von der Wende bis heute. Für Deutsch als 


Fremdsprache. Daten, Texte, Aufgaben. Niveaustufen B2 bis C2. München: Verlag für 
Deutsch. (UB) 


 
20. und 21. Jahrhundert 
Bacci, M. L. (2015). Kurze Geschichte der Migration. Berlin: Wagenbach. (AS) 
Osterhammel, J. (2017). Die Flughöhe der Adler. Historische Essays zur globalen Gegenwart. 


München: C.H. Beck. (AS) 
Wolfrum, E. (2017). Welt im Zwiespalt. Eine andere Geschichte des 20. Jahrhunderts. Stuttgart: 


Klett-Cotta. (AS) 
 
Anmerkung 
UB = Universitätsbibliothek Córdoba 
AS = Annekathrin Schäfer 
 
Internetseiten von Interesse 
Bundeszentrale für politische Bildung     http://www.bpb.de 
 
Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland   http://www.hdg.de 
 
H/Soz/Kult Kommunikation und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften    
        http://www.hsozkult.de 
 
Clio Online Fachportal für Geschichtswissenschaften  http://www.clio-online.de 
 
Historicum.Net Geschichtswissenschaften im Internet  http://www.historicum.net 
 
Fachinformationsdienst Kunst Fotografie Design  http://www.arthistoricum.net 
 
Lexikon der Filmbegriffe     http://www.filmlexikon.uni-kiel.de 
 
Internetseiten staatlicher Museen, z.B.    http://www.pinakothek.de 
        http://www.smb.museum 
        http://www.dam-online.de 


 


Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través 
del aula virtual de la asignatura. 
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Asignatura: DIDÁCTICA ESPECIAL II 


Cátedra: Única 


Docente responsable: Mgtr. Valeria Wilke 


Sección: Alemán 


Carrera/s: Profesorado 


Curso: 5° Año 


Régimen de cursado: Anual 


Carga horaria semanal: 4 horas 


 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios 
vigente. 


 
 


 
 
 


 


 







FUNDAMENTACIÓN 
 


La asignatura Didáctica Especial II se inscribe en el Plan de Estudios Nr. 7 en el área de 
Metodología de la Enseñanza. El objetivo general del área mencionada es proporcionar 
al estudiantado los medios necesarios para el análisis de métodos tanto en el plano de 
las teorías y tendencias didácticas subyacentes como en el de las incidencias del aspecto 
formal en el empleo de dichos métodos en situaciones concretas de enseñanza. En esta 
asignatura en particular, se desarrollan las teorías, enfoques, métodos y técnicas de la 
enseñanza de la Lengua Alemana con los siguientes fines específicos: lectocomprensión 
e intercomprensión, alemán para la vida profesional, alemán con fines académicos, 
alemán como tercera lengua; enseñanza a niñes (Primer y Segundo Ciclo) y 
adolescentes (Tercer Ciclo y Ciclo de Especialización); y alemán en cursos avanzados 
(Nivel B2 y C1 del Marco de Referencia Europeo para las Lenguas). Además, se 
focaliza en la evaluación de todo tipo de cursos de lengua extranjera y en el desarrollo 
de estrategias y técnicas de aprendizaje, como así también en lo referido a diseño de 
cursos y materiales. 
 
 
 


OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Al finalizar el curso, el estudiantado estará en condiciones de:  
 


● Aplicar saberes y habilidades para asegurar una eventual tarea educativa efectiva, 
basada en responsabilidad docente, respeto por lxs educandxs, receptividad con 
respecto a las inquietudes de lxs mismxs y compromiso con la comunidad. 


● Integrar los saberes adquiridos en las demás asignaturas del área de formación 
docente (Filosofía de la Educación y Pedagogía General; Psicología Educacional; 
Didáctica General; Didáctica Especial I; Observación y Práctica I) con los 
específicos de la asignatura. 


● Profundizar y ampliar las reflexiones sobre problemáticas vinculadas al proceso 
de enseñanza y aprendizaje del alemán como lengua extranjera. 


● Desarrollar actitudes de receptividad y apertura hacia lxs educandxs y hacia la 
diversidad lingüística y cultural.  


● Reconocer la necesidad de formación continua. 


 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Al finalizar el curso, el estudiantado estará en condiciones de: 
 


● Identificar y formular objetivos generales y específicos para el desarrollo de la 
competencia comunicativa en el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras a 
niñes (Ciclo Primario), y adolescentes (ciclo secundario); en cursos con fines 
específicos y en cursos de lengua general de nivel intermedio y avanzado. 







● Seleccionar técnicas específicas y diseñar actividades para la presentación, 
práctica y aplicación de los distintos subsistemas y destrezas de la lengua 
extranjera en el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras a niñes (Ciclo 
Primario), y adolescentes (ciclo secundario); en cursos con fines específicos y en 
cursos de lengua general de nivel intermedio y avanzado. 


● Planificar unidades didácticas y cursos en el ámbito de la enseñanza de lenguas 
extranjeras a niñes (Ciclo Primario), y adolescentes (ciclo secundario); en cursos 
con fines específicos y en cursos de lengua general de nivel intermedio y 
avanzado a distintos niveles. 


● Identificar y diseñar distintos tipos y técnicas de evaluación y reconocer su 
potencial aplicación a una situación dada. 


● Interpretar los resultados obtenidos en una evaluación dada con respecto al 
instrumento evaluativo utilizado, al rendimiento de lxs alumnxs y/o a la 
eficiencia de las técnicas de enseñanza. 


 
 


CONTENIDOS 
  
Einheit 1: Merkmale guten Unterrichts 
 
Qualitätskriterien von Unterricht: Was verstehen wir unter “guten Unterricht”? 
Kreativität im DaF-Unterricht.  
Merkmale und Methoden eines kreativen DaF-Unterrichts. 
Aufgaben, Übungen und Interaktion. 
Unterscheidung von Aufgaben, Übungen und Aktivitäten.  
Offene, lernendenzentrierte, handlungsorientierte Aufgaben.  
Aufgabenorientierung.  
 
Einheit 2: Deutsch als Fremdsprache mit Kindern und Jugendlichen 
 
Merkmale des Fremdsprachenunterrichts im Primarschulbereich 
Kognitive Entwicklung des Kindes.  
Kindgerechte Lernaktivitäten.  
Didaktisch-methodische Prinzipien. 
Merkmale des DaF-Unterrichts im Sekundarschulbereich. 
Lebensphase Jugend. Kognitive, körperliche und soziale Entwicklung.  
Einflussfaktoren auf den Deutschunterricht in der Sekundarschule.  
Lehr- und Lernmaterialien für Jugendliche.  
 
Einheit 3: Autonomes Lernen, Lernstrategien und Mehrsprachigkeit  
 
Prinzipien eines lernendenorientierten, autonomiefördernden DaF-Unterrichts. 
Definition und Klassifizierung (kognitiv und metakognitiv) von Lernstrategien. 
Vermittlung von Lernstrategien.  
Lernstrategien in Lehrwerken. 
DaFnE (Tertiärsprachendidaktik) 
Mehrsprachigkeit, Sprachlernbiografien. Mehrsprachigkeitsmodelle.  
Interkomprehension: Das Projekt Interger. 







Einheit 4: Berufsbezogener DaF-Unterricht  
 
Grundlagen eines berufsorientierten DaF-Unterrichts. 
Zielgruppen, Grundformen und Planungsvariabeln.  
Szenarien. 
Lernziele und Unterrichtsprinzipien. 
Vermittlung von Fachsprachen im beruflichen Kontext. 
Lehrwerke und Materialien. 
Interkulturalität und Integration. 
 
 
Einheit 5: DaF für Fortgeschrittene 
 
Merkmale des DaF-Unterrichts für Fortgeschrittene.   
Zielgruppenorientierung und Problemfelder.  
Problemfelder.  
Weiterentwicklung und Gewichtung der Fertigkeiten.  
Rolle der Grammatik- und Wortschatzarbeit.  
Arbeit mit Lese-, Hör- und Hörsehtexten.  
Fehlerkorrektur. 
Interkulturelles Lernen. 
DaF für Germanistikstudierende. 
 
Einheit 6: Testen, Prüfen und Evaluieren 


Ziele und Funktionen des Prüfens, Testens und Evaluierens. 
Typen der Evaluation. 
Gütekriterien von Tests und Prüfungen 
Aufgabenformate. Testkonstrukt. Arbeitsanweisungen.  
Prüfungsaufgaben für den Unterricht. 
Bewertung und Rückmeldung.  
Informelles Evaluieren.  
Selbst- und Peerevaluation. 
 
 
 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
1. Exposición de temas por parte de la docente y del alumnado. 


2. Tareas de observación de clases para la integración de la teoría y la práctica. 


3. Diseño y análisis de materiales de enseñanza y de instrumentos de evaluación. 


4. Diseño y aplicación de instrumentos de observación. 


5. Realización de trabajos prácticos de reflexión y aplicación sobre los contenidos. 


6. Asistencia a charlas, seminarios y otros eventos extracurriculares. 


 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN  


 







Se cumplirá con la normativa conforme a la reglamentación vigente. 
 
1. Alumnaxs promocionales 


● 80% de asistencia a las clases teóricas 


● Aprobación de dos exámenes parciales presenciales y escritos. Se podrá 
recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. 


● Aprobación del 100% de los trabajos prácticos (se asignarán 8 trabajos prácticos, 
2 son recuperables por ausencia o aplazo). 


● Promedio de parciales y prácticos: mínimo 7 puntos. 


 
2. Alumnaxs regulares 


● Aprobación de dos exámenes parciales presenciales y escritos (ver criterios de 
evaluación). Se podrá recuperar un parcial por ausencia o aplazo.  


● Examen final integrador oral.   


 
3. Alumnas/os libres  


● Presentación de un trabajo monográfico original sobre un tema del programa 
vigente a acordar con la docente, cuya longitud  será de 10 páginas sin contar el 
índice y la bibliografía, a entregar 30 días antes de la fecha del examen final. El 
trabajo será corregido y calificado según el reglamento de exámenes. Lxs 
alumnxs tendrán  derecho  a  dos  instancias  de  consulta  para  evacuar dudas 
previo a la entrega del trabajo y a una instancia de devolución con la entrega de 
la corrección. El  trabajo  previo  aprobado  o monografía  aprobada  tendrá  
vigencia  por dos  (2)  años  y  un  (1)  tumo  y  quedará  reservado  en  el  Área  
de Enseñanza.  


● Examen final escrito y oral sobre los temas del programa vigente. Ambas 
modalidades son eliminatorias.  


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En cada caso, las evaluaciones parciales y finales evalúan el conocimiento del 
estudiantado respecto de la teoría desarrollada en clase y la capacidad de transferir éstos 
a la confección de planes de clase y al diseño de actividades o bien al análisis y 
valoración fundamentada de aquellos.  
 


● Exámenes parciales: Las actividades de transferencia e integración constituyen 
el 60% de la nota, mientras que las de desarrollo de conceptos teóricos 
conforman el 40% de la nota. 


 
● Examen final  (regulares y libres): Lxs alumnxs deben demostrar  


o su conocimiento de los conceptos teóricos 


o capacidad de relacionar la teoría con lo que han observado en clases 







o juicio crítico en cuanto a la calidad y pertinencia de objetivos, materiales 
de enseñanza (actividades, textos, secuenciación, nivel de dificultad, 
selección de temas, tiempo de resolución, formas de trabajo, uso de 
medios auxiliares) y de instrumentos de evaluación 


o expresarse en alemán en forma correcta y coherente. 


 
● Examen final escrito (libres): Se aplican los criterios mencionados para los 


exámenes parciales oral y escrito. 
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Asignatura: Introducción a la Interpretación 


Cátedra: Única 


Docente responsable: Trad. María Bondone 


Sección: Alemán 


Carrera/s: Traductorado Público Nacional de Alemán 


Curso: 5° 


Régimen de cursado: Anual 


Carga horaria semanal: 4 horas semanales 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente. 


 
 
 


 


 







FUNDAMENTACIÓN 


La asignatura Introducción a la Interpretación es una materia de dictado anual que se inscribe 


en el quinto y último año de la carrera de Traductorado Público de Alemán. Pertenece al área 


de Teoría y Práctica de la Traducción del Plan de Estudios vigente.  


Se espera que los/las estudiantes, a lo largo de su formación en los años previos, hayan 


adquirido conocimientos sobre teorías de la traducción y las corrientes traductológicas más 


importantes, y estrategias para dominar los procesos de documentación y búsqueda 


terminológica, todas herramientas necesarias para llevar a cabo una traducción especializada 


de calidad. 


Sin embargo, es crucial señalar que, aunque algunos de estos conocimientos puedan servir 


como base para la interpretación, esta disciplina cuenta con una teoría y técnicas específicas 


que la diferencian de la traducción escrita. Con un enfoque basado mayormente en la práctica, 


esta materia busca iniciar a nuestros futuros egresados en el desarrollo de algunas competencias 


esenciales para llevar adelante una interpretación funcional. Sus contenidos están diseñados 


para familiarizar a los/las estudiantes con las diversas modalidades de interpretación, con 


algunas de las tecnologías disponibles y con las habilidades interpersonales y de oratoria que 


son imprescindibles en este campo. 


Si bien el foco estará en la interpretación directa, que es la que con más frecuencia 


encontraremos en la vida profesional, también se abordará, aunque de manera incipiente, la 


práctica de interpretación inversa. 


Dado el contexto social en el que se inserta la Universidad Nacional de Córdoba y su rol como 


institución pública, es fundamental reconocer el entorno en el que nuestros/as egresados/as se 


desempeñarán. Con plena conciencia de los desafíos que plantea el mundo actual, esta cátedra 


se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados en la Agenda 2030 de 


las Naciones Unidas, tomando como eje transversal el ODS 4, Educación de calidad. En 


función de los temas abordados durante el curso, se promueve la reflexión sobre algunos ODS 


en particular, como el Objetivo 2 (Hambre cero), 3 (Salud y bienestar), 10 (Reducción de las 


desigualdades) 13 (Acción por el clima), 14 (Vida submarina) y 15 (Vida de ecosistemas 


terrestres). La inclusión y el acceso equitativo a la información son pilares fundamentales en el 


desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. En la Universidad Nacional de Córdoba 


(UNC), el compromiso con la educación inclusiva refleja la importancia de garantizar que todas 


las personas tengan acceso a la información y los recursos educativos. 


A lo largo del curso, los/las estudiantes participarán en actividades prácticas que les permitirán 


aplicar lo aprendido, poniendo en juego la competencia interpretativa adquirida y desarrollando 


específicamente habilidades técnicas de traducción oral. Asimismo, se alienta en los/las 


estudiantes la capacidad de análisis y reflexión crítica sobre el proceso interpretativo y sobre 


la práctica de la interpretación, lo que les brindará las herramientas necesarias para abordar 


situaciones reales en contextos profesionales, fomentando una comprensión profunda de la 


ética y la responsabilidad que implica la interpretación.  







De igual manera, se incorporará la práctica extensionista a la materia a través de actividades de 


inclusión con el objetivo de fomentar la sensibilización en la comunidad universitaria sobre la 


importancia de una comunicación accesible para todas las personas, independientemente de sus 


capacidades o antecedentes lingüísticos. 


OBJETIVOS 


Objetivos generales 


 


Al finalizar el curso, el/la estudiante estará en condiciones de: 


- conocer los distintos tipos de interpretación y reflexionar sobre el rol del/la intérprete; 


- comprender el sentido de un discurso oral y no solo el contenido de las palabras de 


manera individual y aisladas del contexto; 


- producir contenido claro, organizado, que se adecúe al sistema lingüístico 


correspondiente y a la situación comunicativa de la interpretación; 


- tener la habilidad de adaptarse a diferentes contextos y modalidades de interpretación; 


- comprender el rol de la interpretación en la inclusión. 


 


Objetivos específicos 


 


Al finalizar el curso, el/la estudiante estará en condiciones de: 


- comprender contenido expresado en la lengua extranjera y poder reformularlo para 


expresarlo en la lengua materna; 


- comprender contenido expresado en la lengua materna y poder reformularlo para 


expresarlo en la lengua extranjera;  


- poder tomar notas de ideas y no de palabras, que resulten un apoyo útil; 


- documentarse para realizar una interpretación sobre un tema determinado; 


- adecuar la interpretación teniendo en cuenta a quién está interpretando y en qué 


contexto y para quién está interpretando y con qué objetivo; 


- resolver espontáneamente problemas planteados por elementos paralingüísticos. 


 


CONTENIDOS 


Unidad 1: Aspectos generales  


Introducción a la disciplina. Definición de interpretación. El rol del intérprete. 


Evolución histórica de la interpretación.  


Diferencias entre la traducción y la interpretación. Contrastes entre oralidad y 


escritura; discurso libre y discurso leído. Tipos de interpretación: de conferencia, 


ante tribunales, de enlace, social, remota. 


Cualidades y competencias del intérprete. Aspectos éticos de la profesión. Ámbitos 


de ocupación del/la intérprete. Aspectos protocolares de la interpretación. Aspecto 


económico de la profesión. 







 


Unidad 2: Traducción a la vista 


Introducción a la traducción a la vista. Situaciones en las que puede presentarse. 


Comprensión lectora. Técnicas de preparación y estrategias para sortear los 


problemas propios de la traducción a la vista. Traducción a la vista de gráficos y 


esquemas. 
 


Unidad 3: Preparación previa a la interpretación 


La preparación previa a la interpretación. Adquisición de conocimientos lingüísticos 


y extralingüísticos. Gestión de terminología e información en interpretación. 


Introducción de tecnologías y programas de soporte para la interpretación. Oralidad 


y oratoria. Los procesos cognitivos: tipos de memoria, comprensión auditiva, 


escucha activa. Manejo del estrés en situaciones de interpretación. 
 


Unidad 4: Interpretación bilateral 


Introducción a la toma de notas. Interpretación bilateral. Practica con entrevistas 


breves y de temas conocidos. Práctica con situaciones que requieran traducción 


especializada. Interpretación bilateral en el ámbito público (casamientos, tribunales, 


etc.). 


 


Unidad 5: Interpretación consecutiva 


Profundización en la técnica de toma de notas. Interpretación consecutiva. Ejercicios 


de preparación. Práctica con temas generales y especializados de creciente dificultad. 


 


Unidad 6: Interpretación simultánea 


Interpretación simultánea. Ejercicios de preparación. Práctica con temas generales y 


especializados de creciente dificultad. 


 


Proyecto de cátedra: Interpretación y accesibilidad 


Concepto de accesibilidad. Accesibilidad en la interpretación. Modalidades de 


interpretación accesible. Inclusión en la interpretación. Creación de materiales 


accesibles en entornos educativos. 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 


Dada la naturaleza práctica de esta materia, las actividades están diseñadas para desarrollar y 


consolidar las competencias interpretativas de los/las estudiantes en ambas lenguas de trabajo. 


Estas actividades incluirán, entre otras: 


Ejercicios de reformulación e intratraducción: Se realizarán actividades centradas en la 


reformulación de textos y la intratraducción, con el fin de entrenar estrategias de interpretación, 


como la anticipación y la claridad en la expresión. 


Lectura y síntesis de textos: Los/las estudiantes se enfrentarán a la lectura de textos extensos 







o complejos, donde deberán sintetizar la información clave para su correcta transmisión durante 


la interpretación, mejorando así su capacidad de análisis, de síntesis y comprensión rápida. 


Traducción a primera vista: Se realizarán ejercicios de traducción a primera vista de textos 


sobre temas tanto conocidos como desconocidos. Estos ejercicios tienen como objetivo mejorar 


la capacidad de tomar decisiones rápidas y precisas durante la interpretación, trabajar las 


habilidades de oratoria y descubrir estrategias para manejar el ritmo del discurso. 


Interpretación bilateral, consecutiva y simultánea: Los/las estudiantes practicarán estos 


tipos de interpretación, con preparación previa sobre los temas expuestos. El objetivo es lograr 


familiaridad con la técnica y desarrollar herramientas para sortear las dificultades propias de la 


interpretación. 


Trabajo autónomo: Durante los períodos de trabajo autónomo asincrónico, que comprenderán 


el 30 por ciento de las clases dictadas, los/las estudiantes deberán poner en práctica lo aprendido 


para desarrollar la preparación de las actividades asignadas. Durante ese tiempo, deberán 


entregar actividades en el Aula Virtual en los plazos establecidos, llevar adelante 


investigaciones terminológicas sobre temas acordados, compartir grabaciones de sus prácticas, 


entre otras. 


Estas actividades prácticas estarán acompañadas de una reflexión crítica y correcciones 


grupales, lo que permitirá un aprendizaje colaborativo y la mejora continua de las competencias 


de interpretación.  


Por su parte, el proyecto de cátedra se prevé como una actividad transversal que se desarrollará 


durante el ciclo lectivo y se llevará a cabo en colaboración con el Departamento de Inclusión 


de la Secretaría de Bienestar Universitario y Modernización de la UNC. 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 


No existe la condición de estudiante regular. 


 


Estudiantes promocionales (según reglamentación vigente) 


 


- Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes 


trabajadores/as o con personas a cargo. 


- Aprobar 2 (dos) parciales. 


- Aprobar 3 (tres) trabajos prácticos. 


- Obtener un promedio final mínimo de 7 (siete).  


Esta cifra debe ser entera y no una fracción inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se 


obtiene la promoción). Cuando la fracción sea 0,51 o superior en los promedios iguales o 


superiores a 7, se considerará el número entero inmediato superior (ej.: 7,75= 8; 8,51=9). El 


promedio general se obtiene de la suma de los parciales más el promedio de los trabajos 


prácticos, dividido por la cantidad de elementos. 


(ej.: 1. er parcial 6 +2. do parcial 8 +3.er parcial 7 + promedio de prácticos 7. Promedio final: 7) 







 


Será posible recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. La 


calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


Será posible recuperar un trabajo práctico por ausencia, aplazo o para elevar el promedio 


general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


 


Estudiantes libres 


 


1. Investigación terminológica. Quien desee rendir la materia en condición de libre deberá 


contactarse con la cátedra como mínimo 15 días hábiles antes del día del examen para 


consensuar el tema y podrá acceder a dos instancias de consulta previas si así lo desean.  


Esta investigación no tendrá carácter de trabajo previo sino que tiene por objetivo acotar las 


posibles áreas temáticas para que el/la estudiante pueda prepararse mejor para llevar a cabo la 


parte práctica.  


2. Examen final oral. La evaluación oral versará sobre el tema asignado para investigación 


terminológica y constará de: 


- traducción a la vista alemán-español;  


- interpretación consecutiva alemán-español; 


- interpretación consecutiva español-alemán; 


- interpretación simultánea alemán-español.  


 


Cada una de estas partes será eliminatoria. El/La estudiante tendrá derecho a dos 


instancias de consulta, en fechas acordadas con el equipo de la cátedra, para disipar 


dudas antes del examen final. 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 


Para la corrección de todas las instancias de evaluación se tendrá en cuenta: 


- Comprensión del contenido a interpretar y del mensaje que se interpreta. 


- Fluidez y expresión correcta en ambas lenguas de trabajo. 


- Precisión terminológica cuando se trate de un discurso especializado. 


- Capacidad para resolver problemas de traducción e interpretación de manera 


espontánea y exitosa. 


- Actitud acorde con la postura que debe adoptar el/la intérprete al realizar su trabajo. 


- Habilidades de oratoria y de manejo del discurso en la lengua meta a la hora de 


interpretar. 


  


A principio de año, se compartirá con los estudiantes una tabla que se usará en las instancias 


evaluativas y que comprende los aspectos mencionados. El objetivo es que cada estudiante sepa 


qué es específicamente lo que se está evaluando y que pueda objetivar después cuáles son sus 


puntos fuertes y cuáles son los aspectos que debe mejorar.  


También se pretende que haya una retroalimentación entre pares durante los ejercicios de 


interpretación en clases con el objetivo de lograr una dinámica constructiva y horizontal 







durante la ejercitación para que sea una instancia enriquecedora para todos/as. 
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FUNDAMENTACIÓN 


La asignatura Lengua Alemana V forma parte del Plan de Estudios Nº 7 en el área de 


Lengua Extranjera, constituyendo así la última etapa de la asignatura troncal de 


lengua alemana para las tres carreras de grado en la sección alemán. El objetivo al 


finalizar la asignatura es lograr un manejo competente de la lengua alemana, lo que 


permitirá al graduado desempeñarse con eficiencia en su respectivo campo de 


formación. 


En línea con el plan de estudios vigente, Lengua Alemana V ofrece “práctica 


sistemática de la lengua alemana, con especial énfasis en la investigación, 
exposición y debate sobre temas de actualidad internacional, utilizando material 


auténtico audiovisual y/o escrito”. La asignatura está orientada a que los 


estudiantes reafirmen sus conocimientos previos, utilicen estrategias adecuadas para 


la comunicación y el intercambio oral, y desarrollen las habilidades de investigación 


necesarias en ámbitos académicos. Además, se busca que los contenidos y capacidades 


trabajados en la asignatura se apliquen no solo en otros espacios curriculares del 


año de cursado, sino también en situaciones reales fuera del contexto académico. 


Se pretende que la asignatura se convierta en un espacio de reflexión y acción 


social, donde los estudiantes puedan poner en práctica su formación académica en 


entornos sociales auténticos, enriqueciendo así su proceso formativo (Camilloni, 


2013). 


 


OBJETIVOS 


Objetivos generales 


 Lograr el manejo integral de la lengua alemana en un nivel de proficiencia 
comunicativa C1 según el MCERL. 


 Transferir los conocimientos adquiridos entre el primer y el cuarto año de 
estudios. 


 Valorar aspectos interculturales y establecer relaciones entre la lengua 


extranjera y la materna. 


 Desarrollar y poner en práctica estrategias de aprendizaje autónomo tendientes 
al desarrollo del pensamiento crítico. 


 Realizar acciones concretas de interacción e intervención social a partir de 
problemáticas reales.   


 Aplicar conocimientos y habilidades en contextos sociales auténticos extra-


áulicos.  


 


Objetivos específicos  
 Demostrar sin mayores dificultades la comprensión de todo tipo de texto oral y 


escrito auténticos con especial énfasis en aquellos enmarcados en un contexto 


social determinado y en particular los relacionados con el ámbito académico. 


 Expresar oralmente y de forma clara y fluida ideas, opiniones y presentaciones 
de temas tanto relacionados a los contenidos de la asignatura como espontáneos. 


 Escribir textos de forma clara, precisa y coherente, atendiendo a diversos 


registros y al abordaje de la escritura como proceso. 







 Llevar a cabo actividades de lectura estratégica tanto de aplicación al propio 
proceso de aprendizaje como en interacción con actores externos a la 


universidad. 


 Identificar y poner en práctica procedimientos concretos tendientes a la 


comunicación efectiva, tanto oral como escrita.  


CONTENIDOS 


Unidad 1: El mundo del trabajo 


Habilidades importantes en la vida laboral. Construcción de perfiles profesionales. 


Formación continua. Campos de trabajo y oportunidades laborales para egresados de 


ciencias humanas: docencia, traducción y licenciatura. (Re)valoración profesional. 


Compromiso social. Problemáticas y actores sociales. El rol de los actores 


universitarios en la sociedad. Programas de voluntariado nacionales e 


internacionales. 


 


Unidad 2: Interculturalidad  


Interculturalidad. La interculturalidad en el estudio y en la profesión. Competencia 


intercultural, empatía, el rol del diálogo y la escucha. Competencia de acción, 


competencia en el área de especialidad. Proyectos interculturales. 


 


Unidad 3: Inteligencia Emocional 


Concepto y funciones de las emociones. Inteligencia Emocional y EQ. Componentes de la 


Inteligencia Emocional. La influencia de las emociones en el aprendizaje de lenguas 


extranjeras y en la comunicación efectiva de ideas.  


 


Unidad 4: Alemán científico 


Proceso de lectoescritura. Encontrar un tema, hacer preguntas y formular hipótesis. 


Organización del texto. Diseño y análisis de instrumentos de recolección de datos. 


Estrategias de lectura. Artículo científico (paper). Introducción de un artículo 


científico. Descripción del método. Resúmenes. Presentar y discutir los resultados. 


Citas. Participación en eventos científicos. Call for papers. 


 


MODALIDAD DE TRABAJO 


En primera instancia se lleva a cabo una evaluación diagnóstica para evaluar las 


características del grupo en cuanto a su nivel de proficiencia en la lengua 


extranjera. Dicho diagnóstico informa las posibles necesidades de un trabajo previo 


al inicio del abordaje de la primera unidad. Se dará una importancia central a los 


conocimientos, experiencias y habilidades previas de los estudiantes, como así 


también se promoverá una variedad de oportunidades para expandirlos, tanto en el aula 


como fuera de ella, en territorio.  


Se realizará una práctica sistemática de la lengua alemana mediante el tratamiento y 


análisis del material bibliográfico auténtico, la ejercitación de la escritura de 


textos académicos, la preparación de presentaciones orales, la discusión grupal y el 


ejercicio de la argumentación en formato de debates, y la búsqueda bibliográfica. 







Asimismo, se realizarán ejercitaciones de aplicación del vocabulario relevante a los 


diferentes tópicos.  


Con respecto a la práctica de la escritura, se trabajará el género textual 


“wissenschaftlicher Artikel (paper)” mediante, en una primera instancia, la lectura 


y análisis de textos modelos. Se hará especial énfasis en la identificación, 


caracterización y posterior aplicación de las características propias del género 


textual. Se realizarán actividades de escritura y reformulación cortas para trabajar 


en forma crítica cada una de las secciones de un paper. Desde la concepción de la 


escritura como proceso, los estudiantes escribirán gradualmente su propio paper. En 


este proceso contarán con sesiones de feedback tanto del docente como de instancias 


de inter y autoevaluación seguidas por la correspondiente reescritura. Con el fin de 


desarrollar las competencias que les permitan familiarizarse, participar e insertarse 


gradualmente en la comunidad científica, la cátedra propondrá la asistencia a eventos 


científicos (jornadas, congresos, ateneos, entre otros). Posteriormente, los 


estudiantes realizarán la presentación oral de sus papers, siguiendo los formatos 


establecidos en eventos de divulgación, a sus pares en el contexto de la cátedra y/o 


de otras asignaturas de la sección.  


Además, se desarrollarán actividades con instituciones educativas de nivel medio 


donde se llevarán a cabo prácticas territoriales (taller “Estrategias de lectura y 


comunicación efectiva”) tendientes a la construcción conjunta del conocimiento. 


Mediante las mencionadas prácticas de intervención social se pretende mejorar los 


procesos de comprensión lectora y comunicación personal de grupos de estudiantes de 


nivel medio que cursan su último año para colaborar, mediante interacciones 


significativas, en el desarrollo de las competencias necesarias para la inserción 


social efectiva en su próxima etapa.  


Los estudiantes universitarios trabajarán en forma conjunta en el desarrollo de 


actividades previamente a la implementación en la institución contraparte. Para esto 


se valdrán de sus propias experiencias como estudiantes universitarios y de consultas 


bibliográficas pertinentes con la guía docente de la cátedra. Asimismo, se 


establecerá una propuesta de cantidad, duración y naturaleza de los encuentros. Las 


instituciones intervinientes se seleccionarán según sus necesidades e interés en la 


propuesta de la cátedra. Se realizará una evaluación diagnóstica preliminar y se 


llevarán a cabo los cambios pertinentes para atender a los intereses específicos del 


grupo de estudiantes del nivel medio como así también a sus ideas de implementación. 


Debido al carácter práctico del taller, se favorecerá el trabajo con grupos reducidos 


de estudiantes con el fin de lograr la mayor participación significativa posible.  


Algunas actividades previstas son realización de sesiones de lluvias de ideas y 


activación de conocimientos previos sobre la lectura y comprensión lectora, la 


lectura estratégica, los objetivos y necesidades de comunicación cotidianos y los 


diversos géneros comunicativos. Se prevé también el trabajo con el contenido de 


páginas webs de las diferentes carreras que ofrece la UNC y el empleo de esos 


materiales auténticos para tareas de comprensión y producción. Se podrán realizar 


dinámicas de juegos de roles y autoevaluación de experiencias comunicativas, entre 


otras.   







Finalmente, los estudiantes de nivel medio realizarán comunicaciones breves en 


diversos formatos (presentaciones orales, videos cortos, presentaciones gráficas, 


infografías, entre otros) sobre sus experiencias durante el taller. 


Las unidades de contenido 1 a 3 se trabajan cronológicamente mientras que la unidad 4 


se desarrolla de forma simultánea a lo largo del cursado. 


Hasta un 30% de la asignatura se realizará de manera virtual mediante la utilización 


del aula virtual en la plataforma Moodle. En este espacio los estudiantes contarán 


con un ámbito de interacción entre los miembros de la clase y se utilizará una 


variedad de recursos y/o aplicaciones acordes al carácter de la asignatura de forma 


asincrónica. 


 


 


 


Internacionalización del Currículum 


La cátedra integra la internacionalización del currículo en el dictado de la 


asignatura mediante instancias de formación COIL (Collaborative Online International 


Learning). Esta metodología pedagógica se basa en la interacción y colaboración entre 
dos cátedras de diferentes países que desarrollan actividades de manera conjunta en 


línea. Es colaborativa porque los docentes de ambas unidades académicas diseñan la 


experiencia conjuntamente, y los estudiantes de las instituciones involucradas 


desempeñan un rol activo en la ejecución de las actividades. Al tratarse de una 


experiencia internacional que involucra a dos países, se genera un espacio de 


aprendizaje valioso para el desarrollo de la competencia intercultural. La propuesta 


se lleva a cabo de manera virtual, en modalidades sincrónicas o asincrónicas. Así, el 


COIL se integra en la clase y permite que todos los estudiantes tengan la oportunidad 


de participar en una experiencia intercultural significativa dentro de su formación 


universitaria. 


Las universidades asociadas a la cátedra son: Ruhr-Universität Bochum (Alemania), 


Universität Rostock (Alemania) y Universidad del Norte (Colombia). 


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN (Conforme a la reglamentación vigente) 


Estudiantes promocionales 


❖ Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes 
trabajadores o con personas a cargo. 


❖ Aprobación de 2 exámenes parciales. 
❖ Aprobación de 3 trabajos prácticos, los cuales podrán ser individuales o 


grupales. Uno de ellos deberá corresponder a la experiencia COIL, y otro a la 


participación en el taller de estrategias de lectura y comunicación efectiva en 


territorio. 


❖ Posibilidad de recuperar 1 parcial y 1 trabajo práctico por ausencia, aplazo o 
para elevar el promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota 


de la evaluación recuperada. 


❖ El promedio final para la promoción (mínimo 7 puntos) se obtendrá de la suma de 
las notas de parciales y el promedio de los trabajos prácticos dividida por 3. 







*Parcial 1: escrito. Resolución de actividades sobre los contenidos teóricos y uso de 


vocabulario específico. 


*Parcial 2: entrega del “wissenschaftlicher Artikel (paper)” y su presentación 


oral. 


 


Estudiantes regulares 


❖ Aprobación de dos exámenes parciales con nota mínima de 4 (cuatro) (ver 


arriba). Podrá recuperarse un parcial por ausencia o aplazo.  


❖ Examen final oral y escrito sobre todos los contenidos dictados. Ambas 


instancias son eliminatorias. El examen oral consistirá en la presentación oral 


de uno de los temas del programa previamente acordado con la cátedra. El examen 


escrito incluirá actividades de comprensión lectora, vocabulario y redacción.  


Estudiantes libres 


❖ Presentación de un trabajo escrito (wissenschaftlicher Artikel (paper)) sobre 
un tema previamente acordado con el profesor y con entrega 30 días antes de la 


fecha de examen. Antes de la fecha de examen, la cátedra comunicará si el 


trabajo escrito está aprobado para poder rendir.  


❖ Examen final escrito y oral (ambas instancias eliminatorias). El examen escrito 
versará sobre todos los contenidos del programa y el examen oral consistirá en 


la presentación oral del paper previamente aprobado.  


❖ Ambas instancias tendrán un tema adicional de carácter eliminatorio. 
 


Criterios de evaluación 


Como criterios de evaluación se adoptarán en primer lugar aquellos que permitan medir 


el nivel en el manejo de la lengua de acuerdo con los objetivos planteados y a los 


contenidos propuestos. En la producción oral se tendrá en cuenta: la estructura de la 


exposición, la pronunciación, la corrección gramatical, el vocabulario específico, la 


fluidez, la argumentación lógica y adecuada al nivel de quinto año. En la producción 


escrita se considerarán: la estructura del texto, la corrección gramatical y 


ortográfica, la puntuación, el vocabulario específico, la argumentación lógica y 


adecuada al nivel y adecuación al género textual. 


Los criterios de evaluación referidos a la práctica territorial son reflexión 


crítica, predisposición al diálogo y práctica de escucha activa, aportes 


significativos y pertinentes en la resolución de problemas, aplicación de 


conocimientos y habilidades, participación activa en reuniones. Los estudiantes 


deberán llevar una bitácora personal durante el transcurso de la experiencia en 


territorio, como así también completar fichas de observación durante los encuentros 


del taller y una autoevaluación final. En todos los casos el material tratado en 


clase formará parte de los contenidos a evaluar. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


La cátedra proporcionará el primer día de clases el material bibliográfico para el 


tratamiento de los contenidos. Además, suplirá todo otro material que considere 


necesario para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 







Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a 


través del Aula Virtual de la asignatura. 


 


Apelt, M. (2001). Wortschatz und mehr. Übungen für die Mittel- und Oberstufe. Hueber. 


 


Backhaus, A.; Ilse Sander, I.; Skrodzki, J. (2009). Mittelpunkt B2/C1. 


Intensivtrainer schriftlicher und mündlicher Ausdruck. Textsorten für Studium und 


Beruf. Ernst Klett Sprachen. 


 


Bayerlein, O. (2014). Campus Deutsch. Präsentieren und diskutieren. Deutsch als 


Fremdsprache. Hueber. 


 


Buchner, P.; Bayerlein, O. (2013). Campus Deutsch. Lesen. Deutsch als Fremdsprache. 
Hueber. 


 


Buchner, P.; Bayerlein, O. (2015). Campus Deutsch. Schreiben. Deutsch als 


Fremdsprache. Hueber. 
 


Buscha, A.; Linthout, G. (2000). Das Oberstufendeutsch Deutsch als Fremdsprache. 


Schubert-Verlag. 


 


Buscha, A.; Friedrich. K. (1996). Deutsches Übungsbuch. Übungen zum Wortschatz der 


deutschen Sprache. Langenscheidt. 


 


Dallapiazza, R. M. et al. (2010). Ziel C1. Deutsch als Fremdsprache. Hueber. 
 


Daniels, A. et al (2007). Mittelpunkt C1. Deutsch als Fremdsprache für 


Fotgeschrittene. Ernst Klett Sprachen. 


 


Ehlich, K.; Steets, A. (Hg.) (2003). Wissenschaftlich schreiben – lehren und lernen. 


de Gruyter. 


 


Ferenbach, M.; Schüßler, I. (2007). Wörter zur Wahl. Wortschatzübungen Deutsch als 
Fremdsprache. Ernst Klett Sprachen. 


 


Fügert, N.; Richter, U. (2015). Wissenschaftssprache verstehen. Wortschatz - 


Grammatik - Stil – Lesestrategien. Ernst Klett Sprachen. 
 


Fügert, N.; Richter, U. A. (2016). Wissenschaftlich arbeiten und schreiben. 


Wissenschaftliche Standards und Arbeitstechniken– Wissenschaftlich formulieren– 


Textsorten. Ernst Klett Sprachen. 
 


Fügert, N.; Richter, U. A. (2017). Wissenschaftlich arbeiten und schreiben. 


Intensivtrainer. Ernst Klett Sprachen. 







 


Glotz-Kastanis, J.; Tippmann, D. (2007). Sprechen – Schreiben – Mitreden. Ein 


Übungsbuch zum Training von Vortrag und Aufsatz in der Oberstufe. Chr. Karabatos 


 


Graefen, G.; Moll, M. (2011). Wissenschaftssprache Deutsch: lesen – verstehen – 
schreiben. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Peter Lang Verlag. 


 


Lange, D.; Rahn, S. (2017). Mündliche Wissenschaftssprache. Kommunizieren, 


präsentieren, diskutieren. Klett. 
 


Bibliografía extensionista 


Camilloni, A. (2013). La inclusión de la educación experiencial en el currículum 


universitario. En: Menéndez, G. et ál. Integración docencia y extensión. Otra forma 
de enseñar y aprender. Universidad Nacional del Litoral. 


 


Menéndez, G. (2013). La dimensión comunicacional de la extensión universitaria. En: 


Menéndez, G. et ál. Integración docencia y extensión. Otra forma de enseñar y 
aprender. Universidad Nacional del Litoral. 


 


Nicastro, S. y Andreozzi, M. (2003). Asesoramiento pedagógico en acción. La novela 


del asesor. Paidós. 
 


Tommasino, H. y Rodríguez, N. (2013). Tres tesis básicas sobre extensión y prácticas 


integrales en la Universidad de la República. Cuadernos de extensión Nº 1:19–42. 


Udelar. 


 


Bibliografía de referencia para la cátedra 


Bausch, K-R; Christ, H. & Krumm, H-J. (2003). Handbuch Fremdsprachenunterricht. 


Francke. 


 


Bimmel, P., Kast, B. & Neuner, G. (2011).  Deutschunterricht planen Neu (FSE, 18). 


Berlin: Langenscheidt.  


 


Bimmel, P. & Rampillon, U. (2000). Lernerautonomie und Lernstrategien. 


Fernstudienprojekt zur Fort- und Weiterbildung im Bereich Germanistik und Deutsch als 


Fremdsprache Fernstudieneinheit 23. Langenscheidt. 


 


Brito, A. (dir.) (2010). Lectura, escritura y educación. Homo Sapiens Ediciones – 


FLACSO Argentina.  


 


Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad. Fondo de Cultura 
Económico de Argentina.  


 







Freudenberg-Findeisen, R. (Hg.) (2016). Auf dem Weg zu einer Textsortendidaktik. 
Linguistische Analysen und text(sorten)didaktische Bausteine nicht nur für den 


fremdsprachlichen Deutschunterricht. Georg Olms AG-Verlag 


 


Häussermann, U. & Piepho, H. (1996). Aufgaben-Handbuch. Iudicium.  
 


Martínez Baztán, A. (2011). La evaluación de las lenguas. Garantías y limitaciones. 


Octaedro Andalucía Editorial. 


 


Villoria Prieto, J. / Férnandez Fraile, M. E. / Ramos García, Ana María (coord.) 


(2013). La enseñanza de la lengua en la universidad: innovación y calidad. Editorial 


Comares.  
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Asignatura: OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LA 


ENSEÑANZA II 


Cátedra: Única 


Docente responsable: Mgtr. Valeria Wilke 


Sección: Alemán 


Carrera/s: Profesorado 


Curso: 5° Año 


Régimen de cursado: Anual 


Carga horaria semanal: 4 horas  


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente. 


 
 
 


 


 


FUNDAMENTACIÓN 







 
 
Observación y Práctica de la Enseñanza II (OPE II) consiste en el segundo y último trayecto de residencia 
pedagógica que experimentan lxs estudiantes antes de finalizar su carrera. A través de observaciones, prácticas, 
reflexiones, análisis y diseño de actividades y de materiales didácticos, investigación en el aula y participación en 
proyectos de diversa índole, se busca lograr que lxs practicantes integren los conocimientos teóricos en su 
práctica de enseñanza en diversos contextos e instituciones. Al mismo tiempo, se tiene por objetivo que las 
prácticas  se configuren como una experiencia de aprendizaje que incida positivamente en su identidad docente, 
promueva la empatía con lxs educandxs y ponga en valor la formación continua. 
 
En la metodología propuesta por la cátedra, se favorece la reflexión constante tanto de lo observado como de lo 
practicado, yendo, en un proceso dialéctico, de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría, lo que da lugar, al 
mismo tiempo, a la formación en investigación-acción de futuras y futuros docentes (Wilke 2011; Roattino 2015, 
2021; Wilke & Roattino, 2024). Este proceso gradual involucra las siguientes etapas: la observación de clases de 
diferentes grupos meta, el diseño y planificación de intervenciones pedagógicas,  el dictado de clases, la reflexión, 
el análisis y la evaluación.  
 
Puesto que OPE II se cursa en forma paralela a Didáctica Especial II, la residencia pedagógica de 5to año del 
Profesorado de Alemán dialoga directamente con los contenidos abordados en esta asignatura, y los grupos meta 
en los que se realizarán observaciones y prácticas son: niñes y adolescentes, cursos de inter y lectocomprensión,  
alemán con fines específicos y con alumnes avanzades. Las prácticas serán coordinadas,  organizadas y  evaluadas 
por la cátedra con el apoyo de lxs docentes de los cursos en que se desempeña el estudiantado. Además, durante 
el cursado de OPE II se diseñarán actividades, materiales y propuestas específicas de enseñanza para grupos 
determinados y se promoverá la participación en proyectos de diferente índole, según los intereses del 
estudiantado y las posibilidades de la cátedra. 
 
 
 
 


OBJETIVOS 
 
Objetivos Generales 
 
Al final del proceso de residencia pedagógica, el estudiantado estará en condiciones de: 
- Concebir la práctica de la enseñanza como un proceso complejo y multidimensional que debe ser abordado 
responsable y críticamente en toda su complejidad. 
-Diseñar propuestas de enseñanza situadas y sensibles a diferentes contextos educativos, objetivos pedagógicos y 
perfiles de aprendientes. 
- Reflexionar sobre su proceso de aprendizaje y el desarrollo de su propio perfil profesional. 
- Reconocer el valor y la importancia de la formación docente continua. 
 
Objetivos Específicos 
 
Específicos 
-  Tomar posición crítica y de solidez conceptual respecto a procesos de enseñanza y aprendizaje concretos. 
- Analizar contextos institucionales específicos a partir de herramientas teórico metodológicas del campo 
disciplinar y de campos afines. 
- Reconocer fortalezas y debilidades en instrumentos y estrategias concretas de enseñanza-aprendizaje del 
alemán como extranjera. 







- Desarrollar, analizar  y evaluar propuestas didácticas específicas para la enseñanza del alemán como extranjera 
tanto propias como ajenas. 
- Ejercitar la práctica de la enseñanza en contextos áulicos concretos y diversos. 
- Evaluar crítica y de manera  fundamentada la propia práctica y la práctica de pares. 
 
 


CONTENIDOS 
 
 
Los contenidos se encuentran directamente relacionados con la práctica pedagógica y consisten en la aplicación 
de marcos teóricos subyacentes a los conocimientos procedimentales y conceptuales del quehacer docente. La 
asignatura retoma las experiencias previas, las observaciones y las prácticas como insumos para potenciar esas 
mismas prácticas. En los encuentros semanales se analizarán distintas situaciones de clase, para detectar 
problemáticas que puedan entorpecer el aprendizaje de los alumnos en un curso determinado,  buscar respuesta 
a las dificultades planteadas por las docentes o por lxs practicantes y  orientar la práctica docente a la luz de los 
contenidos abordados en las Didácticas I y II.  
 


 
MODALIDAD Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  


 
Se cumplirá con la normativa conforme a la reglamentación vigente. 
 
Para alcanzar la promoción el estudiantado deberá: 
- Realizar no menos de cinco (5) observaciones en el o los cursos que tomen a su cargo para las prácticas. 
- Llevar adelante  diez (10) prácticas  como mínimo, distribuidas en distintos niveles de las instituciones 
en las que se trabaje. 
- Presentar las planificaciones en tiempo y forma. 
- Presentar las tareas de observación en tiempo y forma. 
- Presentar los cuestionarios de reflexión en tiempo y forma. 
- Completar regularmente el diario de aprendizaje y enseñanza.  
- Planificar, llevar adelante  y evaluar un proyecto de investigación educativa personal en el marco de sus 
observaciones y prácticas. 
- Presentar una carpeta anual con los informes de las observaciones efectuadas las distintas versiones, los 
planes de clase definitivos de las prácticas, los materiales diseñados, sus reflexiones postpráctica y las 
evaluaciones de retroalimentación que hayan recibido por parte de sus docentes. 
- Elaborar un informe personal de su trayecto de formación en el que demostrará ser capaz de 
conceptualizar, a la luz de los contenidos teóricos adquiridos, los fenómenos a los que se refiera en dicho informe. 
 
Las profesoras y practicantes acordarán a principio de año  un cronograma de trabajo que será susceptible de ser 
revisado y adecuado en función de los procesos individuales, las condiciones institucionales y los diferentes 
contextos de práctica. 
 
En caso de no cumplir en tiempo y/o forma con alguno de los requisitos antes mencionados no se podrá acceder a 
la promoción.  
 


 
 
 







 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 


 
Para esta asignatura, se propone un formato híbrido con un dictado presencial del 70% y un 30% de actividades 
asincrónicas en el Aula Virtual Moodle de la Facultad de Lenguas. En ambos casos, la modalidad será teórico-
práctica. Se aplicará el formato taller, dado que el propósito de la materia es construir un espacio de reflexión y 
construcción de propuestas pedagógico-didácticas y se pretende garantizar la exposición, el debate y la reflexión 
conjunta sobre enfoques teóricos y situaciones didácticas concretas. Se abordará en primera instancia la 
experiencia de observación, para la cual se usarán cuestionarios y fichas para cada grupo meta  provistos por la 
cátedra. Luego, y a los fines de planificar cada práctica concreta, lxs estudiantes seleccionarán el material 
adecuado para sus clases; didactizarán los materiales seleccionados a partir de un trabajo;  planificarán las 
actividades y justificarán las decisiones tomadas en función de  los conocimientos teóricos adquiridos. Cada 
práctica será evaluada por la cátedra y lxs docentes mentorxs y por lxs estudiantes a partir de la autoobservación 
y la observación entre pares. 
 
En cuanto a las actividades asincrónicas, éstas complementarán los encuentros presenciales con tareas de 
reflexión sobre la propia práctica, diseño de materiales, diario del docente, y otras de naturaleza similar..  
 
 


 
BIBLIOGRAFÍA 


 
De lectura obligatoria 
 
Wilke, V. / Roattino, M.L. (2015). Unterrichtspraktikum – Handbuch. Manual de cátedra. Observación y Práctica de 
la Enseñanza I y II. Córdoba: Facultad de Lenguas. UNC. 
https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/2299/Wilke_Roattino_manual%20de%20c%c3%a1tedra_2015.p
df?sequence=1&isAllowed=y (17 de septiembre de 2024). 
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Asignatura: Traducción Científica 


Cátedra: Única 


Docente responsable: Mgtr. M. Cecilia Aguado 


Sección: Alemán 


Carrera/s: Traductorado Público Nacional de Alemán 


Curso: 5.º año 


Régimen de cursado: anual 


Carga horaria semanal: 4 h 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente 







FUNDAMENTACIÓN 
 
La asignatura Traducción Científica es una materia de dictado anual del quinto año de la carrera de Traductorado 


Público de Alemán, situada en la etapa final del recorrido del plan de estudios. Por ello, se espera que, en los años 


precedentes, los/las estudiantes hayan hecho un recorrido por los distintos modelos y escuelas traductológicos 


existentes, sepan aplicar métodos y técnicas de traducción, dominen las estrategias de documentación y 


búsqueda terminológica imprescindibles para llevar a cabo una traducción especializada, manejen programas 


ofimáticos, conozcan herramientas de traducción y dominen los principios normativos y gramaticales de ambas 


lenguas de trabajo (alemán y español). 


 


Con una fuerte orientación práctica, el presente programa encuentra su justificación y apoyo fundamentalmente  


—aunque no exclusivamente— en las teorías desarrolladas por Christiane Nord (Alemania) y el grupo PACTE 


(España). Atento a esto, se generarán situaciones que simulen la realidad del traductor científico profesional para 


continuar y consolidar el desarrollo de la competencia traductora de los/las estudiantes, atendiendo principalmente 


a su futura y pronta inserción en la actividad profesional. 


OBJETIVOS GENERALES 


Al finalizar el curso, el/la estudiante estará en condiciones de: 


- Transferir el contenido del texto original (TO), respetando el encargo de traducción y la equivalencia 


funcional entre este y el texto meta (TM). 


- Realizar traducciones científicas correctas y precisas desde el punto de vista terminológico, gramatical y 


estilístico, en conformidad con las reglas idiomáticas de la lengua meta (LM). 


- Utilizar correctamente la terminología resolviendo de manera autónoma y satisfactoria los problemas que 


se presentan en el desarrollo de un trabajo de traducción. 


- Conocer y evaluar en forma crítica el uso de las diferentes herramientas para optimizar el proceso de 


traducción de diferentes tipos y formatos de texto. 


- Gestionar proyectos de traducción de manera efectiva. 


- Adaptarse a las exigencias cambiantes en el área de la traducción mediante su conocimiento 


procedimental (competencia traductora). 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS 


Al finalizar el curso, el/la estudiante estará en condiciones de: 


- Identificar las características de los textos de carácter científico y las tipologías textuales del área para 


determinar su grado de dificultad/complejidad con vistas a la traducción. 


- Interpretar el contenido del TO para lograr la completa comprensión del mismo, llevando a cabo las tareas 


de documentación especializada necesarias para tal fin.  


- Realizar el análisis del TO tomando en cuenta el contenido, la intención comunicativa del emisor y el 


encargo de la traducción.  


- Evaluar críticamente las fuentes de consulta y utilizarlas en forma efectiva. 


- Desarrollar un método de trabajo propio y adecuado a la resolución de problemas de índoles lingüística, 


temática, terminológica y pragmática para seguir eficientemente las etapas del proceso de traducción. 


- Defender su traducción y saber argumentar sobre las decisiones tomadas. 







- Mostrar sentido crítico al momento de corregir o revisar una traducción. 


- Trabajar en equipo. 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 


 


Los/las estudiantes realizarán actividades relacionadas con las etapas de pretraducción, traducción y 


postraducción (UNE-EN ISO 17100), para desarrollar diferentes aspectos de su competencia traductora. En 


cada actividad se brindará un encargo didáctico en el que se apuntará a trabajar alguna subcompetencia en 


particular, además de la correspondiente subcompetencia bilingüe. Se hará uso activo del aula virtual, donde 


cada actividad tendrá su respectivo espacio de trabajo. Se llevarán adelante actividades para: 


 el desarrollo de estrategias de resumen y reformulación del texto en la LO; 


 la determinación de las estrategias de traducción según el encargo; 


 la detección de problemas de traducción; 


 la búsqueda, valoración y empleo de recursos terminológicos; 


 el desarrollo de estrategias específicas que permitan el cambio de código a nivel léxico y sintáctico en 


función del contexto y del encargo de traducción; 


 la resolución de los problemas de traducción; 


 la elaboración de glosarios con los términos y expresiones del área del texto en cuestión; 


 el control de los criterios de textualidad (inherentes al género) identificados en el TO y comparación de 


estos con los utilizados en la producción del TM, verificando el respeto de los factores que determinan la 


equivalencia funcional de ambos textos y del encargo de traducción; 


 la revisión de la coherencia terminológica, estilística, ortotipográfica y de formato; 


 el análisis y valoración de las eventuales herramientas DTP (Data Text Processing) y TAC (Traducción 


Asistida por Computadora) y 


 el análisis crítico y discusión de las diferentes soluciones presentadas por las/los estudiantes, entre otras. 


 


CONTENIDOS 


A lo largo del año, se prevé una total articulación entre los contenidos de las distintas unidades, de modo que 


con cada nuevo texto se retome y profundice lo desarrollado anteriormente. 


De acuerdo con las necesidades del mercado de traducción para el par de lenguas alemán-español, se 


trabajarán textos pertenecientes a algunas de las siguientes áreas: medicina, genética, química, farmacología, 


odontología, geología, antropología, arquitectura, biología, ecología, psicología, psiquiatría, e.o. 


En los talleres planteados en cada unidad se desarrollarán temas relacionados con la práctica profesional que 


acompañarán transversalmente al trabajo durante el año y en los que se brindarán herramientas para el Taller 


de preparación para el ejercicio profesional. 


 


UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE DE LA CIENCIA 


- Características generales del lenguaje científico: precisión, neutralidad, economía, recursos. El vocabulario 


científico: terminología, epónimos, nomenclaturas y neologismos. Problemas del lenguaje científico.  


- Taller 1: Herramientas de traducción asistida por ordenador y de gestión terminológica. 







UNIDAD 2. GÉNEROS PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL  


- Textos de trabajo: Prospecto de medicamento. Artículo de divulgación científica. 


- Análisis textual: Análisis de la situación comunicativa. Funciones y organización del texto. Características 


lingüísticas y textuales del género en ambas lenguas. Uso de recursos no lingüísticos. Tratamiento de la 


terminología.  


- Taller 1: Documentación y terminología. Trabajo con textos de referencia y corpus electrónicos bilingües. 


Seguimiento de guías de estilo. 


UNIDAD 3. GÉNEROS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA  


- Textos de trabajo: Manual de estudio (secundario, universitario). Ponencia.   


- Análisis textual: Análisis de la situación comunicativa. Funciones y organización del texto. Características 


lingüísticas y textuales del género en ambas lenguas. Problemas de traducción: títulos y grados académicos. 


- Taller 2: Gestión de proyectos de traducción. Presupuestos y gestión de recursos. 


UNIDAD 4. GÉNEROS PARA LA COMUNIDAD CIENTÍFICA  


- Textos de trabajo: Artículo de investigación científica. Informe de investigación.  


- Análisis textual: Análisis de la situación comunicativa. Funciones y organización del texto. Características 


lingüísticas y textuales del género. Uso de recursos no lingüísticos según el área de especialidad. Problemas 


de traducción: siglas, acrónimos y abreviaturas. Crítica de traducciones (control de calidad). 


- Taller 3: Normativa internacional. Herramientas de control de calidad.  


TALLER DE PREPARACIÓN PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL 


Durante el segundo cuatrimestre se llevará a cabo un taller de preparación para el ejercicio profesional (taller 


de prácticas preprofesionales) en el que los/las estudiantes pondrán en acción su competencia traductora. En 


el taller se trabajará con textos de géneros científicos en idioma alemán provenientes de revistas científicas. 


La práctica del taller se abordará de un modo integral y metodológico en el que se tendrán en cuenta aspectos 


relacionados con la gestión de proyectos de traducción enmarcados en las siguientes etapas. 


  


 Preparación: caracterización del TO según el tipo de texto, el nivel del lenguaje, la especialidad, las 


necesidades terminológicas y documentales; definición de plazos y confección de presupuesto (simbólico); 


análisis de recursos (técnicos y humanos); planificación de la gestión de archivos (glosario colaborativo en la 


nube, entre otros) y formatos, y división de tareas.  


Esta etapa se trabajará en clase y será el grupo en su conjunto quien tome todas las decisiones necesarias. La 


docente servirá de guía y brindará la información y recursos necesarios para cada tarea.  


 


 Traducción: desarrollo de la traducción en sí. 


Cada estudiante será responsable de traducir una parte del TO atendiendo a las decisiones tomadas en la 


etapa de preparación. 


 


 Revisión: control del cumplimiento de las especificaciones previas (manual de estilo), revisión conceptual, 


gramatical, ortotipográfica y estilística, y revisión final.  


Las mencionadas tareas serán distribuidas entre los estudiantes implementando así la revisión/evaluación 


entre pares. Una vez terminada la etapa de revisión, se prevé la revisión por parte de un especialista del área 


elegida para garantizar la claridad y calidad del trabajo. 







Se prevé el asesoramiento por parte de expertos en instancias a acordar entre las partes. La docente 


supervisará todas las etapas del proyecto.  


Este taller tiene el valor de un parcial y es obligatorio tanto para los estudiantes promocionales como para los 


regulares. 


EVALUACIÓN 


Modalidad de evaluación (según reglamentación vigente) 


 


Estudiantes promocionales  
 
Deberán: 


- Asistir como mínimo al 80% de las clases. 


- Aprobar 2 (dos) parciales, de los cuales podrán recuperar el primero por ausencia, aplazo o para elevar el 


promedio general. El trabajo del Taller de preparación para el ejercicio profesional será considerado como 


un parcial (segundo parcial). 


- Aprobar 3 (tres) trabajos prácticos escritos, de los cuales podrán recuperar 1 (uno) por ausencia o aplazo. 


- Las calificaciones obtenidas en las instancias de recuperatorio reemplazarán las notas de las evaluaciones 


recuperadas. 


- Alcanzar un promedio no inferior a 7 (siete) puntos. El promedio de promoción se obtendrá de la suma de 


parciales y promedio de trabajos prácticos dividido por el número total. Ejemplo: Nota de 1.
er


 parcial: 5 + 


Nota de 2.º parcial: 9 + Nota de promedio de trabajos prácticos: 7 = Promedio de promoción: 7. 


Estudiantes regulares 


Deberán: 


- Aprobar 2 (dos) parciales con nota no inferior a 4 (cuatro), de los cuales podrán recuperar 1 (uno) por 


ausencia o aplazo. La calificación obtenida en el recuperatorio sustituirá a la del parcial recuperado. El 


trabajo del Taller de prácticas preprofesionales será considerado como un parcial. 


- Rendir un examen final escrito. 


Estudiantes libres 


Deberán: 


 


- Presentar un trabajo final, cuya aprobación será condición para poder rendir al examen final. 


- Rendir un examen final escrito que responderá al programa vigente en su totalidad. 


- Se recomienda la participación en el Taller de prácticas preprofesionales. 


* El/la estudiante deberá solicitarle a la docente el tema (texto y encargo de traducción) para realizar el 


trabajo final y la docente le informará del tema elegido en un plazo de hasta 10 días corridos luego de 


efectuado el pedido al correo electrónico institucional cecilia.aguado@unc.edu.ar. 


* Tener en cuenta que, para la corrección del trabajo, la docente dispone de un plazo de 30 días corridos 


dentro del año lectivo; por lo tanto, los/las estudiantes que planeen rendir en el turno de febrero deberán 


presentar el trabajo en el mes de diciembre del año anterior (consultar calendario académico). 


* La/el estudiante tendrá derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas previas a la entrega del 


trabajo y a una instancia de devolución con la entrega de la corrección.  







* El trabajo final aprobado tendrá vigencia por dos (2) años y un (1) tumo y quedará reservado en el Área de 


Enseñanza. 


* El trabajo final del curso consistirá en un encargo de traducción de un texto de entre 1000 y 1500 palabras.  


* Para más precisiones respecto de los exámenes finales para estudiantes libres, aconsejamos consultar el 


reglamento de exámenes vigente. 


 


Estudiantes internacionales 
 
Deberán: 


- Asistir como mínimo al 80 % de las clases durante su estancia. 


- Aprobar 1 (un) parcial por cuatrimestre, con opción de recuperación por ausencia o aplazo. El trabajo del 


Taller de preparación para el ejercicio profesional será considerado como un parcial. 


- Aprobar 1 (un) trabajo práctico escrito por cuatrimestre, con opción de recuperación por ausencia o aplazo. 


- La calificación obtenida en un recuperatorio reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


- En caso de cursar en el segundo cuatrimestre, participar en el Taller de prácticas preprofesionales. 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Los parciales y trabajos prácticos serán escritos y podrán ser individuales o grupales y domiciliarios o en la 


facultad. En todas las evaluaciones se tendrá en cuenta: 


- Presentación en tiempo y forma 


- Correspondencia con el encargo de traducción 


- Fidelidad conceptual  


- Claridad y corrección de la redacción 


- Adecuación del nivel de lengua de acuerdo con el tipo de texto 


- Precisión terminológica 


- Uso adecuado de los recursos y herramientas 


- Presentación formal de los textos traducidos 


BIBLIOGRAFÍA 


La bibliografía que figura a continuación podrá ser ampliada o modificada durante el año según las necesidades 


de la cátedra. Las eventuales modificaciones serán comunicadas oportunamente a través del aula virtual de la 


asignatura. 


 


Diccionarios y obras de referencia 


 Diccionarios generales de la lengua bilingües y monolingües 


 Diccionarios de sinónimos en ambas lenguas 


 Gramáticas de ambas lenguas 


 Diccionarios especializados y obras de consulta 


 Diccionarios y bases de datos de consulta online 


 


Obligatoria 


Material de lectura preparado por la cátedra en base a la bibliografía recomendada. 







Material de ejercitación preparado por la cátedra. 


Todo el material se encontrará disponible en el aula virtual de la cátedra. 


 
Recomendada 


 Adelstein, A.; Kuguel, I. (2004). Los textos académicos en el nivel universitario. Universidad Nacional de 


General Sarmiento.  


 Arevalillo Doval, J. J. (2022). Gestión de proyectos. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6370622 


 Ciapuscio, G. (2003). Textos especializados y terminología. Instituto Universitario de Lingüística Aplicada, 


Universidad Pompeu Fabra 


 Cubo de Severino, L. (coord.) (2005). Los textos de la ciencia. Principales clases del discurso científico. 


Comunicarte 


 Day, R. (2005). Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Organización Panamericana de la Salud 


http://alfpa.upeu.edu.pe/tesis/redactar-articulos-day.pdf  


 Elena, P.; Gómez, C. (2004). Selección de fuentes de información en Internet para la traducción del texto 


biosanitario (alemán-español). En: Gonzalo García, C; García Yebra, V. Manual de documentación y 


terminología para la traducción especializada. Arco/Libros S.L. 


 Fuentes Arderiu, X., Antoja, Ribó, F.; Castiñeiras Lacambra M. J. (2003) Manual de estilo para la redacción 


de textos científicos y profesionales. Universitaria de Bellvitge.  


https://universoabierto.org/2015/12/14/manual-de-estilo-para-la-redaccion-de-textos-cientificos-y-


profesionales/   


 Gonzalo García, C; García Yebra, V. (2004). Manual de documentación y terminología para la traducción 
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FUNDAMENTACIÓN


En el escenario actual, donde los estudios de traducción han trascendido las fronteras del texto para
dedicarse también al estudio de los efectos sociales de la traducción y sus implicaciones éticas y políticas, la
traducción periodística es un terreno fértil para analizar y desentrañar “las relaciones de poder, la dinámica
de fuerzas y la trama de autoridad que condicionan y subyacen a toda traducción de un texto” (Ruano, 2007:
41). Es así que la presente propuesta programática se estructura en base a la convicción de que quienes
traducen, sobre todo en el ámbito periodístico, deben ser conscientes de dichas relaciones, tramas y
dinámicas, que forman parte de lo que Verón (2004) llamó “condiciones de producción” de un texto, y se
intentará brindar a las/los alumnas/os herramientas que les permitan desarrollar esa percepción crítica.


Además, creemos que quienes traducen textos periodísticos no realizan una mera transferencia pasiva
de textos de un lado al otro del globo, sino que tienen un rol activo en la (re)presentación de la(s)
realidad(es). Es por ello que en esta cátedra se considera que la traducción periodística, asumida desde una
postura intercultural y descentralizada, además de permitir la circulación discursos comunicacionales entre
las diferentes culturas –a través de los diferentes canales y en los variados formatos en que esto sucede
actualmente–, debe contribuir también a la visibilización de aquellos temas que probablemente no estén en la
agenda de las grandes agencias de noticias. La selección de parte de los textos con los que se realizará la
práctica de la traducción en esta cátedra está basada en dicha convicción.


Otro eje temático en el que haremos especial hincapié es la evolución y estado actual de los medios
masivos de comunicación en el contexto de la Web 2.0 y 3.0. Nos interesa sobre todo indagar acerca de la
indiscutible importancia que tiene hoy en día el uso masivo de las redes sociales para la selección, redacción
y distribución de las noticias, las reacciones –prácticamente instantáneas– que estas producen en el público
meta y la adaptación y apropiación por parte de los medios “tradicionales” a/de estas nuevas formas de
intercambio. Además, analizaremos los nuevos formatos en que se presenta la información en estas
plataformas, como ser hilos de X, reels o podcasts y la adaptación del texto a esos formatos. Otro aspecto
que se abordará en este programa es el de la inteligencia artificial, problematizando y analizando la manera
en que ésta ha modificado la labor traductora en los medios de comunicación.


Respecto de los contenidos teóricos específicos de la traducción periodística, este programa abarca
todo el abanico de problemáticas relacionadas con la traducción periodística en/para los distintos medios de
comunicación; ya sea el diario, la radio, la televisión o Internet, incluyendo además al cine documental y los
ya mencionados podcasts, por ser géneros mixtos que incorporan elementos interesantes para el aprendizaje
de la traducción audiovisual. En cada unidad se presentarán problemáticas diferentes, que serán discutidas y
analizadas a partir de textos teóricos y textos originales en el par de lenguas alemán-español, para luego
pasar a la práctica de la traducción.


El programa se desarrolla a partir de una instancia introductoria, donde se presenta a grandes rasgos
el panorama de los medios de comunicación en la actualidad y las problemáticas generales de la traducción
periodística, para pasar luego al desarrollo de temáticas y dificultades específicas de los distintos tipos de
textos periodísticos en los diferentes soportes donde éstos se transmiten. En la instancia introductoria (unidad
1) se busca también que las/los alumnas/os puedan tomar conciencia de los propios errores de traducción y
redacción y adquieran herramientas para el auto-control de calidad y la auto-corrección que deberán aplicar
en las traducciones que realicen a lo largo del año.


También se apunta a que las/los alumnas/os se conviertan en lectores/as críticos/as, que puedan
interpretar los mensajes implícitos, las marcas y modalidades discursivas y, dado el caso, las ideologías que
subyacen en cada texto periodístico. Se parte de la base de que ningún texto es absolutamente objetivo y el
traductor debe ser consciente de ello.


En cuanto a la traducción audiovisual, el presente programa incluye la enseñanza del subtitulado
(desgrabación, traducción y subtitulado/sincronización) en sus aspectos teóricos (normas de subtitulado) y
prácticos (programas para la subtitulación de videos).







OBJETIVOS


a) Objetivos generales
Al finalizar el ciclo lectivo se espera que la/el alumna/o:


● sepa identificar y describir los rasgos generales de los textos periodísticos tanto en la cultura de
partida como en la de llegada, reflexionando desde una perspectiva intercultural;


● pueda distinguir los diferentes géneros periodísticos (cable, noticia, crónica, reportaje, entrevista,
análisis, editorial, carta de lector, etc.), sus características y las implicancias que dichas
características tienen en la traducción;


● pueda analizar de manera crítica el discurso de los textos periodísticos, los contextos de producción y
recepción y reconocer las dificultades que puedan surgir en su traducción, para luego aplicar técnicas
específicas de traducción en la resolución de los problemas;


● pueda realizar traducciones periodísticas de calidad, aplicando metodologías de auto-corrección y
control de estilo y las herramientas tecnológicas pertinentes (procesadores de texto, herramientas
html, programas de subtitulación);


● sepa seleccionar fuentes confiables, de manera crítica, como base para el trabajo terminológico
inherente a todo proceso de traducción;


b) Objetivos específicos
Al finalizar el ciclo lectivo se espera que la/el alumna/o:


● pueda realizar una lectura crítica de los textos periodísticos, reconociendo los recursos utilizados
para la transmisión de mensajes explícitos e implícitos o las diferentes connotaciones que éstos
puedan contener;


● pueda reconocer la relevancia de los temas principales y secundarios (focalización / tema-rema) y,
dado el caso, la postura ideológica del medio que publica el texto y/o de su autor;


● pueda realizar traducciones de textos periodísticos de acuerdo con encargos específicos, aplicando
para ello la metodología de análisis mencionada en el punto anterior, reconociendo los problemas y
dificultades que el texto pueda presentar y utilizando para su resolución las técnicas de traducción
pertinentes;


● pueda reformular textos, adaptándolos a los requerimientos del encargo de traducción (tipo de texto,
cantidad de palabras, medio de difusión, público destinatario, etc.);


● pueda distinguir y analizar los rasgos del lenguaje hablado en contraposición con el lenguaje escrito
y evaluar las dificultades que cada uno pueda tener a la hora de ser traducido para subtitulado o
voces superpuestas (se espera también que aprenda a utilizar herramientas informáticas para la
subtitulación de videos);


● sea capaz de interpretar el lenguaje metafórico utilizado en los textos periodísticos y encontrar la
manera de transmitirlo a la cultura meta, evaluando la necesidad de explicitación en el texto meta o
de adición de información faltante;


● conozca algunas plataformas colaborativas de intercambio de información contra-hegemónica y las
posibilidades de colaborar con proyectos de manera voluntaria (Traductores sin Fronteras, Global
Voices, Periodistas sin Fronteras, Periodistas contra el Cambio Climático, etc.);







CONTENIDOS


UNIDAD I
● Los medios de comunicación en la actualidad: panorama general a nivel global y regional.
● Los géneros periodísticos y el debate en torno a su clasificación.
● Terminología específica del periodismo (alemán/español).
● Generalidades sobre la traducción en los medios de comunicación.
● Traducir es escribir: pautas de redacción y manuales de estilo. Claves para el auto/control de calidad.


Corrección y edición de traducciones.
● Géneros: la noticia, la nota breve, el informe.


UNIDAD II
● Periodismo en la era de la Web 2.0 y 3.0. Medios alternativos y redes globales de información. El rol de


las redes sociales en la distribución de las noticias a nivel global.
● El rol de la traducción en el contexto de Internet 2.0/3.0.
● El fenómeno de X: traducir la instantaneidad.
● El podcast como nueva forma de comunicación a caballo entre la radio y los audiolibros. La traducción


para podcast. Proceso de traducción para voice-over.
● Herramientas tecnológicas que facilitan el proceso de traducción de entrevistas: happyscribe.com.
● Géneros: la entrevista, el reportaje (en el ámbito hispanoparlante).


UNIDAD III
● Traducción y cultura.
● El rol de las/los traductoras/es como mediadoras/es interculturales. Nociones de interculturalidad. La


discusión en torno al multiculturalismo. La necesidad de nuevos paradigmas en la práctica de la
traducción en general y de la traducción periodística en particular.


● La traducción de las marcas culturales: detección de dificultades y estrategias de traducción.
● Especificidad cultural: traducir lo “intraducible”. Noción de Realia.
● Géneros: la crónica periodística, el Reportage alemán.


UNIDAD IV
● Claves para el análisis crítico del discurso periodístico.
● Teoría de la enunciación aplicada a la traducción.
● Géneros y registros del discurso y su traducibilidad.
● El sujeto y su discurso: traducir la subjetividad.
● Géneros: el artículo editorial, la columna de opinión.


UNIDAD V
● Traducción y pragmática. Traducir publicidad.
● Traducción y humor. Forma, organización y recursos del texto humorístico.
● Traducción de expresiones figuradas, fraseologismos, doble sentido, intertextualidad, juegos de palabras.
● Metáforas de la vida cotidiana. La ideología en metáforas. Análisis y traducción de metáforas


conceptuales.
● Géneros: la tira cómica, la caricatura, la publicidad


Unidad VI
● Traducir la oralidad. Características de la oralidad escrita y sus problemas de traducción.
● El desafío de la traducción de variantes dialectales.
● Subtitulado. Pautas de subtitulado y software para la traducción y subtitulación de videos (Subtitle


Editor).
● Géneros: el informe/reportaje televisivo, el documental.







METODOLOGÍA DE TRABAJO


Metodología general:
Dado que esta asignatura concentra la carga horaria prevista (4 horas cátedra) en un solo encuentro


semanal, cada encuentro se divide en dos módulos: un módulo teórico y un módulo práctico. En el módulo
teórico se presentan las teorías y temáticas que introducen o complementan el módulo práctico. En el módulo
práctico se discuten los problemas de traducción y se trabaja en el análisis y la corrección de las traducciones
de las/los alumnas/os. Por lo general, las traducciones no se realizan en clase, a menos que se trate de
ejercicios específicos (que en su mayoría son textos cortos orientados a ejercitar la crítica de la traducción o a
estimular la creatividad en la traducción y en la redacción). Todas las semanas las/los alumnas/os recibirán
un encargo de traducción que deberá entregarse en una fecha acordada con la docente. La entrega se realiza
por medio del aula virtual y con suficiente antelación como para que la docente pueda revisar las
traducciones antes del siguiente encuentro, que es cuando se discutirán las distintas propuestas de traducción,
las dificultades surgidas y los errores que se hayan cometido. Para la traducción de los textos está permitido
el uso de todos los recursos a los que puedan echar mano las/los alumnas/os: diccionarios online, textos
paralelos, foros en Internet, consultas con especialistas o hablantes nativos. etc.


Todos los textos teóricos con los que se trabajará se encuentran en el aula virtual y se ponen a
disposición a principio de cada unidad. En algunos casos, las/los alumnas/os deberán presentar en forma oral
alguno de los textos teóricos, acompañando la presentación con ejemplos aplicables a la práctica real de la
traducción periodística. Dichas presentaciones serán evaluadas como trabajos prácticos.


Metodología en detalle:
Todos los encargos de traducción se discuten en el aula antes de que las/los alumnas/os comiencen


con la traducción. En esa instancia, se realiza una evaluación plenaria de los textos que incluye a) el análisis
de las condiciones de producción y de recepción; b) la determinación de la tipología textual y de las
características específicas de esa tipología; c) la discusión y el análisis de los procedimientos lingüísticos
(topicalización, de-topicalización, explicitación, implicaturas, metáforas, etc.) y del léxico (registro,
subjetivemas, ideologemas, eufemismos, etc.); e) la reflexión respecto de los problemas y las dificultades de
traducción y sus posibles soluciones y f) la evaluación respecto de las modificaciones o reformulaciones que
puede llegar a requerir la traducción y otros aspectos que haya que tener en cuenta. Es importante la instancia
plenaria porque todas/os pueden sacar provecho de los conocimientos y saberes de los demás y compartir sus
dudas y/o ideas.


Para todos los casos, las/los alumnas/os deberán haber tenido previamente una discusión y análisis
de los aspectos teóricos relevantes para el tipo de texto que se va a traducir. En algunos casos, esos
conocimientos fueron adquiridos anteriormente en otras cátedras y lo que se realiza en el aula es una
instancia de recuperación y actualización de conocimientos. En otros casos, la docente hace la introducción
necesaria, para lo cual las/los alumnas/os deben llevar leído el material correspondiente, ya que no se trata de
una presentación exhaustiva unidireccional (de la docente hacia el alumnado), sino de una introducción por
parte de la docente que da lugar a la participación de las/los alumnas/os en el esbozo de la teoría o el tema
que se está presentando. Por último, algunos temas serán presentados por las/los alumnas/os, donde se espera
que puedan hacer una lectura crítica y una bajada a la práctica de la traducción.


En la mayoría de los casos, las traducciones se realizan de manera individual y en la casa, ya que
esta es la forma en la que las/los alumnas/os podrán trabajar de manera más cómoda, haciendo uso de todos
los recursos que estén a su alcance para lograr una traducción de calidad. Sin embargo, para algunos tipos de
texto en particular se realizan ejercicios de traducción en el aula, donde se trabaja en distintos grupos que
luego intercambian las dificultades surgidas y las estrategias aplicadas para la resolución de los problemas.
También se realizan en el aula ejercicios de escritura creativa.


La/el alumna/o debe enviar a la docente la traducción (o parte de ésta) antes de la instancia de puesta







en común en el aula, para que la docente pueda identificar las dificultades individuales de cada alumna/o.
La instancia de evaluación y discusión de las traducciones también se realiza de manera plenaria en


el aula. Allí las/los alumnas/os comparten sus traducciones y explican sus decisiones de traducción. De ser
necesario, toman nota respecto a los aspectos que deben mejorar en sus traducciones y luego entregan una
versión final.


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


Modalidad de evaluación conforme a la normativa vigente


1) Alumnos/as promocionales
El sistema de promoción se ajusta al Reglamento de Promoción aprobado por Res. 104-19 del HCD. Las/los
alumnas/os inscriptos/as como promocionales en esta asignatura deberán cumplir con los siguientes
requisitos:


● Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes
trabajadores o con personas a cargo.


● Aprobación de un mínimo de 2 (dos) parciales.
● Aprobación de un mínimo de 4 (cuatro) trabajos prácticos.
● Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. La


calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada.
● Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico. La calificación obtenida reemplazará la nota de la


evaluación recuperada.
● Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción inferior (ej. si el


promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). Cuando la fracción sea 0,51 o superior en los
promedios iguales o superiores a 7, se considerará el número entero inmediato superior (ej.: 7,75= 8;
8,51=9). El promedio general se obtiene de la suma de los parciales más el promedio de los trabajos
prácticos, dividido por la cantidad de elementos (ej.: 1°parcial 6 +2°parcial 8+3°parcial 7+promedio
prácticos 7. Promedio final: 7).


Trabajos prácticos
Consistirán en trabajos individuales o grupales que pueden ser:
a) Traducciones/subtitulados al español o al alemán (individuales)
b) Presentación de un tema que forme parte de los teóricos de la traducción periodística (individuales o
grupales).
c) Trabajos de investigación y análisis (breve) en torno a las temáticas del programa (individuales o
grupales).


Se podrá recuperar 1 (un) trabajo práctico por ausencia o aplazo o para elevar el promedio.


2) Alumnos/as regulares
Para obtener la regularidad en esta materia, las/los alumnas/os deberán aprobar 2 (dos) parciales escritos con
nota no inferior a 4 (cuatro). Tendrán la posibilidad de recuperar 1 (un) parcial por ausencia o aplazo.


Parciales
El primer parcial consistirá en un examen teórico a libro abierto con preguntas a desarrollar sobre los temas
vistos en clase y algunos ejercicios de aplicación práctica de dichos temas.







El segundo parcial consistirá en un trabajo final (ver apartado acerca del trabajo final) sobre un tema
previamente acordado con la docente.


Examen final
El examen final para las/los alumnas/os regulares constará de un examen escrito, en el cual la/el estudiante
deberá desarrollar aspectos teóricos relacionados con la práctica de la traducción periodística y realizar una
traducción al alemán y otra al español de un texto periodístico. Para la segunda instancia (traducción) podrá
contar con diccionarios, computadora personal y acceso a Internet.


3) Alumnos/as libres


Acorde a lo establecido en el Art. 19 de la Resolución 662/16 del H.C.S. y 221/16 del H.C.D., se establece la
siguiente modalidad de evaluación para las/los alumnas/os que deseen rendir en calidad de libres esta
asignatura:


a) Presentar un trabajo final teórico sobre un tema previamente acordado con la docente de la cátedra. La
aceptación por escrito de dicho trabajo por parte de la docente será requisito indispensable para acceder a la
instancia de examen.
b) La/el estudiante deberá solicitar a la docente un tema para realizar dicho trabajo escrito. La comunicación
del tema por parte de la docente deberá realizarse hasta 10 días corridos luego de efectuado el pedido. La
docente tendrá un plazo de hasta treinta días corridos, dentro del año lectivo, para la corrección del trabajo
escrito presentado por la/el estudiante en condición de libre.
c) Los trabajos monográficos serán corregidos y calificados según el Reglamento de Exámenes.
d) La/el estudiante tendrá derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas, previas a la entrega final
del trabajo, y a una instancia de devolución con la entrega de la corrección. Las instancias de consulta
pueden ser en forma personal (acordando encuentros con la docente) y/o virtual (en el caso de alumnos que
no residan en la ciudad), para lo cual deberán ponerse en contacto con la docente a través de la siguiente
dirección de correo electrónico: natalia.lobo@unc.edu.ar.
e) El trabajo previo aprobado o monografía aprobada tendrá vigencia por dos (2) años y un (1) turno y
quedará reservado en el Área de Enseñanza.
f) Además, la/el estudiante deberá aprobar un examen que constará de dos instancias eliminatorias:


- Un examen escrito, en el cual la/el alumna/o deberá desarrollar aspectos teóricos relacionados con la
práctica de la traducción periodística y realizar una traducción al alemán y otra al español de un texto
periodístico. Para la traducción podrá contar con diccionarios, computadora personal y acceso a Internet.
- Una instancia oral donde deberá justificar sus decisiones de traducción.


4) Estudiantes internacionales


La evaluación del desempeño de las/los estudiantes internacionales se hará sobre la base de lo establecido
para las/los alumnos promocionales, pero con un número menor de trabajos prácticos (2 en vez de 4) y un
solo parcial (teniendo en cuenta que las/los estudiantes internacionales suelen cursar un solo cuatrimestre de
la materia). La nota final resultará del promedio de esas tres instancias evaluativas.


5) Acerca del trabajo final


Tanto las/los alumnas/os promocionales, como las/los regulares y las/los libres deberán realizar un trabajo
final (en el caso de las/los promocionales, regulares y alumnos internacionales, dicho trabajo será
considerado como el segundo parcial). El trabajo consiste en alguna de las siguientes opciones (la docente
establecerá cuál de ellas se aplicará):



mailto:natalia.lobo@unc.edu.ar





1. Traducción de (2) dos ensayos (crónica/Reportage) periodísticos de, al menos, 7 páginas cada uno.
2. Subtitulado de un informe periodístico en video (de corta duración, entre 10 y 15 minutos como


máximo).
3. Estudio de caso de alguna de las problemáticas contenidas en este programa (teoría y ejemplificación


en la práctica).


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


En líneas generales se evaluarán los conocimientos teóricos acerca de la traducción periodística y la
capacidad para aplicar en la práctica aquello que se aprendió a partir de la teoría y para relacionar los
distintos enfoques acerca de un mismo tema.


En todos los casos, es decir en la redacción de las respuestas y/o trabajos escritos y
fundamentalmente en las traducciones se tendrá en cuenta la corrección lingüística (ortografía, sintaxis,
pautas de estilo) tanto en alemán como en español (aunque se hará mayor hincapié en la lengua materna
del/de la alumna/o).


En las traducciones se tendrá en cuenta, además, la capacidad para resolver los problemas que
pudieran surgir, implementando para ello las herramientas aprendidas, tanto teóricas como prácticas
(búsqueda online, formateado de textos, etc.).


También se tendrá en cuenta la capacidad de análisis crítico, reflexión y pensamiento intercultural de
las/los alumnas/os.
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Direcciones de Internet


Direcciones de Internet de los principales medios informativos alemanes, austríacos y suizos:


● Die Zeit: www.zeit.de
● Die Welt: www.diewelt.de
● Spiegel: www.spiegel.de
● Frankfuter Allgemeine Zeitung (FAZ): www.faz.de
● Die Tageszeitung (TAZ): www.taz.de
● Süddeutsche Zeitung: www.sueddeutsche.de
● Tagesschau: www.tagesschau.de
● Deutsche Welle: www.dw.de
● Focus: www.focus.de
● Bild: www.bild.de
● ZDF Heute: www.heute.de
● Öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt Österreichs: www.orf.at
● Kronen Zeitung: www.krone.at
● Kleine Zeitung: www.kleinezeitung.at
● Neue Zürcher Zeitung: www.nzz.ch
● Blick: www.blick.ch
● Die Weltwoche: www.weltwoche.ch


Otras páginas Web de interés para la cátedra:


● Fundación del Español Urgente: http://www.fundeu.es/dudas/
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● Club de Traductores Literarios de Buenos Aires:
http://clubdetraductoresliterariosdebaires.blogspot.com.ar/


● Colegio de Traductores de Buenos Aires: www.traductores.org.ar
● Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes (AATI): http://www.aati.org.ar


Blogs de traductores:


● El traductor en la sombra: http://eltraductorenlasombra.com/
● Algo más que traducir: http://algomasquetraducir.com/
● Traducción e investigación: http://jcarrera.es/
● Tradugeek: www.tradugeek.com


Otras páginas de interés:


● Revista Anfibia de crónicas periodísticas: http://www.revistaanfibia.com/
● Crónicas de la revista Orsai: http://editorialorsai.com/revista/secciones/?idCat2=77
● Red de Periodismo Cultural: http://reddeperiodismocultural.fnpi.org/
● Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Latinoamericano:


http://www.fnpi.org/
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1. Fundamentación  


Esta asignatura tiene como objetivo que las/os ingresantes, al inicio de sus estudios en 
la Facultad de Lenguas, adquieran la competencia lingüística en español como parte 
de la competencia comunicativa requerida para iniciar la carrera de grado. 


En los temas de este programa, se pretende que estas/os aborden la gramática 
y los textos como hechos de comunicación y de aprehensión del universo cultural que 
contienen, y no con el objetivo del análisis de estructuras u otros elementos de estudio 
de la lingüística.  


El enfoque comunicativo en esta propuesta significa el paso de una gramática 
oracional a una “transoracional” que parte del texto y se ocupa de las estructuras que 
lo componen, y que colaboran en su coherencia, cohesión y la adecuación a 
intenciones y situaciones comunicativas.  


Para propiciar un mejor abordaje de los contenidos, cada unidad de la 
propuesta posee dos apartados: “Gramática” y “Norma”, pero supone que en el 
desarrollo se deberán interrelacionar permanentemente los temas de uno y otro. De 
este modo, los temas del apartado “Norma” se vinculan con los desarrollados en las 
unidades de gramática, para un mejor estudio. Por caso, cuando se trata el verbo, se 
estudia el uso del gerundio o el de los verbos en la narración. 


Asimismo, se realiza una aproximación al uso de la lengua, es decir, el estudio 
del hecho lingüístico desde una perspectiva pragmática. 


En cada unidad, en el apartado “Gramática”, se proponen reflexiones que 
vinculan con aspectos textuales que colaboran con el proceso de la lectura, de la 
escritura y del uso lingüístico, de manera tal que el estudio de aspectos gramaticales 
se contextualice con ambos procesos.  


En el desarrollo de los contenidos de gramática, se parte del estudio de la 
unidad mayor: el texto, donde se contextualizan las oraciones, los grupos y las 
categorías gramaticales para darles significado.  


En “Norma”, la propuesta incluye normas ortográficas y morfosintácticas. El 
criterio que se sigue está relacionado con pensar que la norma es necesaria para el 
desempeño académico de estas/os ingresantes y para su futuro profesional.  


Se entiende la norma en este programa en su carácter policéntrico, por lo que 
se promueve que las/os estudiantes reflexionen acerca de la imposibilidad de un 
“modelo panhispánico”, ya que el español se usa en numerosas comunidades de 
hablantes. De allí se deriva la idea de que hay ciertos usos que, según la comunidad, 
poseen “prestigio” o no y que esto se vincula con los usos sociales y culturales que 
producen variantes. En consecuencia, las recomendaciones normativas intentan solo 
llamar la atención sobre la lengua que se usa y que le pertenece al hablante.  
 
 
 
 
 
2. Objetivos  
2. 1. General 







 


Se espera que al finalizar el trayecto formativo la/el estudiante sea capaz de: 


• Adquirir la competencia lingüística en español como parte de la competencia 
comunicativa requerida para iniciar la carrera de grado. 


 
2.2. Específicos  


Se espera que al finalizar el trayecto formativo la/el estudiante sea capaz de: 


● Adquirir y/o profundizar contenidos gramaticales para el desarrollo de su 
competencia comunicativa. 


● Inferir y construir conceptos gramaticales a partir del análisis y la ejemplificación. 


● Relacionar los aspectos gramaticales de la lengua y su funcionalidad en los textos 
con la finalidad de contribuir en el proceso de lectura y de escritura. 


● Reflexionar acerca de la imposibilidad de un “modelo panhispánico” de la norma de 
la lengua española.  


● Emplear correctamente las normas y los usos contextualizados de la lengua 
española para colaborar en la producción de textos coherentes, cohesionados, y 
su adecuación a intenciones y situaciones comunicativas.   


● Desarrollar una actitud de análisis reflexivo y crítico frente al estudio que le permita 
reconocer dificultades y proponer soluciones. 


 
3. Contenidos 


Unidad nº 1 


A. Gramática. La competencia comunicativa y la competencia lingüística. El texto 
como unidad más adecuada para el estudio lingüístico. 
La gramática y sus partes. Los niveles de análisis gramatical. Los grupos sintácticos y 
las locuciones: clasificación y características.  
B. Norma. Los signos de puntuación: caracterización y empleo. Algunos usos de 
mayúsculas y minúsculas.  


 


Unidad nº 2 


A. Gramática. La oración y el enunciado.  La sintaxis de la oración simple: grupo 
nominal + grupo verbal. El sujeto y el predicado: características, clasificación y 
articulación. El uso de las estructuras para la progresión temática. La sintaxis de la 
oración compuesta: la coordinación y la subordinación. Oración de relativo adjetiva. 
Los usos de las oraciones en determinadas secuencias textuales. 


Los grupos sintácticos y las locuciones. 
B. Norma. Los usos de b, v y w. El empleo de c, s y z. 


 


 
 


Unidad nº 3 


A. Gramática. Las clases de palabras: léxicas y gramaticales. El sustantivo y el 
pronombre: caracterización y clasificación. El uso del sustantivo sinónimo, el 







 


hiperónimo y los hipónimos. El empleo del pronombre para la referencia.  Los adjetivos 
y los determinantes: caracterización y clasificación. El valor deíctico de algunos 
determinantes. El uso del adjetivo y su carga valorativa. Las clases transversales.  
B. Norma. Los parónimos. Los extranjerismos y latinismos. El artículo con nombres 
propios y con otros sustantivos. Algunos usos incorrectos del género en sustantivos. El 
empleo de cuantificadores. 


 


Unidad nº 4 


A. Gramática. El verbo y el adverbio: caracterización y clasificación. El uso del verbo 
en los tiempos de la narración. El uso de los adverbios como índices espacio-
temporales. La voz pasiva. Los verbos, la oración y el empleo de la forma “se”. La 
conjugación verbal. Las formas no personales. Las perífrasis verbales. Los verbos 
regulares, irregulares y defectivos.  
B. Norma. El empleo del gerundio y algunos participios. Algunos usos incorrectos de 
posesivos con adverbios. El empleo de “haber” y “hacer” como impersonales. Usos de 
g, j y h. 


 


Unidad nº 5 


A. Gramática. La preposición, la conjunción y la interjección: caracterización y 
clasificación. El uso de la conjunción como conector y marcador discursivo. El uso de 
la interjección y su carga valorativa. 


La palabra y la sílaba. Los procedimientos para formar nuevas palabras. El 
abecedario. La combinación de las letras: diptongo, triptongo y hiato. Los grupos 
consonánticos y los grupos mixtos.  
B. Norma. El uso de la preposición. La acentuación: reglas generales. Los casos que 
se alejan de las reglas generales de acentuación: la tilde diacrítica en monosílabos y 
otras palabras. La acentuación gráfica de formas complejas.  


 
4. Metodología 


 El desarrollo de los contenidos del programa se llevará a cabo en dos 
modalidades, según el tema que se aborde: seminario y taller.  


El seminario será una manera de organización con el objetivo de profundizar 
algunos contenidos para ser comprendidos en toda su complejidad, mediante la 
apropiación de conceptos que permitan ampliar explicaciones y construir 
interpretaciones en el estudio de la lengua española.  


El objetivo del aula-taller es acceder al conocimiento a través del razonamiento, 
la observación y la experimentación. 


Se priorizará el análisis reflexivo y lo teórico servirá como sustento de la propia 
práctica y surgirá de las actividades, con la guía de la/del docente.  


  


 


 
Modalidad de trabajo con el aula virtual 







 


En el aula virtual de la plataforma Moodle de la asignatura, hay un diseño de 
tareas, principalmente para la autonomía en el estudio. Este mismo espacio servirá de 
vinculación entre la/el docente y las/os estudiantes, y de estas/os entre sí. Además, 
existe un cronograma de temas y evaluaciones, y otro tipo de información relativa al 
programa de contenidos. En este espacio, también se encuentra la bibliografía y el 
material con el que se trabajará. 


 
5. Modalidad de evaluación: conforme a la reglamentación vigente 


En el desarrollo de las clases de esta asignatura, la evaluación operará en 
forma permanente y colaborativa. Se realizará un seguimiento que proveerá de la 
información para diagnosticar los conocimientos previos de las/os ingresantes. 


Durante el proceso y al concluir cada una de las instancias de actividades, se 
realizará una devolución integradora y colectiva por parte de la/el docente a cargo, con 
el objetivo de efectuar los ajustes y/o rectificaciones convenientes y, también, para 
recuperar los avances conseguidos. 


Las actividades de los exámenes se relacionan con las que se proponen en los 
materiales y en el aula virtual. Estas tratan de propuestas que parten del análisis y la 
reflexión con consignas para completar conceptos; ejemplificar; elegir opciones 
múltiples; aparear palabras con definiciones; separar en sílabas; tachar/colocar tildes; 
ordenar alfabéticamente; reconocer diptongos, triptongos, hiatos; extraer categorías 
gramaticales, grupos sintácticos y oraciones dados los esquemas; completar textos 
con verbos conjugados, etc. 


El material de estudio contiene un anexo con modelos de evaluaciones del tipo 
de los que son generalmente utilizados en las instancias de parcial, recuperatorio y 
examen final. 


En lo referente a las evaluaciones, las/os estudiantes tendrán las opciones de 
rendir un parcial, un recuperatorio de parcial y un examen final en las fechas que 
indica el cronograma y según las condiciones de aprobación que se señalan más 
adelante. En estos tres casos, son exámenes escritos e integradores de todos los 
contenidos del programa. El/la ingresante podrá recuperar el parcial en caso de 
ausencia o aplazo. 


Para las/os que no aprueben, habrá fechas en mesas de exámenes. 
Condiciones de aprobación 
a) Estudiantes promocionales: 


Para alcanzar la condición de promocional, la/el estudiante deberá aprobar el parcial 
con un puntaje mínimo de 7 puntos. En este caso, quedará eximido de rendir el 
examen final. 
El parcial posee un porcentaje de 100%; la nota resultante será de acuerdo con el 
baremo de la Facultad de Lenguas. Este examen consta de actividades de gramática y 
norma. Solo se puede promocionar con el parcial, no con su recuperatorio. 


Si el/la estudiante obtuviera menos de 4 puntos, podrá recuperar el parcial para 
acceder a la condición de regular, pero no para obtener la promoción. 
b) Estudiantes regulares: 


Si en el parcial la/el estudiante obtuviera entre 4 y 6 puntos, su condición será de 
regular, para aprobar la asignatura deberá rendir el examen final. Si no aprobara el 
parcial o no se presentara a rendirlo, puede hacer su recuperatorio. 







 


El recuperatorio, al igual que el parcial, posee un porcentaje de 100%; la nota 
resultante será de acuerdo con el baremo. Este examen consta de actividades de 
gramática y norma. 


El examen final deberá ser aprobado con un puntaje mínimo de 4 puntos. 


La regularidad de las asignaturas del CN alcanza a dos años y un turno. Podrá rendir 
examen final en calidad de regular en los turnos de mesas. 


El examen final para regulares posee un porcentaje de 100%; la/el estudiante deberá 
aprobarlo con un mínimo de 60%. La nota resultante será de acuerdo con el baremo. 
Este examen consta de actividades de gramática y norma. 
c) Estudiantes libres: 


Aquella/Aquel estudiante que no apruebe o esté ausente para la evaluación parcial y/o 
su recuperatorio, podrá rendir el examen final en condición de libre.  


El examen final deberá ser aprobado con un puntaje mínimo de 4 puntos. 


La regularidad de las asignaturas del CN alcanza a dos años y un turno. Podrá rendir 
examen final en calidad de libre en los turnos de mesas de julio y noviembre-
diciembre. Si no aprobara en estos turnos, deberá recursar esta asignatura del CN. 


El examen final para libres consta de dos partes, cada una de ellas posee un 
porcentaje de 100%; la/el estudiante deberá aprobar ambas con un mínimo de 60%. 
De ser así, la nota resultante será producto de sumar ambos porcentajes, dividirlos en 
dos y de este resultado se obtendrá la nota final numérica de acuerdo con el baremo. 
La Primera Parte de este examen consta de actividades de gramática y norma, es la 
misma que para regulares; en la Segunda Parte, deberá resolver consignas de 
carácter teórico y de ejemplificación y reflexión a partir de los contenidos del programa.  
Baremo 


Los exámenes poseen diferentes actividades que están puntuadas en 
porcentajes. Este porcentaje se transforma en una nota según un baremo que 
transcribimos a continuación y que indica que la/el estudiante debe obtener 60% o 
más para aprobar. 


Porcentaje Calificación 


0 a 19% 1 (uno) 


20 a 39% 2 (dos) 


40 a 59% 3 (tres) 


60 a 64% 4 (cuatro) 


65 a 69% 5 (cinco) 


70 a 76% 6 (seis) 


77 a 84% 7 (siete) 


85 a 89% 8 (ocho) 


90 a 96% 9 (nueve) 


97 a 100% 10 (diez) 







 


6. Cronograma1. Desarrollo de unidades y fechas de evaluación 


 Temas Ciclo de Nivelación Ciclo de Nivelación 
Anticipado 


Clases Unidad I  primera semana de 
febrero  


tercera semana de 
octubre 


Unidad II segunda semana de 
febrero 


cuarta semana de octubre 


Unidad III tercera semana de 
febrero 


primera semana de 
noviembre 


Unidad IV cuarta semana de 
febrero 


segunda semana de 
noviembre 


Unidad V primera semana de 
marzo  


tercera semana de 
noviembre 


Integración 
Repaso 


segunda semana de 
marzo 


cuarta semana de 
noviembre 


Evaluaciones Primer Parcial entre la tercera y la 
cuarta semana de marzo 


no habrá 


Parcial 
Recuperatorio 


Examen Final 


Exámenes finales de julio, noviembre y 
diciembre 


Examen final de 
diciembre 


 
7. Bibliografía  
Importante: Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas 
oportunamente a través del aula virtual de la asignatura. 
7.1. Obligatoria 


Varela, I. y Pérez Moreno, E. (compiladoras) (2018). Material teórico-práctico de la 
Nueva Gramática y Nueva Ortografía de la Lengua Española. Repositorio 
Digital de la UNC. Facultad de Lenguas 


Varela, I. y Ávalos, F. (2018). Material teórico-práctico extra para los ingresantes a la 
carrera Profesorado y Licenciatura de Español Lengua Materna y Lengua 
Extranjera. Repositorio Digital de UNC. Facultad de Lenguas. 


7.2. Complementaria  


Bravo, M. J. (2012). La gramática y sus conexiones con la lectura y la escritura. En 
Bombini, G. (coord.) Lengua y Literatura. Teorías, formación docente y 
enseñanza. Buenos Aires: Biblos.  


                                                 
1 Son fechas tentativas.  







 


Calsamiglia Blancafort, H. y Tusón Valls, A. (2008). Las cosas del decir. Manual de 
análisis del discurso. Barcelona: Ariel Lingüística. 


Di Tullio, Á. (1997). Manual de gramática del español. Desarrollos teóricos. Ejercicios. 
Soluciones. 2ª edición. Buenos Aires: Edicial. 


Marín, M. (2008). Una gramática para todos. Buenos Aires: Voz Activa. 


Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2010). 
Nueva Gramática de la Lengua Española. Manual.  Buenos Aires: Planeta. 


Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2010). 
Ortografía de la Lengua Española. Madrid: Espasa. 


Varela, I. y Pérez Moreno, E. (2014). Nueva Gramática para trabajar en el aula. 
Córdoba: Comunicarte. 


Varela, I. y Pérez Moreno, E. (2014). Nueva Ortografía para trabajar en el aula. 
Córdoba: Comunicarte. 


Sitio: 


Real Academia Española: https://www.rae.es/ 
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1. Fundamentación  


Las/os estudiantes, al incorporarse al mundo de las instituciones superiores, entran a 
un nuevo espacio de saberes y lógicas institucionalizadas. Se requiere de una 
competencia comunicativa, sobre todo en lo relacionado con el desarrollo de los 
procesos de lectura y de escritura, de acuerdo con las necesidades que el estudio 
universitario y la sociedad en general están demandando en la actualidad. 


En los contenidos de este programa, se pretende que las/os estudiantes 
aborden los textos como hechos de comunicación y de aprehensión del universo 
cultural que contienen los textos especializados y no objetos de análisis de estructuras 
u otros elementos de estudio de la lingüística o la literatura. En decir, el estudio del 
discurso científico y del literario en esta propuesta tiene como finalidad introducirlas/los 
en la lectura de los textos que poseen estas características y no solo adquirir teoría 
sobre los mismos. 


Se pondrán en práctica la lectura, la escritura y el estudio a través del 
currículum, lo cual no quiere decir que las/os ingresantes se vuelvan expertos en 
discurso y contenidos referidos a los procesos de lectura y escritura o en estrategias 
de estudio. La finalidad es hacer más significativas las actividades y los procesos que 
estas/os realizan al leer, escribir y estudiar textos especializados en educación 
superior. 
 
2. Objetivos  
2. 1. General 


Se espera que al finalizar el trayecto formativo la/el estudiante sea capaz de: 


• Adquirir la competencia lingüística en español referida a la lectura y a la 
escritura requerida para iniciar la carrera de grado. 


2.2. Específicos  


Se espera que al finalizar el trayecto formativo la/el estudiante sea capaz de: 


● Adquirir y/o desarrollar estrategias de lectura y de escritura de textos 
especializados de circulación académica para la inserción en el ámbito de los 
estudios superiores. 


● Apropiarse de estrategias de estudio de textos especializados de circulación 
académica. 


● Diferenciar las características de las organizaciones textuales y comprender el uso 
de su conocimiento en el proceso de lectura y de escritura. 


● Reconocer las características propias del texto académico y del literario. 


● Producir breves textos coherentes, adecuados y correctos para respuestas a 
consignas. 


● Leer, analizar e interpretar textos del discurso literario. 


● Desarrollar una actitud de análisis reflexivo y crítico de sus propias producciones y 
las de sus compañeras/os que le permita reconocer dificultades y proponer 
soluciones. 


 







 
 
 
 


 
 
3. Contenidos 


Unidad nº 1 


La lectura y la escritura en el nivel superior: características y contextos. El discurso 
científico y el literario: aproximaciones teóricas y comparación de características. El 
texto como unidad comunicativa.  


La lectura, la escritura y el estudio a través del currículum universitario.  
 


Unidad nº 2 


La organización discursiva: explicativa, narrativa, descriptiva y argumentativa.  


Los textos de especialidad. El texto académico: contenidos temáticos, organización, 
rasgos lingüísticos y la esfera sociocultural en que se producen y circulan. Los 
paratextos. 


 


Unidad nº 3 


La lectura como proceso lingüístico y cognitivo. Los subprocesos y estrategias. Las 
relaciones entre espacios, situaciones, propósitos y estrategias de lectura. Las 
estrategias microestructurales. La metacognición en el proceso de lectura. La 
macroestructura semántica. La resolución de preguntas inferenciales.  


Las estrategias para el estudio: el mapa conceptual y la línea de tiempo. 


 


Unidad nº 4 


La escritura como proceso. Las relaciones entre espacios, situaciones, propósitos y 
estrategias de escritura. La planificación, la escritura, la revisión, la reescritura y la 
edición para la versión final. La metacognición en el proceso de escritura. 


La escritura de breves textos para responder consignas (definir, describir, clasificar, 
comparar/contrastar, establecer causas, establecer consecuencias).  


 


Unidad nº 5 


La literatura y la especificidad de lo literario. La clasificación tradicional en géneros y la 
concepción actual.  


Las características más importantes de la narrativa literaria. La lectura, el análisis y la 
interpretación de textos narrativos: el cuento. 
 
4. Metodología 


El desarrollo de los contenidos del programa se llevará a cabo en la modalidad 
de aula-taller cuyo objetivo es acceder al conocimiento a través del razonamiento, la 
observación y la experimentación de la lectura y de la escritura. 


Al ser una asignatura de características y aplicación práctica, el breve marco 
teórico propuesto servirá de reflexión y/o de sustento para las actividades que se 







 
 
 
 


realizarán durante las clases, es decir, para colaborar en la enseñanza y en el 
aprendizaje de la lectura y de la escritura como procesos. Se priorizará la práctica de 
estrategias lectoras y escriturales de textos de la especialización. También lo teórico 
servirá como sustento de la propia práctica de la/del estudiante y surgirá de las 
actividades, con la guía de la/del docente.  


Esta propuesta metodológica de enseñanza de la lectura y de la escritura 
propone momentos flexibles donde se den la motivación, el descubrimiento y las 
actividades de afianzamiento, integración y extensión. Es decir, estos momentos no 
son absolutos ni cerrados, sino que están abiertos a la resignificación de cada uno de 
estos en el contexto situacional de la clase.  


 Se requiere de las/os estudiantes responsabilidad y participación en el estudio 
y en la realización de actividades grupales y/o individuales. Se propenderá al trabajo 
autónomo. El rol de la/del docente será el de mediadora/r entre el saber y la/el 
estudiante para que esta/este adquiera confianza en su propia capacidad.  


 Como indica el material de esta asignatura, para el desarrollo de los contenidos 
se tendrán en cuenta: la lectura basada en la interacción entre la/el lectora/r, el texto y 
los conocimientos previos y en función de objetivos; la lectura intensiva, la lectura 
extensiva; las estrategias cognitivas y lingüísticas de lectura y escritura; el desarrollo 
de estrategias metacognitivas y autorregulatorias. 
Modalidad de trabajo con el aula virtual 


En el aula virtual de la plataforma Moodle de la asignatura, hay un diseño de 
tareas, principalmente para la autonomía en el estudio. Este mismo espacio servirá de 
vinculación entre la/el docente y las/os estudiantes, y de estas/os entre sí. Además, 
existe un cronograma de temas y evaluaciones, y otro tipo de información relativa al 
programa de contenidos. En este espacio, también se encuentra la bibliografía y el 
material con el que se trabajará. 


 
5. Modalidad de evaluación: conforme a la reglamentación vigente 


En el desarrollo de las clases de este Taller, la evaluación operará en forma 
permanente y colaborativa entre las/os estudiantes (coevaluación) y la/el docente a 
cargo. Se realizará un seguimiento que proveerá de la información para diagnosticar 
los conocimientos previos de las/os ingresantes. 


Durante el proceso y al concluir cada una de las instancias de Taller con 
actividades de lectura y producción de textos, se realizará una devolución integradora 
y colectiva por parte de la/el docente a cargo, con el objetivo de efectuar los ajustes 
y/o rectificaciones convenientes y, también, para recuperar los avances conseguidos. 


Las actividades de los exámenes se relacionan con las que se proponen en los 
materiales y en el aula virtual. Estas tratan de propuestas de lectura y de escritura 
cuya resolución se vuelca, sobre todo, en actividades de ordenar textos y/o 
completarlos con elementos discursivos; agregar información a conceptos; 
ejemplificar; elegir opciones múltiples; distinguir la organización discursiva; reconocer y 
enunciar el tema del texto en general, y la tesis en los argumentativos; aparear 
palabras con definiciones; producir breves respuestas a consignas, etc. 


El material de estudio contiene un anexo con modelos de evaluaciones del tipo 
de los que son generalmente utilizados en las instancias de parcial, recuperatorio y 
examen final. 


En lo referente a las evaluaciones, las/os estudiantes tendrán las opciones de 
rendir un parcial, un recuperatorio de parcial y un examen final en las fechas que 
indica el cronograma y según las condiciones de aprobación que se señalan más 







 
 
 
 


adelante. En estos tres casos, son exámenes escritos e integradores de todos los 
contenidos del programa. La/el ingresante podrá recuperar el parcial en caso de 
ausencia o aplazo. 


Para las/os que no aprueben, habrá fechas en mesas de exámenes. 
Condiciones de aprobación 
a) Estudiantes promocionales: 


Para alcanzar la condición de promocional, la/el estudiante deberá aprobar un parcial 
con un puntaje mínimo de 7 puntos. En este caso, quedará eximido de rendir el 
examen final. 


El parcial posee un porcentaje de 100%; la nota resultante será de acuerdo con el 
baremo. Este examen consta de actividades de lectura y de escritura de textos 
académicos y literarios.  


Si la/el estudiante obtuviera menos de 4 puntos, podrá recuperar el parcial para 
acceder a la condición de regular, pero no para obtener la promoción. 
b) Estudiantes regulares: 
Si en el parcial la/el estudiante obtuviera entre 4 y 6 puntos, su condición será de 
regular, para aprobar la asignatura deberá rendir el examen final. De no aprobar el 
parcial o no rendirlo, podrá hacer un recuperatorio. 


El parcial recuperatorio, al igual que el parcial, posee un porcentaje de 100%; la nota 
resultante será de acuerdo con el baremo. Este examen consta de actividades de 
lectura y de escritura de textos académicos y solo lectura de literarios.  


El examen final deberá ser aprobado con un puntaje mínimo de 4 puntos. 


La regularidad de las asignaturas del CN alcanza a dos años y un turno. 
Podrá rendir examen final en calidad de regular en los turnos de mesas, según 
establece el calendario académico. 


El examen final para regulares posee un porcentaje de 100%; la/el estudiante deberá 
aprobarlo con un mínimo de 60%. La nota resultante será de acuerdo con el baremo. 
Este examen consta de actividades de lectura de y escritura de textos académicos y 
solo lectura de literarios.  
c) Estudiantes libres: 
Aquella/Aquel estudiante que no apruebe o esté ausente para la evaluación parcial y/o 
su recuperatorio, podrá rendir el examen final en condición de libre.  


El examen final deberá ser aprobado con un puntaje mínimo de 4 puntos. 


La regularidad de las asignaturas del CN alcanza a dos años y un turno. 


Podrá rendir examen final en calidad de libre en los turnos de mesas de julio y 
noviembre-diciembre. Si no aprobara en estos turnos, deberá recursar esta asignatura 
del CN. 
El examen final para libres consta de dos partes, cada una de ellas posee un 
porcentaje de 100%; la/el estudiante deberá aprobar ambas con un mínimo de 60%. 
De ser así, la nota resultante será producto de sumar ambos porcentajes, dividirlos en 
dos y de este resultado se obtendrá la nota final numérica de acuerdo con el baremo. 
La Primera Parte consta de actividades de lectura y de escritura de textos 
académicos, y solo lectura de literarios, es la misma que para regulares; en la 
Segunda Parte, la/el estudiante deberá resolver consignas de carácter teórico.  


Baremo 







 
 
 
 


Los exámenes poseen diferentes actividades que están puntuadas en 
porcentajes. Este porcentaje se transforma en una nota según un baremo que 
transcribimos a continuación y que indica que la/el estudiante debe obtener 60% o 
más para aprobar. 


Porcentaje Calificación 


0 a 19% 1 (uno) 


20 a 39% 2 (dos) 


40 a 59% 3 (tres) 


60 a 64% 4 (cuatro) 


65 a 69% 5 (cinco) 


70 a 76% 6 (seis) 


77 a 84% 7 (siete) 


85 a 89% 8 (ocho) 


90 a 96% 9 (nueve) 


97 a 100% 10 (diez) 


 
6. Cronograma1. Desarrollo de unidades y fechas de evaluación 


 Temas Ciclo de Nivelación Ciclo de Nivelación 
Anticipado 


Clases Unidad I  primera semana de 
febrero  


tercera semana de 
octubre 


Unidad II segunda semana de 
febrero 


cuarta semana de octubre 


Unidad III tercera semana de 
febrero 


primera semana de 
noviembre 


Unidad IV cuarta semana de 
febrero 


segunda semana de 
noviembre 


Unidad V primera semana de 
marzo  


tercera semana de 
noviembre 


Integración 
Repaso 


segunda semana de 
marzo 


cuarta semana de 
noviembre 


                                                 
1 Son fechas tentativas.  







 
 
 
 


Evaluaciones Primer Parcial entre la tercera y la 
cuarta semana de marzo 


no habrá 


Parcial 
Recuperatorio 


Examen Final 


Exámenes finales de julio, noviembre y 
diciembre 


Examen final de 
diciembre 


 
7. Bibliografía  
Importante: Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas 
oportunamente a través del aula virtual de la asignatura. 
7.1. Obligatoria 


Nogueira, S. (coord.); Croci, P; Varela, L. y Warley, J. (2007). La lectura y la escritura 
en el inicio de los estudios superiores. Buenos Aires: Biblos. 


Narvaja de Arnoux, E. (dir.) 2009. Pasajes. Escuela media-enseñanza superior. 
Propuestas en torno a la lectura y la escritura. Buenos Aires: Biblos. 


Pérez Moreno, E. y Varela, I.  (2019).  Taller de Lectura y Escritura. Repositorio Digital 
de UNC. Facultad de Lenguas. 


7.2. Complementaria 


Bravo, M. J. (2012). La gramática y sus conexiones con la lectura y la escritura. En 
Bombini, G. (coord.) Lengua y Literatura. Teorías, formación docente y 
enseñanza. Buenos Aires: Biblos.  


Calsamiglia Blancafort, H. y Tusón Valls, A. (2008). Las cosas del decir. Manual de 
análisis del discurso. Barcelona: Ariel Lingüística. 


Narvaja de Arnoux, E.; Di Stéfano, M. y Pereira, C. (2002).  La lectura y la escritura en 
la Universidad. Buenos Aires: Eudeba. 


Navarro, F. y Aparicio, G. (coord.) (2018). Manual de lectura, escritura y oralidad 
académicas para ingresantes a la universidad. Buenos Aires: Universidad 
Nacional de Quilmes. 


Nogueira, S. (coord.) (2010). Estrategias de lectura y escritura académicas. Buenos 
Aires: Biblos. 
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A. FUNDAMENTACIÓN 
Esta primera asignatura troncal de las carreras de Español se centra en 


los dos primeros niveles de la descripción del español: el fónico y el 
morfológico, desde un enfoque cognitivo (se parte de las representaciones 
cognitivas del sonido, de los fonemas y de los morfemas) y didáctico (se 
incorporará la discusión sobre el tratamiento de los fenómenos fonéticos, 
fonológicos y morfológicos en programas de enseñanza y diseños 
curriculares). En tal sentido, los objetivos generales son lograr que el 
alumnado i) conozca el sistema fonológico del español y sus realizaciones en 
las áreas geográficas donde se habla el español, con especial atención a la 
variedad argentina y cordobesa, y ii) reconozca los métodos y unidades del 
análisis morfológico para que pueda estudiar las diferentes categorías 
gramaticales, desde el punto de vista morfológico-flexivo. Este conocimiento 
necesariamente deberá incluir, previamente, algunas nociones y 
delimitaciones de la lingüística general.  


La primera parte del programa está destinada a la fonética y la 
fonología, y se introducen nociones fundamentales sobre el inventario 
fonémico del español (rasgos segmentales -vocales y consonantes- y 
suprasegmentales -acento, tono y entonación-), sus rasgos acústicos y 
articulatorios, los cambios fonéticos, además de aspectos prácticos como la 
transcripción fonética y la fonológica, la diferenciación de fonemas y alófonos.  


La segunda parte se ocupa de la morfología y de aquellos debates en 
torno a sus dos unidades principales: la palabra y el morfema. Además, se 
centra en la morfología flexiva, es decir, en el reconocimiento de las clases de 
palabras como entes gramaticales y de sus aspectos flexivos (género, 
número, grado, persona, número, tiempo, voz, aspecto) en relación con las 
interfaces: morfología y fonología, y morfología y sintaxis. 


Asimismo, a lo largo del desarrollo de los contenidos, se profundizarán 
los criterios que configuran el sistema ortográfico del español 
(correspondencia entre fonemas y grafemas, etimología, uso constante, 
analogía), por lo que se analizará la propuesta ortográfica de la RAE, desde 
su relación con las disciplinas objeto de estudio de esta materia.  


 
B. OBJETIVOS  
GENERALES 


Se procurará que el alumnado, al finalizar el curso, haya logrado: 
 


 valorar el lenguaje como objeto de conocimiento, como medio de 
interacción social y como medio para acceder a otros conocimientos; 


 reconocer los temas fundamentales de la fonética, la fonología y la 
morfología del español;  


 adquirir pautas teórico- metodológicas para la enseñanza del español 
como lengua materna y como lengua extranjera en los primeros 
subsistemas de la lengua.  


 
ESPECÍFICOS 


Se procurará que el alumnado, al finalizar el curso, haya logrado: 
 


 Identificar, describir y analizar las unidades fonéticas, fonológicas y del 
análisis morfológico del español. 


 evidenciar temas y problemas de fonética, fonología y morfología, con 







3 
 


especial atención a ciertos fenómenos propios del español general y de la 
variedad argentina y cordobesa. 


 delimitar y categorizar las clases de palabras iniciada en el Ciclo de 
Nivelación.  


 analizar y contrastar, con juicio crítico, las diferentes propuestas teóricas y 
taxonomías existentes sobre las clases de palabras. 


 explicar los problemas del sistema flexivo del español actual.  


 realizar la confrontación del sistema fonológico y del sistema morfológico 
del español con otras lenguas romances, especialmente el portugués. 


 conocer acabadamente nivel fónico-fonológico y morfológico del español, 
sus variedades y distintas metodologías de enseñanza. 


 alcanzar pleno dominio de las normas ortográficas y morfosintácticas 
(concordancia, correlación verbal, uso del gerundio, por ejemplo) por de su 
lengua materna (o extranjera).  


 
C. CONTENIDOS 
 


Unidad I: El lenguaje  
El estudio del lenguaje. Lingüística y gramática como disciplinas científicas: 
características e interrelaciones. Gramática descriptiva y gramática prescriptiva. 
Unidades fundamentales del análisis gramatical en la Nueva gramática de la lengua 
española (ASALE y RAE 2009).  
La lengua: aspectos fonético, fonológico, ortográfico, morfológico, sintáctico, 
semántico. Implicancias.  
 
Unidad II: Fonética, fonología y morfología en el desarrollo de la lingüística 
moderna 
Breve panorama de los estudios lingüísticos hasta el siglo XX y su relación con los 
aspectos fónicos y morfológicos del español: F. de Saussure; N. S. Trubetzkoi, A. 
Martinet; R. Jakobson; M. Halle; E. Coseriu. Panorama de la fonética, la fonología y 
la morfología en el siglo XXI.   
 
Unidad III: Fonética y fonología 
Parte a)  
Fonética y fonología: características y diferencias entre ambas disciplinas. Sonidos, 
fonos y fonemas. Ramas de la fonética. Introducción a la fonética articulatoria, 
acústica y perceptiva. Transcripción fonética. 
 
Parte b)  
Los sonidos de habla. Segmentos vocálicos y consonánticos. Características 
articulatorias y acústicas de las vocales y las consonantes: características 
articulatorias y acústicas. Procesos de variación: alófonos y archifonemas. 
Transcripción fonológica. Cambios fonéticos. Análisis de muestras vocales. PRAAT.  
 
Parte c)  
La sílaba. Estructura silábica. Rasgos suprasegmentales: el acento, el tono y la 
entonación.  
Correspondencia fonológica del español con el portugués.  
 
Unidad IV: Didáctica de la pronunciación y la oralidad  
Métodos de enseñanza de la pronunciación. Estrategias para adquirir, corregir y 
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evaluar la pronunciación de los aprendientes. Didáctica sin hablismo.  
 
Unidad V: Sistema ortográfico del español  
Lengua oral y lengua escrita: dos códigos autónomos. Interfaz entre oralidad y 
escritura. Fundamentos fonéticos de la ortografía del español.  
Reglas generales y especiales de acentuación. Escritura correcta de parónimos. 
Normas orientadoras para el uso de las distintas grafías. Uso y funciones de los 
signos de puntuación. 
 
Unidad VI: La morfología 
Parte a)  
Problemática de las unidades de análisis morfológico: morfo, morfema, alomorfo, 
base, raíz, palabra. Morfología flexiva y morfología léxica o derivativa. Unidades 
morfológicas y sus relaciones con las fonológicas: la morfofonología. 
 
Parte b)  
Categorías morfológicas flexivas del español. Categorías verbales inherentes: 
tiempo, aspecto, modo, clases de conjugaciones. Propiedades verbales vinculadas 
con la concordancia: persona y número. Categorías nominales inherentes: género y 
número. Categorías nominales por concordancia. Categorías nominales 
configuracionales: el caso. 
El sustantivo: definición y clases. Constituyentes de género y número. El adjetivo: 
definición y clases. Pronombres. Los determinativos y la transversalidad. El verbo: 
clasificación. Tiempos verbales. Formas no personales del verbo. Adverbios y 
preposiciones.  
Normativa de las categorías gramaticales. Corrección de errores frecuentes en el 
uso de plurales, femeninos, verbos conjugados, gerundios, adverbios y 
preposiciones. 
 
Unidad VII: Didáctica de la morfología 
La competencia morfológica. La morfología en los procesos de comprensión y 
producción de discursos. La morfología en el aula de LM y LE y en los manuales 
escolares.  
Correspondencias y contrastes morfológicos del español con el portugués. 
 
Unidad VIII: Origen y formación del español. Las lenguas romances 
Particularidades de español, del portugués, del italiano y del francés. Algunas 
evoluciones comparadas del latín (culto y vulgar) a las lenguas romances: 
diptongación, grupos consonánticos, acentuación. Generalidades de morfología 
histórica. 


 
 


D. METODOLOGÍA 
Los contenidos programáticos, tanto presenciales (70 %) como 


virtuales (30 %), se desarrollarán según las siguientes pautas: 


 


 Las clases se distribuirán en módulos teórico-prácticos (exposiciones, 
talleres de reflexión, de discusión, de producción, de estudio de casos; 
entre otras estrategias).  


 Se espera que el alumnado se apropie del objeto de estudio de esta 
asignatura, a través de la interacción con el equipo docente y los pares, en 







5 
 


un proceso constante de reflexión e investigación. Para esto, se utilizarán 
estrategias interactivas que permitan la evaluación y autoevaluación.  


 Se propiciará la creación de espacios de discusión y metarreflexión, a 
partir de la lectura, el análisis, la comparación y la valoración crítica de la 
documentación teórica.  


 Todas las actividades se organizarán de forma gradual y sistemática. Se 
propondrán actividades individuales y colaborativas en el aula virtual 
alojada en la plataforma Moodle. 


 Algunos contenidos de las unidades II y VI se desarrollarán de forma 
transversal.  


 En la perspectiva del español como lengua extranjera, se destacarán los 
rasgos diferenciales de esta lengua, al tiempo que se pondrá el acento en 
la adquisición de los sistemas fónico (este sumamente olvidado en los 
métodos actuales) y morfológicos. 


 
E. ACTIVIDADES DEL ALUMNADO 


 
Se realizarán actividades que promuevan la observación y la reflexión, el 


análisis y la síntesis, la comprensión, interpretación y producción, a través de: 
 


 reconocimiento de los elementos constitutivos de la lengua (fonemas, 
alófonos, archifonemas, morfemas, alomorfos, palabras);  


 descripción del sistema fonológico del español;  


 transcripción fonética y fonológica; 


 ejercicios de reconocimiento de los cambios fonéticos; 


 práctica y ejercicios de aplicación de las reglas ortográficas;  


 reconocimiento de las categorías gramaticales;  


 ejercicios de contrastiva de las diferentes categorías gramaticales en 
español y portugués; y  


 ejercicios de enriquecimiento léxico y de aplicación de normas 
gramaticales de uso frecuente. 


 
F. ACTIVIDADES DEL EQUIPO DOCENTE 


 


 Dictado de las clases teórico-prácticas.  


 Implementación de clases prácticas con técnicas individuales y grupales.  


 Elaboración de material para las clases teóricas y prácticas, presenciales o 
virtuales. 


 Elaboración de instrumentos de evaluación. 


 Reuniones de los integrantes de la cátedra para discutir criterios teóricos, 
revisar bibliografía y acordar actividades prácticas. 


 Atención del estudiantado para consultas específicas y orientación 
bibliográfica. 


 
G. MODALIDADES DE CURSADO Y EVALUACIÓN 
 
Alumnado promocional (sin examen): deberá alcanzar el 80 % de asistencia a 
clase y aprobar: 
 
 2 (dos) parciales. En caso de ausencia o aplazo, tendrán la posibilidad de 1 
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(un) parcial recuperatorio, en las fechas estipuladas.    
 El 100 % de los trabajos prácticos, que serán 4 (cuatro); con posibilidad de 


recuperar 1 (uno) por aplazo o ausencia (según reglamentación vigente), en la 
fecha estipulada para tal fin.  
 


El promedio final se calculará sobre la base de la NOTA del primer parcial, la 
NOTA del segundo parcial y la NOTA del PROMEDIO de los prácticos. La 
calificación definitiva no podrá ser inferior a 7 (siete) puntos. 
 
Alumnado regular: deberá aprobar, con notas no inferiores a 4 (cuatro) puntos, 2 
(dos) parciales. En caso de ausencia o aplazo, tendrá la posibilidad de 1 (uno) 
parcial recuperatorio en las fechas estipuladas. Se recomienda la realización del 
TP de transcripción. 
 
Para ambas modalidades, la Cátedra contempla, además, las siguientes 
reglamentaciones:   
1.  regímenes especiales de cursado para estudiantes condicionales, trabajadores 
y con personas a cargo (según reglamentación vigente).  
2.  licencias estudiantiles (según reglamentación vigente). 
 


Examen final 
Regulares: El examen final será escrito y constará de tres partes: 
 


a) dictado ortográfico. 
b) resolución de ejercicios prácticos sobre temas específicos de la 


asignatura; y 
c) desarrollo de conceptos teóricos de la materia. 


 
Para aprobar, el alumnado deberá obtener un mínimo de 60 % en cada una de 
las secciones. La nota del examen se obtendrá promediando las notas obtenidas 
en cada una de las partes. 
 
Libres: Para esta condición se tendrán en cuenta las disposiciones de la 
reglamentación vigente, por lo tanto, el alumnado libre deberá desarrollar y 
presentar 1 (una) investigación monográfica sobre temas del programa. Las 
instancias de consulta previas, presentación y devolución se fijarán 
oportunamente y según la normativa vigente ya mencionada.  
Asimismo, el alumnado en condición de libre rinde un examen escrito con 
idénticas características establecidas precedentemente para regulares, además 
de la presentación de su investigación ante el tribunal examinador. 


 
H. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
En las evaluaciones se tendrá en cuenta: 


 el dominio de los contenidos teóricos de la asignatura y el conocimiento de la 
bibliografía específica; 


 la coherencia en la redacción y el uso de vocabulario específico; 


 la corrección ortográfica; 


 Se valorará, especialmente, la capacidad de deducción demostrada por el 
alumnado para trabajar aspectos fónicos y morfológicos del español y 
contrastar estos contenidos con los conceptos análogos de otras lenguas. 
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Asignatura: Lectocomprensión en Lengua Extranjera I


Cátedra: Única


Docente responsable: Richard Brunel Matias


Sección: Español


Carrera: Licenciatura y Profesorado de Español Lm y LE


Curso: Primer año.


Régimen de cursado: anual


Carga horaria semanal: 3 horas


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios
vigente
 







Fundamentación


Este programa académico tiene como fundamento de base el modelo teórico
del Interaccionismo sociodiscursivo (ISD), postulado por Bronckart (2012).


Por esta razón, las prácticas de lectura se hacen en una perspectiva de
trabajo en torno a los géneros textuales y sus textos empíricos. 


La metodología se basa en una secuencia didáctica (Dolz, Pasquier;
Bronckart, 1993; Dolz, Noverraz, Schneuwly, 2004; Cristovão, 2009)
especialmente diseñada para esta cátedra del Profesorado y Licenciatura
en Español Lengua Materna y Lengua Extranjera. 


Las secuencias didácticas son instrumentos de intervención conformados
por un conjunto de actividades que buscan sistematizar la enseñanza y el
aprendizaje de los géneros textuales al transponer didácticamente
conocimientos que involucran el uso de las prácticas de lenguaje, sus esferas
de producción y circulación (Cristovão, 2009) y el desarrollo de las
capacidades de lenguaje de los estudiantes para el dominio de la
comprensión lectora, en nuestro caso específico del género textual crônica. 


Desde la óptica del ISD tanto la comprensión como la producción escrita son
prácticas sociales de lenguaje, formas de actuar en la sociedad y se
trabajan de manera integrada. 


Dadas las características de esta asignatura que se denomina
“Lectocomprensión en Lengua Extranjera I”, se propone la asociación entre
las prácticas de lectura y escritura, pero con foco en la lectura.
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Objetivo general
a. Proporcionar el desarrollo de capacidades de lenguaje para la
lectura, análisis y producción de informes de dichos análisis de
“crônicas” tanto de cronistas brasileños como prácticas escolares
producidas por estudiantes de Lengua Portuguesa IV del Profesorado
de Portugués de la FL-UNC.







Capacidades de Lenguaje de ACCIÓN
 conocimientos relacionados al contexto de producción


Objetivos  específicos
Siguiendo los postulados de ISD, los estudiantes deberán desarrollar sus capacidades de
lenguaje (acción, lingüísticas y lingüístico-discursivas) para el análisis y la producción de las dos
crônicas. Por lo tanto, deberán, siguiendo a Cristovão (2010), basada en el modelo de Doz y
Schneuwly (1997):


a. Realizar inferencias sobre quién escribe, a quién escribe, el asunto del texto,
dónde se produce el texto y cuál es su objetivo;
b. Evaluar qué es necesario para que un texto sea adecuado a la situación en la
cual se procesa la comunicación.
c. Comprender vocabulario en su relación con aspectos sociales y/o culturales 
d. Comprender la relación entre textos y la forma de ser, pensar, actuar y sentir
de quien lo produce.
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Capacidades de Lenguaje DISCURSIVAS
Conocimientos relacionados a la organización del contenido y su forma de presentación.


a. Reconocer la organización del texto, sus dimensiones paratextuales, el lenguaje
no verbal;
b. Identificar características del texto que pueden hacer que el autor parezca
más distante o más próximo de su lector;
c. Entender la función de la organización del contenido en el texto;
d. Percibir la diferencia entre diferentes formas de organización.


Capacidades de Lenguaje LINGÜÍSTICO-DISCURSIVAS
Conocimientos relacionados al dominio de las operaciones de lenguaje.


a. Comprender los elementos que operan en la construcción de textos, párrafos,
oraciones;
b. Dominar operaciones que contribuyan a la coherencia de un texto;
c. Dominar operaciones que colaboren a la cohesión nominal de un texto;
d. Dominar operaciones que colaboren a la cohesión verbal de un texto;
e. Expandir vocabulario que permita una mejor comprensión y producción de
textos;
f. Comprender y producir unidades lingüísticas adecuadas a la sintaxis, morfología,
fonética, fonología y semántica de la lengua;
g. Tomar consciencia de las (diferentes) voces que construyen un texto;
h. Darse cuenta de las selecciones léxicas para tratar determinado contenido
temático;
i. Reconocer la modalización (o no) en un texto;
j. Identificar la relación entre los enunciados, las frases y los párrafos de un texto.
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Metodología de trabajo


El desarrollo de las capacidades de lenguaje para la práctica social
de la lectura de crônicas se hará mediante la secuencia didáctica
que tiene como objetivo didactizar este género y transformarlo en
objeto de estudio. A través de las actividades que componen cada
una de las secuencias didácticas les estudiantes pondrán en práctica
los objetivos específicos de este programa. 


Contenidos


TALLER 1 Hacia una definición del género “crônica”
Historicidad de la “crônica brasileira”
Principales características de la “crônica brasileira”


TALLER 2 ¿Qué asuntos merecen una “crônica”?
El motivo disparador, el tema y la reflexión
El desarrollo del tema
Las formas de presentación de la reflexión
La relación entre el título y la reflexión
El proyecto “Cronicando na UNC”


TALLER 3  El narrador reportero
Los personajes universales
El escenario
El tono y tipos de “crônica”


TALLER 4 La construcción de la complicidad
Las figuras retóricas y la complicidad


TALLER 5 La cohesión nominal en “crônicas”
La relación lógica de las ideas en “crônicas”
El movimiento argumentativo en “crônicas”







Condición de alumno


Promoción sin examen final (RHCD 104/2019) y rectificativa RHCD 138/19


a) Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para
estudiantes trabajadores o con personas a cargo.
b) Aprobación de 2 (dos) parciales.
c) Aprobación de 3 (tres) trabajos prácticos.
d) Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar
el
promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la
evaluación recuperada.
e) Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico por ausencia, aplazo o
para elevar el promedio general. La calificación obtenida reemplazará la
nota de la evaluación recuperada.
f) Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una
fracción inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la
promoción). Cuando la fracción sea 0,51 o superior en los promedios iguales
o superiores a 7, se considerará el número entero inmediato superior (ej.:
7,75= 8; 8,51=9). El promedio general se obtiene de la suma de los parciales
más el promedio de los trabajos prácticos, dividido por la cantidad de
elementos (ej.: 1°parcial 6 +2°parcial 8+3°parcial 7+promedio prácticos 7.
Promedio final: 7).


Re
qu


is
it


os


Regularidad


a) Aprobación de 2 (dos) parciales cuya nota final, y en cada uno de ellos,
no podrá ser inferior a 4 (cuatro), que equivale a un 60% (sesenta por
ciento) en el baremo de la Facultad de Lenguas - UNC.
b) Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico por ausencia, aplazo o
para elevar el promedio general. La calificación obtenida reemplazará la
nota de la evaluación recuperada.
c) Al regularizar la asignatura el/la estudiante estará en condiciones de
rendir el examen final en el día y horario estipulado por Área de Enseñanza
de la Facultad de Lenguas


Re
qu


is
it


os


Libres


Para rendir la asignatura en condición de estudiante libre, le estudiante
deberá realizar, en forma obligatoria, una consulta previa al Examen Final
de alumnos libres, 60 días antes de la fecha de examen final de alumnos
libres. Ver reglamentación vigente. Le estudiante libre rinde teniendo en
cuenta la totalidad de los temas del programa vigente, tanto la parte
teórica como la práctica.  Para rendir en la condición de alumnos libre le
estudiante deberá entregar un informe de análisis de tres crônicas (dos
prácticas de referencia y una práctica escolar). Además deberá presentar
oralmente dicho informe (vía meet o presencialmente, según sea el caso). Es
obligatoria la consulta 60 días antes de la fecha del examen final para
solicitar las consignas de este trabajo final.


Re
qu


is
it


os
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Criterios de Evaluación


El alumno deberá ser capaz de realizar el análisis de crônicas en base a los
objetivos específicos de este programa. 
Deberá demostrar un excelente manejo de la lengua española en la expresión
escrita, práctica de lenguaje que se usará en las evaluaciones correspondientes.
Deberá responder a las consignas con precisión. 
Deberá participar activamente en las clases en el caso de promocionales


Bibliografia


Géneros textuales


Barton, D. y Lee, C. (2015). Linguagem online. Textos e
práticas digitais. São Paulo: Parábola.
Brait, B. et al. (2016). O texto e seus contextos. São Paulo:
Parábola.
Dell’Isola, R.L.P. 2007. Gêneros textuais e o ensino de
lingua(gem). Em: Dell’Isola, Guedes, P. C. (2009). Da redação à
produção textual. O ensino da escrita. São Paulo: Parábola.
Karwoski, M. et al. (2011). Gêneros textuais. Reflexões e
Ensino. São Paulo: Parábola.
Miller, C. R.(2012). Gênero textual, agência e tecnologia. São
Paulo: Parábola.
Possenti, S. (2009). Língua na mídia. São Paulo: Parábola.
Rojo, R. (2009). Letramentos Múltiplos, escola e inclusão
social. São Paulo: Parábola.


Interaccionismo Sociodiscursivo


Bronckart, Jean-Paul (2012). Atividade de linguagem, textos e
discursos. Por um interacionismo sociodiscursivo. Traducción
de Anna Rachel Machado, Péricles.
Miranda, F. (2012). Os gêneros de texto na dinâmica das
práticas de linguagem. En: Cadernos CENPEC. Volume.2.
número 1. P.121-139. Disponible em:
http://www.cadernos.cenpec.org.br/cadernos/index.php/cad
ernos/article/view/96/119
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Gramática


Antunes, I. (2014). Gramática contextualizada: limpando “o pó
das ideias simples”. São Paulo: Parábola.
Brunel Matias, Richard. 2012. Modo Subjuntivo. Futuro. Teoria
e prática. Universidad Nacional de Córdoba – Facultad de
Lenguas. Manual de Cátedra. 
Brunel Matias, Richard. 2012. Modo Subjuntivo. Imperfeito.
Teoria e prática. Universidad Nacional de Córdoba –
Facultad de Lenguas. Manual de Cátedra. 
Brunel Matias, Richard. 2012. Produção textual.
Correferência. Teoria e prática. Universidad Nacional de
Córdoba – Facultad de Lenguas. Manual de Cátedra.
Coimbra, Olga Mata e Coimbra, Isabel 2000. Gramática ativa
I. Lisboa: Lidel. 
Coimbra, Olga Mata e Coimbra, Isabel 2000. Gramática ativa
II. Lisboa: Lidel.
Neves, M. H. de Moura. (2012). A gramática passada a limpo:
conceitos, análises e parâmetros. São Paulo: Parábola.


Crônica


Aimée, A. (2007). A crônica em foco: revisão da crítica e
análise das características do gênero. En: Cadernos do CNFL.
Vol. XII, n.7. Disponible en:
http://www.filologia.org.br/xiicnlf/07/02.pdf
Barros, E. M. D. y Bardini, V. S. (2012). A construção de
sequências didáticas para o ensino da língua: uma proposta
didática mediada pelo gênero “crônica humorística”. En:
Revista Entretextos, Londrina, v.12, n.2, pp. 80-112.
Cândido, A. (1992). A vida ao rés-do-chão. Disponível en:
https://avidaaoresdochao.wordpress.com/versao-integral/
Coelho, I. S. (2009). Hibridismo do gênero crônica:
discursividade e autoria em produções do E.F. II. Tesis de
Doctorado. USP. Disponible en:
www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8142/tde.../IRENE_SILV
A_COELHO.pdf
Colombo, S. R. (2013). A crônica produzida na Olimpíada de
Língua Portuguesa: é possível ensinar a ser cronista? En:
Revista EnsiQlopédia – FACOS/CNEC – Osório. V.10. n.1. Out.
pp. 7-23. Disponible en:
http://facos.edu.br/publicacoes/revistas/ensiqlopedia/outubr
o_2013/pdf/a_cronica_produzida_na_olimpiada_de_lingua_por
tuguesa_-_e_possivel_ensinar_a_ser_cronista.pdf
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Richard Brunel Matias


Costa-Hübes, T. C. (2014). Os géneros discursivos como
instrumentos para o ensino de Língua Portuguesa:
perscrutando o método sociológico Baktiniano como
ancoragem para o encaminhamento didático-pedagógico. En:
Lopes, E. N. y Rojo, R. H. R. (2014). Gêneros de texto/discurso
e os desafíos da contemporaneidade. Pontes editores:
Campinas.
Madeira, A. M. G. (2005). Da produção à recepção: uma
análise discursiva das crônicas de Luis Fernando Veríssimo.
(tesis de maestria). Disponible en:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handl
e/1843/ALDR-6ACH9P/anamaria_ginimadeira_diss.pdf?
sequence=1
Martins, P. R. (2010). Revisitando a crónica brasileira: a
condição do cronista. En: Revista Estação Literária. Vagão-
volume 6, dez. pp. 107-114. Disponible en:
http://www.uel.br/pos/letras/EL/vagao/EL6Art12.pdf 
Ritter, L. C. B. (2009). Gênero discursivo crônica: um estudo
do contexto de produção. En: Anais do V SIGET. Disponible en:
http://www.ucs.br/ucs/tplSiget/extensao/agenda/eventos/vsi
get/portugues/anais/textos_autor/arquivos/genero_discursiv
o_cronica_um_estudo_do_contexto_de_producao.pdf
Sá, J. (2008). A crônica. 6ª. Ed. São Paulo. Ática
Siebert, S. (2014). A crônica brasileira tecida pela história,
pelo jornalismo e pela literatura. En: Linguagem em (Dis)curso
– LemD, Tubarão, SC, v.14, n.3, pp. 675-685. Disponible en:
http://www.scielo.br/pdf/ld/v14n3/1518-7632-ld-14-03-
00675.pdf
Tocaia, L. M. (2011). Elaboração de material didático para o
ensino superior baseada no gênero textual crônica
jornalística. En: Revista Nonada, 17. Disponible en:
http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:vBBrq6YoihQJ:seer.uniritter.edu.br/index.php/nonad
a/article/download/376/236+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
Torquato, C. P. (2012). Diferentes fotografias do cotidiano: o
gênero crônica na Olimpíada. En: Cadernos CENPEC. Vol. 2.
n.1. julho. pp. 75-97
Tuzino, Y. M. M. (2009). Crônica: uma intercessão entre o
jornalismo e a literatura. Disponible en:
http://www.bocc.ubi.pt/pag/tuzino-yolanda-uma-
interseccao.pdf
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Asignatura: Taller: Prácticas de la Comprensión y 
Producción Lingüísticas I


Cátedra: Única 


Docente responsable: Florencia Drewniak


Sección: Español


Carrera/s: Profesorado /Licenciatura


Curso: 1° año


Régimen de cursado: anual


Carga horaria semanal:3 horas semanales


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente.







Fundamentación:


El espacio curricular Taller: Prácticas de la Comprensión y de la Producción Lingüística I inicia 


un trayecto de tres talleres dictados en el Profesorado y en la Licenciatura de Español como 


Lengua Materna y como Lengua Extranjera.


El taller se constituye como un espacio de formación centrado en el análisis y en la producción 


de textos literarios narrativos breves, desde una perspectiva integradora. La propuesta se 


estructura sobre tres ejes principales: la lectura de textos literarios, el aprendizaje de técnicas 


narrativas, y el proceso de escritura -planificación, textualización y revisión (Cassany, 1999) con 


énfasis particular en la metacognición. Se busca que las y los estudiantes desarrollen 


habilidades críticas, creativas y reflexivas tanto en la comprensión como en la producción de 


textos. 


Considerando que se trata de una asignatura de primer año;  en cuanto a la teoría, se propone 


una indagación de carácter introductoria, que permita familiarizar a las y los estudiantes tanto 


con las nociones básicas de narratología, como también en las teorías de la Intertextualidad 


(Bajtin, Kristeva, Genette,Barei, Hutcheon). 


Objetivos: 


Se espera que los estudiantes


● Desarrollen habilidades creativas y reflexivas en la producción de textos narrativos, 


integrando los procesos de planificación, textualización y revisión.


● Desarrollen la  capacidad de análisis crítico de textos narrativos literarios breves.


● Valoren la metacognición como herramienta para la mejora continua en la comprensión y 


producción de textos.


● Aprendan nociones básicas de  narratología, mediante la lectura de textos teóricos y 


como conocimiento instrumental que propicie un acercamiento a la lectura y a la 


escritura de textos narrativos literarios.


● Incorporen técnicas narrativas en la escritura de textos breves.


● Reconozcan los principios estructurantes de las teorías de la intertextualidad a fin de 


ampliar sus horizontes interpretativos.







Contenidos: 


Unidad 1


- Narrativa no literaria y literaria
- Cuentos policiales, fantásticos y de ciencia ficción
- Estructura narrativa: secuencia 
- El nivel del contenido: personajes, espacio y tiempo
- Estrategias de comprensión: Hipótesis de lectura, inferencias 
- Habilidades de escritura: la cuidadosa elección del vocabulario


Lecturas obligatorias: selección de cuentos de autores varios


Unidad 2


- La novela: una perspectiva diacrónica 
- La novela: tipologías y subgéneros 
- El nivel del discurso: aspectos, modo y tiempo 
- Estrategias de lectura: la verosimilitud,  el pacto ficcional
- Habilidades de escritura: la descripción, el DD DI, los tiempos verbales de la 


narración


Lecturas obligatorias: El viento que arrasa (2010)


Unidad 3
- Nociones de literatura: el lenguaje literario y no literario. 
- El nivel retórico: figuras retóricas
- Estrategias de lectura: análisis de técnicas en los textos
- Habilidades de escritura: el proceso de escritura 


Lecturas obligatorias: Distancia de rescate (2014)


Unidad 4


- Intertextualidad: un recorrido histórico por el surgimiento del concepto (Bajtin, 
Kristeva, Genette, Hutcheon) 


- Habilidades de escritura: la escritura como diálogo 
- Estrategias de lectura: aplicación de las teorías vistas al análisis de una novela


Lecturas obligatorias: Boquitas pintadas (1969)


Metodología:


El enfoque metodológico de este taller es eminentemente práctico, con actividades que 


involucran la escritura continua y la revisión crítica, tanto de los textos propios como de los 


textos ajenos. La lectura de textos narrativos literarios de diferentes géneros se combina con la 


producción escrita, fomentando la reflexión metacognitiva en cada etapa del proceso.







A través de ejercicios de escritura creativa, se busca que los estudiantes apliquen las técnicas 


narrativas aprendidas. En consonancia con el énfasis metacognitivo, se incluyen instancias de 


autoevaluación y de heteroevaluación, momento en que las y los estudiantes se convierten en 


lectores activos de sus propios textos y de los de sus compañeras/os. 


La docente desempeña el rol de facilitadora en este proceso, brindando acompañamiento 


constante, actuando como mediadora, propiciando el debate y brindando herramientas para la 


reflexión sobre las prácticas de lectura y escritura. La inclusión de un código de corrección de 


la producción escrita constituye una herramienta clara y accesible, que permite a las y los 


estudiantes identificar con precisión tanto sus aciertos como sus errores, y promueve así una 


mayor conciencia sobre su proceso de aprendizaje


Modalidad de evaluación: conforme a la reglamentación vigente


Promoción sin examen final (RHCD 104/2019) y rectificativa RHCD 138/19


Requisitos ● Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para 
estudiantes trabajadores o con personas a cargo. 


● Aprobación de 2 (dos) parciales. 
● Aprobación de 4 (cuatro) trabajos prácticos. 
● Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar 


el promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de 
la evaluación recuperada. 


● Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico por ausencia, aplazo o 
para elevar el promedio general. La calificación obtenida reemplazará 
la nota de la evaluación recuperada. 


● Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no 
una fracción inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la 
promoción). Cuando la fracción sea 0,51 o superior en los promedios 
iguales o superiores a 7, se considerará el número entero inmediato 
superior (ej.: 7,75= 8; 8,51=9). El promedio general se obtiene de la 
suma de los parciales más el promedio de los trabajos prácticos, 
dividido por la cantidad de elementos (ej.: 1°parcial 6 +2°parcial 
8+3°parcial 7+promedio prácticos 7. Promedio final: 7).


Alumnos regulares


● Aprobación de 1 (un) parcial con nota mínima de 4 (cuatro). 
● Posibilidad de recuperar el parcial por ausencia, aplazo o para elevar 


el promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de 
la evaluación recuperada. 


 *Aprobación de un examen final oral con nota mínima de 4 (cuatro) que 
versa sobre los contenidos desarrollados en el cuatrimestre.







Alumnos libres


● Aprobación de un examen final con una instancia escrita 
eliminatoria, y una instancia oral, cuya nota mínima sea 4 (cuatro) 
que versa sobre los contenidos del programa.


Criterios de evaluación:


Se evaluará en los trabajos prácticos, exámenes parciales y finales, los niveles de 


coherencia, corrección y adecuación del texto narrativo. Se pondrá especial énfasis en el 


cumplimiento de la consigna y la correcta adaptación al género solicitado, así como en la 


selección y organización de ideas. También se tendrán en cuenta los aspectos morfológicos y 


sintácticos, la precisión y variedad del vocabulario, el uso adecuado de la normativa, y el 


interés que el texto genere para el destinatario propuesto. 


En los exámenes parciales y finales, se tendrá en cuenta el correcto uso de las técnicas 


aprendidas, así como también la vinculación de la producción escrita con los textos leídos.


Bibliografía 
AAVV (1995) Conceptos clave en comunicación y estudios culturales. Amorrortu
Almada, S. (2020). El viento que arrasa. RANDOM HOUSE.
Amar Sánchez, Ana María (1992) El relato de los hechos. Beatriz Viterbo


Angenot, M. (2010) Interdiscursividades. De hegemonías y disidencias. UNC


Arnoux, Elvira N de (2002) La lectura y la escritura en la universidad. Eudeba


Arán, O. P. (2006) Nuevo diccionario de la teoría de M. Bajtín. Ferreyra Ed. 


Barei,S.(1991) De la escritura y sus fronteras. Alción Editora


Bal, Mieke (1985) Teoría de la narrativa (Una introducción a la narratología). Cátedra


Barthes, R. (1982) “Introducción al análisis estructural del relato” en AA VV 
Cassany, Daniel (1997) Describir el escribir. Paidós 


-------------------- (1993) Reparar la escritura. Didáctica de la corrección de lo escrito. Graó


-------------------- (1995) La cocina de la escritura. Anagrama


Culler, J.  (2000) Breve introducción a la teoría literaria.Ed. Crítica


Dessau, R (2016) Escribir en la universidad. Un desafío de creatividad y pensamiento crítico. 
Paidós


Dijk, T. A. van (1983) La ciencia del texto. Paidós







Duras, M. (2022) [1993] Escribir. Tusquets Editores


Freixas, Laura (1999) Taller de narrativa.Anaya


Frías Navarro, Matilde (1996) Procesos creativos para la construcción de textos. Aula Abierta


Genette, G. (1998) Nuevo discurso del relato. Cátedra


Gubern, R. (2010) Metamorfosis de la lectura. Anagrama


Heker, Liliana (2019) La trastienda de la escritura. Penguin Random House Gr. Editorial


Juanatey, Luisa (2000) Aproximación a los textos narrativos en el aula. Arco Libros


Klein, Irene (2007) La narración. Enciclopedia Semiológica, Eudeba.


Mendoza Fillola, Antonio (1995) De la lectura a la interpretación. AZ Editora


Murakami, H. (2017) De qué hablo cuando hablo de escribir. Tusquets Editores


Nisbet, J. Y Shucksmith, J. (1997) “La lectura como habilidad de orden superior” en 


Estrategias de aprendizaje. Santillana


Pampillo, G. et al. (2004) Una araña en el zapato. La narración. Teoría, lecturas, investigación 


y propuestas de escritura. Libros de la Araucaria


Piglia, R. (2005). El último lector. Anagrama.


Puig,M. (1969) Boquitas pintadas


Propp, V. (1985, 2001) Morfología del cuento. Trad. del francés de F. Díaz del Corral. Akal


Resnick, Lauren B. (1999) La educación y el aprendizaje del pensamiento. Aique


Serafín, María Teresa (1996) Cómo se escribe. Paidós


Schweblin, S (2014) Distancia de rescate. Random House


Todorov, T (2004) Poética estructuralista. Trad. de R. Pochtar. Losada


Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través 
del aula virtual de la asignatura.
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A. FUNDAMENTACIÓN 
La presente propuesta de programa se fundamenta en enfoques 


cognitivos y pedagógicos destinados a la formación integral de los docentes 


y de aquellos interesados en la investigación del español, tanto como lengua 
materna como extranjera, centrándose en áreas relacionadas con las ciencias 
del léxico, particularmente la lexicología y la lexicografía. 


Las/os futuras/os docentes de lengua materna deben poseer un 
conocimiento profundo del componente léxico de su idioma, incluyendo la 
semántica, las relaciones léxicas, los procesos de formación de palabras, los 
neologismos y la fraseología. Por su parte, quienes se dediquen al español 
como lengua extranjera deben asimilar metodologías específicas que 
promuevan el desarrollo de la competencia léxica y comunicativa en su 
estudiantado.  


El estudio de la metalexicografía y la lexicografía didáctica 
proporcionará una comprensión detallada de los aspectos actuales de la 
investigación y su aplicación pedagógica, analizando diferentes repertorios 
lexicográficos en el contexto de la enseñanza del español, así como sus 
características y datos pertinentes sobre etimología, fonética, morfología y 
sintaxis. Es pertinente mencionar que, en el segundo año de las carreras, se 
abordará la lingüística aplicada con un énfasis particular en el léxico, 
abarcando el nivel semántico y los aspectos morfológicos y contrastivos entre 
el español y el italiano. Se propondrán estrategias metodológicas para 
caracterizar y describir los procesos y fenómenos comunes y diversos que se 
presentan en ambos idiomas. 


 
B. OBJETIVOS  
GENERALES 


Se procurará que el alumnado, al finalizar el curso, haya logrado: 
 


 desarrollar procesos cognitivos para abordar la compleja realidad del lenguaje; 


 desarrollar hábitos de reflexión lingüística, en torno al sistema léxico-semántico 
del español como lengua materna;  


 conocer el campo lexicográfico para aplicar principios de contrastiva entre la 
lengua española y la italiana;  


 comprender los procesos de formación de palabras y las relaciones léxico-
semánticas en función de las pautas metodológicas para la enseñanza del 
español como lengua materna y extranjera. 


 fortalecer el vínculo entre el sistema léxico con el ortográfico- normativo para 
alcanzar pleno dominio de este último.  


 
ESPECÍFICOS 


Se procurará que el alumnado, al finalizar el curso, haya logrado: 
 


 establecer y discriminar las distintas perspectivas teóricas desde las 
cuales se aborda el estudio de la semántica y de la lexicología. 


 conocer las teorías y las metodologías actuales sobre disponibilidad léxica 
y sobre enseñanza del léxico en ELE y en ELM.   


 describir los procesos de formación de palabras en español, en función de 
prácticas contrastivas con el italiano. 
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 reconocer las distintas categorías gramaticales, junto con su morfología y 
aspectos semánticos, en relación con el italiano. 


 aplicar herramientas teórico-metodológicas al estudio del léxico, desde los 
temas abordados en la Cátedra.  


 entender la dinámica de los procesos implicados en el cambio semántico 
(metáforas, metonimias, etimologías populares, tabúes y eufemismos) y en 
la creación neológica.  


 reconocer las características de la fraseología española para aplicarlas en 
función de prácticas contrastivas. 


 analizar, evaluar y utilizar eficazmente distintos tipos de diccionarios, así 
como las distintas técnicas lexicográficas. 


 aplicar herramientas e instrumentos teóricos y analíticos al estudio de los 
diccionarios y otras obras lexicográficas de la lengua española.  


 comprender algunos de los problemas actuales implicados en el estudio 
teórico del componente léxico del español. 
 


C. CONTENIDOS 
 


UNIDAD I: EL ESTUDIO CIENTÍFICO DEL LÉXICO  


- Las ciencias del léxico. La lexicología: relaciones con la semántica, la fonética, la 
fonología, la morfología y la sintaxis. Niveles semánticos: designación, significado y 
sentido.   
- La palabra como unidad con significado. Diferentes acerca del significado.  
 
UNIDAD II: COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA   


- Adquisición- aprendizaje de LM y LE o L2: niveles y enfoques.  
- Aspectos teóricos de la competencia léxico-semántica. El lexicón mental: 
estructura, factores cualitativos y cuantitativos. Estrategias léxicas en la enseñanza 
de la lengua. 
- Las relaciones léxicas: sinonimia, antonimia, hiperonimia-hiponimia, homonimia, 
polisemia, paronimia, campos semánticos y campos léxicos.  
 
UNIDAD III: ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL LÉXICO  


- Metodologías: concepto de método. Breve panorama de la metodología de la 
enseñanza de LE y L2. El enfoque léxico.  
- Disponibilidad léxica: Teoría, materiales y metodología. Léxico propuesto/ léxico 
disponible. Análisis de datos.  
- El rol del léxico dentro del Español con Fines Específicos.  
- La fraseología como disciplina lingüística. Clasificación y caracterización de las 
unidades fraseológicas. Enfoque didáctico de la fraseología española para 
extranjeros. Fraseología contrastiva.  
 
UNIDAD IV: ASPECTO LÉXICO-NORMATIVO DE LAS CATEGORÍAS 
GRAMATICALES 
- Las categorías gramaticales: concepto y clasificación. Interfaz léxico/semántico-
gramatical. Funciones semánticas. Léxico e información sintáctica. Teoría 
argumental y teoría temática.  
- Palabras lexemáticas: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio y preposición. Palabras 
categoremáticas: pronombre, determinantes y conjunción.  
- Léxico y ortografía. Normativa del español.  
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- Contrastiva del español con el italiano y con otras lenguas romances 
(especialmente, el portugués).  
 
UNIDAD V: CAMBIO SEMÁNTICO 


- Cambio semántico: naturaleza del cambio, causas y consecuencias.  
- Evolución y creación: arcaísmos, neologismos y extranjerismos (préstamos y 
calcos) y otros mecanismos de creación léxica.  
 
UNIDAD VI: PROCESOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS  
- Unidades morfológicas. Morfología flexiva y morfología léxica o derivativa. 
- La palabra como unidad de la lengua: palabra fonológica, palabra ortográfica y 
palabra gramatical. El léxico y la gramática. Unidades pertinentes en análisis 
estructural de la palabra: raíz, afijo, tema y base. 
- Procesos de formación de palabras: afijación, derivación, composición y 
parasíntesis. Conformación del léxico español: etimología griega y latina.  
- Contrastiva del español con el italiano y con otras lenguas romances. 
 
UNIDAD VII: LEXICOGRAFÍA  


- La lexicología y su relación con la lexicografía. Introducción en la lexicografía 
española. La metalexicografía.  
- El diccionario como representación del léxico de una lengua: concepto, estructuras 
y tipos. El léxico y los diccionarios. Tipología de los diccionarios.  
- La organización del diccionario: macroestructura y microestructura. La definición 
lexicográfica: concepto y estructura. Principios que rigen la definición. 
- Planificación de un diccionario: programación y técnicas de confección. 
- Lexicografía de aprendizaje, didáctica o escolar. 
- Actualidad de la lexicología y la lexicografía: relación con la terminología, las 
nuevas tecnologías, los estudios de género, la Glotopolítica y los estudios de 
corpus. Lexicología y el lenguaje no sexista.  
 


D. METODOLOGÍA 
Los contenidos programáticos, tanto presenciales (70 %) como 


virtuales (30 %), se desarrollarán según las siguientes pautas: 


 


 En la perspectiva del ELE, especialmente, se destacarán los rasgos 
diferenciales del español, al tiempo que se pondrá el acento en la 
adquisición del léxico a partir de la comprensión de la estructura de las 
palabras y de los procesos de formación, aspectos sistemáticos que 
posibilitan la identificación de la categoría gramatical y, por ende, la 
deducción de su significado en la oración y en el texto. 


 Todas las actividades se organizarán de forma gradual y sistemática. 
Para ello, la Cátedra confeccionará cuadernillos con materiales teóricos 
correspondientes a cada unidad del programa, que irán acompañados de 
guías de lectura. Además, elaborará carpetas de ejercitación para las 
prácticas diarias de clase.  


 Se utilizarán estrategias interactivas que permitan la evaluación y 
autoevaluación. 


 Se propiciará la autonomía de trabajo y la reflexión metalingüística para 
que quienes cursan pueda construir sus propios conocimientos.  


 Se propondrán actividades individuales y colaborativas en el aula virtual 
alojada en la plataforma Moodle. 
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E. ACTIVIDADES DEL ALUMNADO 
 


Se realizarán actividades que promuevan la observación y la reflexión, el 
análisis y la síntesis, la comprensión, interpretación y producción, a través de: 
 


 ejercicios de reconocimiento de los procesos de formación de palabras. 


 ejercicios de aplicación de los procesos de formación de palabras. 


 reconocimiento de las categorías gramaticales. 


 ejercicios de contrastiva de las diferentes categorías gramaticales en 
español y en italiano. 


 ejercicios de enriquecimiento léxico y de aplicación de normas 
gramaticales de uso frecuente. 


 ejercicios de contrastiva del español con otras lenguas romances 
(portugués, italiano y francés). 


 confección de glosarios de términos propios de una disciplina. 
 


F. ACTIVIDADES DEL EQUIPO DOCENTE 
 


 Dictado de las clases teórico-prácticas.  


 Implementación de clases prácticas con técnicas individuales y grupales.  


 Elaboración de material para las clases teóricas y prácticas, presenciales o 
virtuales. 


 Elaboración de instrumentos de evaluación. 


 Reuniones de los integrantes de la cátedra para discutir criterios teóricos, 
revisar bibliografía y acordar actividades prácticas. 


 Atención del estudiantado para consultas específicas y orientación 
bibliográfica. 


 
G. MODALIDADES DE CURSADO Y EVALUACIÓN 
 
Alumnado promocional (sin examen): deberá alcanzar el 80 % de asistencia a 
clase y aprobar: 
 
 2 (dos) parciales. En caso de ausencia o aplazo, tendrán la posibilidad de 1 


(un) parcial recuperatorio, en las fechas estipuladas.    
 El 100 % de los trabajos prácticos, que serán 4 (cuatro); con posibilidad de 


recuperar 1 (uno) por aplazo o ausencia (según reglamentación vigente), en la 
fecha estipulada para tal fin.  
 


El promedio final se calculará sobre la base de la NOTA de los dos parciales y el 
PROMEDIO de los prácticos presenciales La calificación definitiva no podrá 
ser inferior a 7 (siete) puntos. 


 
Alumnado regular: deberá aprobar, con notas no inferiores a 4 (cuatro) puntos, 2 


(dos) parciales. En caso de ausencia o aplazo, tendrá la posibilidad de 1 (uno) 
parcial recuperatorio en las fechas estipuladas.  
 
Para ambas modalidades, la Cátedra contempla, además, las siguientes 
reglamentaciones:   
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1.  regímenes especiales de cursado para estudiantes condicionales, trabajadores 
y con personas a cargo (según reglamentación vigente).  
2.  licencias estudiantiles (según reglamentación vigente). 
 


Examen final 
Regulares: El examen final será escrito y constará de tres partes: 
 


a) un ejercicio de comprobación ortográfica (dictado). 
b) resolución de ejercicios prácticos sobre temas específicos de la 


asignatura, 
c) desarrollo de conceptos teóricos de la materia. 


 
Para aprobar, el alumnado deberá obtener un mínimo de 60 % en cada una de 
las secciones. La nota del examen se obtendrá promediando las notas obtenidas 
en cada una de las partes. 
 
Libres: Se tendrán en cuenta la reglamentación vigente, por lo tanto, deberá 
desarrollar y presentar 1 (una) investigación monográfica sobre las estrategias 
léxicas y las relaciones léxicas presentes en manuales de enseñanza de ELM y 
ELE. Las instancias de consulta previas, presentación y devolución se fijarán 
oportunamente y según la normativa vigente ya mencionada.  
Asimismo, el alumnado en condición de libre rinde un examen escrito con 
idénticas características establecidas precedentemente para regulares, 
además de la presentación de su investigación ante el tribunal examinador.  


 
H. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
En las evaluaciones se tendrá en cuenta: 
 el dominio de los contenidos teóricos de la asignatura; 
 el conocimiento de la bibliografía específica; 
 el uso de vocabulario específico; 
 la coherencia en la redacción; 
 la corrección ortográfica y morfosintáctica.  
 Se valorará, especialmente, la capacidad de deducción para trabajar 


Lexicología y Lexicografía en español desde los puntos de vista morfológico y 
semántico y contrastar estos contenidos con los conceptos análogos de otras 
lenguas. 
 


 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 


 
AA.VV. (2017). Enseñar léxico en el aula de español. El poder de las palabras. 


Difusión.  


ADELSTEIN, A. y KUGUEL, I. (2008). De salariazo a corralito, de carapintada a 
blog: Nuevas palabras en veinticinco años de democracia. Universidad 
Nacional de General Sarmiento.  


ALLOA, H. y otros (2008). Estudios de Lingüística Contrastiva italiano-español. 
Comunicarte.  


ALOCHIS, I.; FLORIT, A. M. y TAPIA KWIECIEN, M. (2018). Ortografía y léxico del 
español en el inicio de los estudios superiores. Práctica léxico-ortográfica 
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integrada de la acentuación, el uso de grafías y la paronimia. FL Copias de 
Natalia Rondini. 


ALVAR EZQUERRA, M. (1999): La formación de palabras en español. Arco/Libros.  


________ (2003): La enseñanza del léxico y el uso del diccionario. Arco/Libros. 


BATTANER ARIAS, P. y LÓPEZ-FERRERO, C. (2019): Introducción al léxico, 
componente transversal de la lengua. Cátedra.  


CALVI, M. V. (2006). Lengua y comunicación en el español del turismo. Arco/Libros.  


CERVERO, M. J. y PICRDO CASTRO, F. (2000). Aprender y enseñar vocabulario. 
Edelsa.  


CORPAS PASTOR, G. (1997). Manual de fraseología española. Gredos. 


de MIGUEL, E. y otros (2009). Panorama de la lexicología. Ariel.  


DUO DE BROTTIER, O. (2008). Estrategias léxicas. CUBO DE SEVERINO, L. y 
otros (2008). Leo pero no comprendo. Estrategias de comprensión lectora.  
Capítulo 7, págs. 211 – 237. Comunicarte.   


ESCANDELL VIDAL, M. V. (2012). Apuntes de semántica léxica. UNED. 


GARCÉS GÓMEZ, M. P. (Ed.) (2014). Lexicografía teórica y aplicada. Servizo de 
Publicacións de la Universidade da Coruña. 


GIAMMATTEO, M. y ALBANO, H. (2006): ¿Cómo se clasifican las palabras? Littera.   


GIAMMATTEO, M. y ALBANO, H. (Coords.) (2009). Lengua. Léxico, gramática y 
texto. Una propuesta para su enseñanza basada en estrategias múltiples. 
Biblos.   


_____ (2012). El léxico. De la vida cotidiana a la comunicación cibernética. Biblos.   


LARA, l. F (2004). De la definición lexicográfica. El Colegio de México.    


_____ (2015): Curso de lexicología. El Colegio de México.   


_____ (2016): Teoría semántica y método lexicográfico. El Colegio de México.    


MARTÍNEZ de SOUSA, J. (2009). Manual básico de lexicografía. Ediciones Trea.  


MEYNET, B. C. y TAPIA KWIECIEN, M. (Dirs.) (2019). Metáforas de la escuela 
cotidiana. Un recorrido etimológico sobre algunas palabras del campo léxico 
de la educación. Córdoba: FL Copia.  


MORIMOTO, Y. (1998). El aspecto léxico: delimitación. Arco/Libros. 


MÚGICA, N. (Dir.) (2016). La gramática del español. Un desafío en ELE. Biblos. 


PERASSI, Ma. Laura y TAPIA KWIECIEN, M. (compiladores) (2018). Palabras 
como puentes. Estudios lexicológicos, lexicográficos y terminológicos desde 
el Cono Sur. Buena Vista Editor.  


PÉREZ SERRANO, M. (2017). La enseñanza-aprendizaje del vocabulario en ELE 
desde los enfoques léxicos. Arco/Libros. 


PORTO DAPENA, J. A. (2014). La definición lexicográfica. Arco/Libros. 


SANTOS GARGALLO, Isabel (1993). Análisis contrastivo, análisis de errores e 
interlengua en el marco de la lingüística contrastiva. Síntesis. 


SECO, Manuel (2003). Estudios de lexicografía española. Gredos.  
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TAMOLA DE SPIEGEL, D. (2008): Desarrollo de estrategias léxicas. CUBO DE 
SEVERINO, L. y otros (2008). Leo pero no comprendo. Estrategias de 
comprensión lectora.  Capítulo 7, págs. 239 – 270. Comunic-arte.   


TAPIA KWIECIEN, M. (2020). El diccionario y sus usos como contenido en el 
diseño curricular y en manuales escolares cordobeses (Argentina): ¿Una 
aproximación real a la lexicografía perceptiva o didáctico- escolar?. 
RODRIGUES-PEREIRA, R. y DE SOUZA SILVA COSTA, D. (Orgs.). Estudos 
em Lexicografía. Aspectos teóricos e prácticos. pp. 189-211. Pontes Editores. 


TAPIA KWIECIEN, M. y FERNÁNDEZ ASTRADA, F. (2019). Tiempo, aspecto y 
modalidad. El tratamiento de las propiedades verbales desde una perspectiva 
léxico-gramatical en manuales de ELE e ILE intermedios. ORTIZ, Graciela et 
alt. (Comp.). Tramos y Tramas VII. Págs.303-310. Laborde Editores. 


_______ (2022): Perífrasis verbales en español/LE y en italiano/LE desde una 
perspectiva léxico-gramatical: un estudio contrastivo. ORTIZ, Graciela et alt. 
(Comp.). Tramos y Tramas VIII. Págs.307-314. Laborde Editores.  


________ (en prensa). Cuestiones de léxico en manuales intermedios y avanzados 
de ILE/IL2 y ELE/EL2: análisis y evaluación de estrategias léxicas. 
RODRIGUES-PEREIRA, R. y NADIM, O. (Orgs.). Estudos do léxico: 
múltiplas abordagens. Mercado de Letras.  


TARP, S. (2006). Lexicografía de aprendizaje. Cadernos de traduçao, Vol. 2, N.° 18, 
págs. 295-317.  


_______ (2013). Necesidad de una teoría independiente de la lexicografía: El 
complejo camino de la lingüística teórica a la lexicografía práctica. Círculo de 
Lingüística Aplicada a la Comunicación, 56, pp. 110-154. 


 
 


BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA Y DE CONSULTA 
 


ADELSTEIN, A. y otros (Comps.) (2017). Antiedad, pansexual, fracking y otras 
palabras recientes del español de América y España. Universidad Nacional 
de General Sarmiento. 


CASTILLO CARBALLO, Ma. A. y GARCÍA PLATERO, J. M. (Coords.) (2010). La 
lexicografía en su dimensión teórica. Universidad de Málaga.  


CIAPUSCIO, G. y ADELSTEIN, A. (2021). La lingüística. Una introducción a sus 
principales preguntas. EUDEBA (capítulos 7 y 15).  


COSERIU, E. (1977). Principios de semántica estructural. Gredos. 


de MIGUEL, E. y otros (Eds.) (2009b): Fronteras del diccionario. Las palabras en 
movimiento. Kadmos.  


GARCÉS GÓMEZ, M. P. (Ed.) (2014). Lexicografía especializada: Nuevas 
propuestas. Servizo de Publicacións de la Universidade da Coruña. 


GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ, M. (2008). Introducción a la Fraseología Española. 
Estudio de las Locuciones. Antropos. 


GÓMEZ CAPUZ, J. (2004). Préstamos del español. Lengua y sociedad. Arco/Libros. 


LAURÍA, Daniela (2022). Lengua y política. Historia crítica de los diccionarios del 
español de la Argentina. Eudeba.  
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LYONS, J. (1981). Lenguaje, significado y contexto. Paidós. 


MEDINA GUERRA, A. (coord.) (2016). Lexicografía española. Ariel.  


MORANTE VALLEJO, R. (2005). El desarrollo del conocimiento léxico en segundas 
lenguas. Cuadernos de didáctica del español/le. Arco/Libros. 


PENAS IBÁÑEZ, María A. (2009). Cambio semántico y competencia gramatical. 
Iberoamericana.  


PORTO DAPENA, J. A. (2002). Manual de Técnica Lexicográfica. Arco Libros. 


RAVENTOS, Marta (2006). Ortografía: ¿acertar o comprender? Littera.  


RUIZ GURILLO, L. (1998). La fraseología del español coloquial. Ariel.  


TÉLLEZ, R. (2004). Conformación etimológica del Español.Thomson.  


  
 


DICCIONARIOS  
 
Durante el cursado, se facilitarán diferentes diccionarios en función de las 
necesidades y demandas del alumnado.  
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Asignatura: PSICOLOGÍA EDUCACIONAL 


Cátedra: Única 


Docente responsable: Dra. Carla Haydeé Falavigna 


Sección Español  


Carrera/s: PROFESORADO 


Curso: 2º año 


Régimen de cursado: CUATRIMESTRAL 


Carga horaria semanal: 3 horas. 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente. 


1. FUNDAMENTACIÓN 
 La materia Psicología Educacional, única psicología en los planes de estudio de los profesorados 


que ofrece la Facultad de Lenguas, tiene la responsabilidad de acercar al estudiantado los desarrollos 


psicológicos en el campo educativo que pudiesen ser de utilidad para futuros/as profesores en 


lenguas. El carácter multidimensional del hecho educativo y la práctica educativa como objeto 


complejo tornan necesarios una mirada y un abordaje interdisciplinarios. Así, en la unidad 


introductoria se acercan los debates actuales sobre las relaciones entre Psicología y Educación, 


trabajando sobre la importancia de la disciplina psicológica1 para entender/pensar lo que sucede en 


las aulas. 


 A continuación, el programa aborda al sujeto implicado en el hecho educativo, esto es: el sujeto del 


aprendizaje, por un lado, y el sujeto de la enseñanza, por el otro. Hablamos de sujeto y de 


subjetividades en juego porque concebimos al sujeto como sujeto social, cognoscente y afectivo, 


inserto en una trama de relaciones que lo constituyen; en un espacio cultural, social, económico, 


 
1 Su función es abrir perspectivas de análisis sobre los alcances de la Psicología como disciplina que posibilita abordar los 
problemas educativos, desde una mirada que va más allá de la disciplina específica en juego (en este caso lengua 
extranjera o materna, según corresponda). 







 


 


político e histórico que lo singularizan. Es necesario que futuros/as profesores/as de Lenguas 


conozcan al sujeto del aprendizaje, no sólo con relación a cómo éste aprende, sino también con 


relación a cómo tal sujeto es construido sociohistóricamente. Por ello, en la unidad que aborda el 


sujeto del aprendizaje, nos detenemos en el sujeto epistémico, el sujeto del lenguaje y el sujeto 


social. Entendemos que la Psicología Genética desarrollada por Jean Piaget y la Psicología Socio 


histórica postulada por Lev Vygotsky son los cuerpos teóricos2 más pertinentes para trabajar con 


conceptos que explican el desarrollo del sujeto epistémico y del lenguaje. 


 La Psicología Genética posibilita la comprensión del proceso de construcción del conocimiento. La 


idea central de esta teoría es que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino que es el 


producto de una interacción entre el sujeto y el objeto de conocimiento. El sujeto construye 


conocimiento a medida que interactúa con la realidad. Esta construcción se realiza mediante varios 


procesos, entre ellos la dialéctica entre asimilación y la acomodación resultan fundamentales. El 


autor también subraya la importancia del conflicto cognitivo, en el desarrollo mental del sujeto, y la 


revalorización del "error constructivo" como parte del proceso de aprendizaje. 


 La Psicología sociohistórica se basa en la internalización de los aspectos que pasan a incorporarse, 


reestructurando el plano interno de la mente. Esa internalización es indirecta, necesita de un 


intermediario cuyo punto de partida es el medio social. Estos desarrollos aportan perspectivas de 


análisis en relación con la incidencia de la cultura y la educación, pudiendo fundamentarse así la 


mediación docente. La noción vygotskiana de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) constituye un 


fundamento teórico sólido en que puede apoyarse el futuro profesor para orientar al alumno hacia el 


logro de aprendizajes cada vez más complejos. 


 Este sujeto epistémico y del lenguaje es al mismo tiempo un sujeto social construido socio-


históricamente. En ese sentido, es que en el último segmento de la segunda unidad nos detenemos 


a revisar cómo se están modificando las fronteras entre la infancia y la adultez y cómo esto demanda 


la construcción de una nueva visión del niño como sujeto en crecimiento y en constitución. Asimismo, 


analizamos la construcción sociohistórica de las categorías de “adolescente” y “joven”, 


deteniéndonos en la emergencia de las relaciones/manifestaciones juveniles en el ámbito escolar. 


Por último, planteamos nuestra perspectiva acerca de la necesidad de construir una nueva mirada 


pedagógica de la infancia y de la juventud que contemple estos postulados. 


 Esta mirada del sujeto del aprendizaje tiene su correlato en las prácticas de enseñanza3: será 


también necesario construir otra idea de sostener una autoridad pedagógica- que hoy está en crisis- 


 
2 Bruner, J; en su libro “realidad y mundos posibles” (1986), nos alerta sobre la importancia de profundizar en estos cuerpos 
teóricos: “Las teorías del desarrollo humano, una vez aceptadas en la cultura predominante, no funcionan simplemente 
como descripciones de la naturaleza humana y su crecimiento. Por su carácter, como representaciones culturales 
aceptadas, dan, en cambio, una realidad social a los procesos que tratan de explicar (…) ya los tres titanes modernos de 
la teoría del desarrollo –Freud, Piaget y Vygotsky- pueden estar constituyendo las realidades del crecimiento en nuestra 
cultura en lugar de haberlas simplemente descrito”. 
3  Si bien en las materias correlativas anteriores se aborda la asimetría en la relación educativa, tal abordaje remite al 
campo de lo estrictamente pedagógico dejando por fuera las implicancias en la subjetividad. 







 


 


ya que no se puede educar sin autoridad. La función docente, condicionada por factores diversos, se 


encuentra hoy interpelada socialmente. Esta interpelación social hace resonancia con otra que se 


realiza el docente a sí mismo, acerca de los alcances de su función en el escenario en que la ejerce 


(Duarte; 2006). Se hace imprescindible que dentro del profesorado se generen espacios curriculares 


que vayan más allá de la mera transmisión de contenidos. Así, en esta tercera unidad, nos centramos 


en el sujeto de la enseñanza, y –desde el trabajo con constructos teóricos propios del campo de la 


Psicología- reflexionamos sobre las implicancias de la enseñanza en la subjetividad de los que 


aprenden y sobre los procesos transferenciales que se despliegan en el aula. Así deconstruimos el 


tradicional modelo de la aplicación docente, para pasar a pensar en la implicación 


docente/implicación subjetiva. 


 En la última unidad, abordamos algunas problemáticas que interpelan la enseñanza y el aprendizaje 


en el ámbito escolar. La educación hoy está atravesando un proceso de profunda revisión y debate, 


tanto en lo que respecta a los marcos teóricos como en lo referido a las prácticas educativas. 


Fenómenos complejos, atravesados por lo social, lo cultural, lo económico, lo político, lo psicológico, 


hacen referencia a la “crisis” en la escuela. Los elevados porcentajes de fracaso escolar, la exclusión 


educativa y los estallidos de violencia son algunos de los problemas a los que se enfrentan los y las 


profesores/as cotidianamente en el aula. Por ello, el propósito de esta unidad analítica es convocar 


a conocer y analizar los aportes de la psicología en relación a tales problemáticas y, 


fundamentalmente, considerar las implicancias pedagógicas derivadas de los mismos4. 


 


2. OBJETIVOS 


- Aproximar al estudiantado al campo de la Educación desde una perspectiva psicológica que 


contribuya al análisis de diferentes situaciones de aprendizaje. 


- Conocer las teorías psicológicas que explican el aprendizaje y posibilitan derivaciones para las 


prácticas educativas. 


- Analizar dimensiones y factores (cognitivos, motivacionales y sociales) inherentes a los procesos 


de aprendizaje. 


- Reflexionar sobre las implicancias de la enseñanza en la subjetividad de los que aprenden y sobre 


el futuro ejercicio de la función docente. 


 
 
4 El contacto que nuestro estudiantado mantiene con el campo laboral a lo largo del trayecto formativo es escaso ya que la 
inserción en el ámbito escolar se realiza cuando cursan las materias de práctica docente, al final del trayecto formativo. 
Esto implica que conocen el ámbito de trabajo casi simultáneamente al momento en que deben posicionarse como 
docentes. Al llegar a estas instancias, se evidencian dificultades en la construcción del rol e identidad profesional que les 
permita pensar y pensarse en la práctica educativa concreta. El enfrentarse repentinamente con la necesidad de ingresar 
a un ámbito que hasta entonces ha permanecido, si no ajeno, al menos sí a cierta distancia, genera un impacto importante 
y moviliza a nivel subjetivo. De aquí la importancia de anticiparnos a lo que sucede en las aulas, al menos desde lecturas 
y viñetas/situaciones prácticas acercadas por el docente en las instancias de trabajo prácticos. 
 







 


 


- Brindar herramientas desde una perspectiva psicosocial para comprender algunas problemáticas 


que interpelan la enseñanza-aprendizaje en el ámbito escolar y construir herramientas de 


acompañamiento. 


 


3. DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DE CONTENIDOS 


UNIDAD 1: Aproximaciones al campo de la Educación desde la perspectiva psicológica. 
1.1. La Psicología en la Educación. Diferentes nominaciones e implicancias. Perspectivas y debates.  


1.2. La Práctica educativa como objeto complejo y la necesidad de un abordaje interdisciplinario. 


1.3. La investigación en Psicología Educacional: Contribuciones para la formación docente.  


Bibliografía obligatoria: 


-BOURDIEU P. (1997): “El nuevo capital”. En Razones prácticas, Barcelona: Edit. Anagrama 


-FALAVIGNA, C. (2024): “La (s) Psicología (s) en Educación”. Diferentes nominaciones e 


implicancias. Apunte de cátedra. 


Bibliografía complementaria: 
-ELICHIRY, Nora E. (2010) “Aprendizaje y contexto: contribuciones para un debate”. En Psicología y 


Educación. Cap. 1. Ed. Manantial. 


 


UNIDAD  2. El sujeto del aprendizaje 


2.A. El sujeto epistémico: Psicología y Epistemología Genéticas. 
2. A.1. El aprendizaje desde la perspectiva psicogenética de Jean Piaget: La relación sujeto-objeto 


de conocimiento. El interaccionismo constructivista. La noción de “error constructivo”. 


2. A.2. Los factores del desarrollo cognoscitivo: maduración del SNC y SE, experiencia, ambiente 


social y equilibración. Los mecanismos básicos de construcción de conocimientos: asimilación y 


acomodación. Relaciones entre desarrollo y aprendizaje. 


2. A.3. Las etapas de la construcción de las operaciones: inteligencia sensorio motriz, pensamiento 


simbólico y preconceptual, pensamiento intuitivo, operaciones concretas, operaciones formales.  


Bibliografía obligatoria: 
-CASTORINA, J.A. (2012) Psicología y Epistemología Genéticas. Capítulo I y II. Bs.As.: Lugar 


Editorial. 


-PIAGET J. e INHELDER B. (1975): Los factores del desarrollo mental, en Psicología del niño, 


Madrid: Ed. Morata. 


-PIAGET, J. (1976) Psicología de la inteligencia. Buenos Aires. Editorial Psique. 


-FERREIRO, E. (1975): “Trastornos de aprendizaje producidos por la escuela”. En Problemas de 


Psicología Educacional. Producciones editoriales IPSE. BS As. Argentina. 


 







 


 


Bibliografía complementaria: 
-CASTORINA J.A. (2012) Los procesos funcionales y las tesis básicas de la teoría psicogenética. En 


Psicología y Epistemología Genéticas, Bs. As. Lugar Editorial. 


-PIAGET, J. (1997) Seis estudios de psicología. Barcelona: Seix Barral. 


 


2. B. El sujeto del lenguaje: Teoría Socio Histórica. 
2. B. 1. El aprendizaje desde la perspectiva socio histórica de Lev Vygotsky: Importancia del Lenguaje 


y perspectiva dialéctica.  


2. B. 2. El problema de la internalización. La categoría de ZDP y sus usos en educación. La 


perspectiva situacional del aprendizaje. 


2. B. 3. La interacción social y el uso de herramientas semióticas. La actividad intersubjetiva y la 


mediación semiótica como unidades de análisis del desarrollo. La categoría de trabajo en Vygotsky: 


de la herramienta al signo.  


 


Bibliografía obligatoria: 
-AIZENCANG, N. (2004) “La psicología de Vygotsky y las prácticas educativas: algunos conceptos 


que constituyen y contribuyen”. En Elichiry, N. Aprendizajes escolares, Buenos Aires, Manantial. 


-CASTORINA, J.A. (1996): “El debate Piaget-Vygotsky: la búsqueda de un criterio para su 


evaluación”. En Piaget-Vygotsky: contribuciones para replantear el debate. Bs. As. Paidós Educador. 


-VYGOTSKY, L (1934): Pensamiento y Lenguaje. Cap.7. Madrid. Visor.  


Bibliografía complementaria: 
-VYGOTSKY, L (1995) Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Madrid. Visor.  


 


2. C. El sujeto social: Construcción sociohistórica de categorías de “infante”, “niño”, 
“adolescente” y “joven” en la modernidad y posmodernidad. 
2. C. 1. Emergencia del concepto de infancia como construcción histórica de la modernidad: el papel 


que desempeñó la escolaridad pública respecto de la población infantil. Las “nuevas infancias” de la 


contemporaneidad: Necesidad de construir una nueva mirada pedagógica de la infancia.  


2. C. 2. La construcción sociohistórica de categorías de “adolescente” y “joven”. Lógicas normativas/ 


evolutivas: la adolescencia como “punto de llegada” del desarrollo o como “edad de transición”. 


Construcción de estereotipos juveniles. Relaciones juveniles en el ámbito escolar. Necesidad de 


construir una nueva mirada pedagógica de la juventud.  


Bibliografía obligatoria: 
-CALARCO J. (2006) La representación social de la Infancia y el niño como construcción. 


Conferencia en el Ciclo de Cine y Formación Docente del Ministerio de Educación, Ciencia y 


Tecnología de la Nación. 







 


 


-NUÑEZ P. (2023) “Jóvenes en la escuela secundaria: Nuevos sentidos de la experiencia escolar” 


En: Hoy es mañana. Reflexiones sobre el tiempo, escuela y jóvenes. Aique. Bs as. 


Bibliografía complementaria: 
-SAINTOUT, F. (2009) “Relatos de la juventud”. En Jóvenes. El futuro llegó hace rato. Buenos Aires: 


Prometeo Libros. 


-FALAVIGNA, C. y ARCANIO, M. (2021) “Sobre un dispositivo de trabajo con Jóvenes. ¿Otras 


palabras para hablar de sí?”, en Actas de las Sextas Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto 


de Investigaciones Gino Germani Universidad Nacional de Buenos Aires. Tomo I, pp. 160-167. 


 


UNIDAD 3. El sujeto de la enseñanza. 
3.1. El docente y su relación con el conocimiento.  


3.2. Crisis de sentido y crisis de legitimidad. La autoridad pedagógica en juego. 


3.3. Las implicancias de la enseñanza en la subjetividad de los que aprenden: palabras que 


nominan, etiquetan y adjudican lugares en la escuela. 


3.4.  La asimetría en el vínculo docente-alumno: relaciones transferenciales y malestar docente. 


3.5. De la aplicación a la implicación docente. Reflexiones sobre la práctica de enseñar.  


 


Bibliografía obligatoria: 
-FREUD, S. (1914) Sobre la psicología del colegial. Obras Completas. Amorrortu. 


-GRECO, M.B. (2012) “La autoridad nuevamente pensada” en Emancipación, educación y autoridad. 


Prácticas de formación y transmisión democrática. Buenos Aires: Noveduc. 


-PEDRAGOSA, M.A. (2022) “La clase como espacio dialógico y significativo”. Editorial de la Facultad 


de Humanidades y Ciencias de la Educación. UNLP. 


Bibliografía complementaria: 
-CORDIÉ, A. (1998): Malestar docente: La Educación confrontada con el psicoanálisis. Tercera parte: 


“La Transferencia”. Bs.As. Edit. Nueva Visión.  


-ORTEGA, F (2011) Docencia y Evasión de conocimiento, en Ingreso a la Universidad: relación con 


el conocimiento y construcción de subjetividades. Córdoba. Ferreyra Editor. 


 


UNIDAD 4: Problemáticas que interpelan a la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito escolar.  
4.1. Éxito y fracaso escolar: diferentes concepciones sobre una misma problemática. 


Consideraciones sobre la inteligencia.  


4.2. Inclusión y exclusión educativa. Las necesidades educativas especiales y la integración escolar. 


Atención a la diversidad: ¿qué diversidad atender?  







 


 


4.3. Convivencia y orden normativo escolar. La ruptura del lazo social: Violencia en la escuela. 


¿Violencia escolar o violencia social? La ley y el límite. Tramitación del conflicto y diversidad en las 


escuelas. 


Bibliografía obligatoria: 
-AIZENCANG, N y BENDERSKY, B (2013): “La inclusión ¿una problemática actual?”. En Escuela y 


prácticas inclusivas. Intervenciones psicoeducativas que posibilitan. Bs. As. Manantial. 


-DUARTE, M.E. (2008) “Fracasos que interpelan”. En Maldonado, H. Problemáticas críticas en el 


sistema educativo. Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba.  


-KAPLAN, C. (1992). Acerca de los éxitos y los fracasos escolares, en Buenos y malos alumnos. 


Descripciones que predicen. Buenos Aires: Aique. 


-ZELMANOVICH, P. (2003) “Contra el desamparo”. En Enseñar hoy. Una introducción a la ecuación 


en tiempos de crisis”. Compilado por:  Inés Dussel y Finocchio Silvia. Ed. Fondo de la cultura 


económica. Bs.  


-FALAVIGNA, C. y D’ALOISIO, F. (2008) “Acerca de miradas sobre los alumnos y sus implicancias 


en la subjetividad” en Paulín, H. y Tomasini, M. (comp.) Conflictos en la escuela secundaria: 


diversidad de voces y miradas, Edit. Universidad Nacional de Córdoba. 


-LEMME, D. M. (2004): Violencia escolar: construcción de un modelo para su análisis, en Convivencia 


escolar: ensayos y experiencias, Bs. As.: Edit. Lugar.  


Bibliografía complementaria: 
-FOUCAULT, M. (1995): Los medios del buen encauzamiento, en Vigilar y Castigar, México:  Siglo 


XXI Editores.  


-Resolución 17/09 relativa a la implementación de Acuerdos Institucionales de Convivencia (AIC) en 


Escuelas de Educación Secundaria de Gestión Pública y Privada. 


-Resolución 4635/11: La inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad con proyectos de 


integración en la Provincia de Buenos Aires. 


 


4. METODOLOGÍA DE TRABAJO  


 La metodología de trabajo que se utilizará será teórico-práctica. Para superar la tradicional tensión 


entre teoría y práctica, en los encuentros de trabajo se analizan casos/situaciones áulicas que 


posibilitan observar, analizar, comprender y fundamentar situaciones reales.  


 Dado que, según el plan de estudio vigente, las prácticas en terreno comienzan en el cuarto año de 


cursado del profesorado5 , mediante la elaboración de diferentes trabajos prácticos, se busca traer al 


encuentro de trabajo la realidad escolar y todas aquellas problemáticas con las que se pudiese 


encontrar un profesor hoy. Así, se trabajará en clase con viñetas de observaciones áulicas, 


 
5 Para contrarrestar esta ausencia se trata de diferentes maneras -más indirectas- de acercar a los estudiantes lo que 
sucede en las escuelas, lo que dicen y hacen los docentes, los alumnos y los demás actores institucionales. 







 


 


entrevistas a docentes de lenguas, fragmentos de películas, proyectos vigentes en las escuelas 


cordobesas, entre otros dispositivos. 


A su vez, el docente tendrá a su cargo la exposición de temas teóricos correspondientes a cada 


unidad y la coordinación de los espacios de reflexión/discusión que se generen en el aula, como así 


también la corrección y devolución de los trabajos presentados por los alumnos.  


Desde un posicionamiento constructivista, se procura recuperar todos aquellos aprendizajes previos 


construidos a lo largo de la carrera, tanto académicos y extracurriculares, teóricos y experienciales.   


Se promueve una participación activa por parte del estudiantado y se propician situaciones de 


interacción entre ellos/as. El trabajo grupal se convierte en pilar fundamental de la tarea, ya que 


posibilita relacionar, coordinar y/o confrontar distintos puntos de vista, para elucidar y construir 


conocimientos, al mismo tiempo que posibilita la formación para el futuro trabajo en equipo una vez 


que sean docentes. 


 


5. MODALIDAD DE EVALUACIÓN6 


Los alumnos PROMOCIONALES (sin examen final) deberán:  


-Asistir al menos al 80% de clases teórico-prácticas o el 60% de clases teórico-prácticas para 


estudiantes trabajadores o con personas a cargo. 


-Aprobar 1(una) evaluación parcial integradora con una nota mínima de 7 (siete) puntos; con 


posibilidad de 1(una) instancia de recuperación. 


-Aprobar al menos dos de los trabajos teórico-prácticos con una nota mínima de 4 (cuatro) puntos; 


con posibilidad de recuperar 1(un) trabajo por ausencia o aplazo. 


-Para obtener la promoción se promedia la nota obtenida en la evaluación parcial integradora, con la 


nota promedio obtenida en los trabajos teórico-prácticos. La calificación definitiva no podrá ser inferior 


a 7 (siete) puntos. 


 


Los alumnos REGULARES deberán: 


-Aprobar una evaluación parcial integradora con una nota mínima de 4 (cuatro) puntos. Con 1(una) 


instancia de recuperación. 


-Aprobar un examen final oral. 


Los alumnos LIBRES deberán entregar –vía mail- un trabajo monográfico (pedir consulta previa a: 


carla.falavigna@unc.edu.ar) de articulación teórico-práctico, 45 (cuarenta y cinco) días hábiles antes 


de la fecha del inicio del turno de examen en el que se inscribiere. Una vez aceptada la monografía, 


el alumno libre deberá aprobar una prueba escrita y otra oral, las cuales serán instancias 


consecutivas en el momento de examen frente al tribunal examinador.  


 
6 Conforme a reglamentación vigente 







 


 


6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 


 Se elaborará un cronograma con fechas según calendario vigente para cada año y cuatrimestre 


(teniendo en cuenta feriados, semanas de exámenes y/o receso) y se dará a conocer a los 


estudiantes el día de inicio de cursada de la materia. En tal cronograma figurarán los textos a trabajar 


semanalmente y las fechas de Trabajos Prácticos (obligatorios para alumnos promocionales y 


opcionales para regulares), como también de la Evaluación Parcial Integradora (obligatoria para 


ambas condiciones). 


 


7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 En las evaluaciones, se tendrá en cuenta: 


- juicio crítico y análisis reflexivo; 


- claridad y precisión conceptual en la expresión oral y escrita de argumentaciones; 


- establecimiento de relaciones entre las nociones fundamentales de las diferentes unidades del 


programa con las situaciones prácticas trabajadas en clase; 


- pertinencia en el establecimiento de tales relaciones. 


 


8. BIBLIOGRAFÍA7 


 La bibliografía que se sugiere para cada una de las unidades se clasifica en obligatoria y 


complementaria, consignando esta última a los fines de que el estudiante pueda consultar y 


profundizar en algunas de las temáticas, si así lo desea. La profesora indicará en cada Unidad la 


bibliografía obligatoria que se trabajará en cada encuentro teórico-práctico, según cronograma 


vigente. Al mismo tiempo, se fomentará la búsqueda de materiales especializados tanto en la 


biblioteca de la Facultad de Lenguas como en bibliotecas virtuales de material especializado, los 


cuales se debatirán posteriormente en el aula bajo la orientación de la docente. 


 


 
7 Se especifica luego de cada unidad temática. Ver punto 3: Distribución analítica de los contenidos. Las eventuales 
modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través del aula virtual de la asignatura. 
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Asignatura: Taller de enseñanza-aprendizaje lingüístico con apoyo 


informático 


Cátedra: Única  


Docente responsable: Mgtr. Hebe Gargiulo 


Sección: español. 


Carrera/s: Profesorado en Español Lengua Materna y Lengua 


Extranjera 


Curso: 2° 


Régimen de cursado:  cuatrimestral 


Carga horaria semanal: 3 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente. 


 


 


 
 







1- FUNDAMENTACIÓN 


Según los estándares UNESCO de competencias en TIC para Docente 2008s, para " vivir., 
aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica en información y 
basada en el conocimiento, los estudiantes y los docentes deben utilizar la tecnología digital con 
eficacia"; sin embargo, la situación de emergencia sanitaria declarada por la pandemia en 2020 
puso en evidencia que la alfabetización digital docente es todavía un desiderátum. Frente a este 
desafío, el Taller de enseñanza aprendizaje lingüístico propone la integración de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) a través de prácticas de uso y prácticas reflexivas que 
le permitan al futuro docente valorar el potencial transformador de las TIC tanto por sus 
posibilidades de comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de la información, como por 
sus características de herramientas del pensamiento y de impacto social. El taller forma parte de 
las materias del área pedagógico-didáctica de la formación de profesores de español como lengua 
materna y extranjera, y promueve la formación de docentes alfabetizados digitalmente y 
conscientes en la reflexión ente teoría y práctica para el uso de las TIC en las diferentes áreas de 
su desempeño profesional. 


El Taller de enseñanza-aprendizaje de la lengua con apoyo informático es una propuesta 
que trasciende las limitaciones del nombre de la asignatura; las TIC hoy no sólo son un "apoyo" 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que impactan en la vida social y en la educación 
proponiendo nuevos espacios, nuevos entornos y nuevas estrategias de pensamiento. Este trayecto 
curricular permitirá al futuro docente reflexionar acerca de las posibilidades de utilización de las 
tecnologías en el ámbito educativo, preparándolo para apropiarse de estas herramientas y 
propuestas en función de un diseño pedagógico acorde a las necesidades y desafíos de la 
educación del siglo XXI. 


2- OBJETIVOS 


Objetivos Generales 


• Al finalizar el taller, se espera que los estudiantes: 


• Posean la necesaria fundamentación teórica y la adecuada capacitación práctica en el uso 
de las TIC, que les permita un idóneo desempeño profesional en el ámbito de la enseñanza 
de la lengua, acorde a los desafíos de la educación del siglo XX. 


• Posean la formación necesaria para desarrollar tareas pedagógico-investigativas asistidas 
por tecnologías. 







• Reconozcan las prácticas socioculturales propias de la Sociedad de la Información 
asociadas a las TC en función de diseñar propuestas pedagógicas que les permita 
participar de esas prácticas. 


• Demuestren habilidades y competencias para integrar las TI C en el ámbito educativo con 
propuestas metodológicas acorde a las necesidades de crear conocimiento, innovar y 
participar en la sociedad del conocimiento. 


• Integren su capacidad y esfuerzo profesional en conductas coherentes de compromiso 
social frente a los desafíos de la realidad contemporánea. 


Objetivos específicos 


• Reflexionar sobre el impacto de las TIC en educación y su aplicabilidad y las posibilidades 
que ofrecen en la didáctica del español como lengua materna y extranjera. 


• Comprender la importancia de la alfabetización digital como práctica sociocultural y su 
incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas. 


• Desarrollar estrategias como para el uso de diferentes recursos y herramientas de las TIC. 


• Desarrollar habilidades que permitan el análisis, la realización y la evaluación de diseños y 
producción de objetos de aprendizaje aplicables a la enseñanza del español como lengua 
materna y extranjera. 


• Conocer y analizar los diferentes paradigmas de integración curricular de los recursos 
tecnológicos y las estrategias que implica cada uno de ellos. 


• Promover a que los estudiantes sean productores de contenido creativos y valorar los 
espacios de retroalimentación como instancias de aprendizaje comunitario. 


3- CONTENIDOS 


EJE 1: TECNOLOGÍA, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN 


Educación y aprendizaje en el siglo XXI: La educación en el nuevo contexto de la sociedad de 
la información. Características de la sociedad de la información. Tecnología educativa: 
características y evolución de la disciplina. La alfabetización digital. La flexibilización de los 
espacios educativos. Las nuevas ecologías del aprendizaje. Las formas de licenciamiento. 
Machine learning y big data. 


EJE 11: LAS TIC EN EL PROCESO PEDAGÓGICO 


Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como herramientas didácticas: del 
diseño tecnopedagógico a las prácticas de uso. Modelos para la inclusión de las TIC en la 
enseñanza. TIC; TAC ; TEP ; TRIC.; el modelo TPACk  y el modelo SAMR. La comunidad de 
aprendizaje y el aprendizaje colaborativo. Los entornos personales de aprendizaje. Dispositivos 
móviles, aprendizaje informal y aprendizaje ubicuo. Aplicaciones web2.O características y 







potencialidades. Tecnología, accesibilidad e inclusión educativa. Ludificación. Códigos QR y 
realidad aumentada. 


EJE 111: RECURSOS TECNOLÓGICOS Y ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 
LENGUA. 


Las Tic en la enseñanza de la legua. De las aplicaciones web2.0 a la Inteligencia Artificial en  la 
enseñanza de las lenguas . Las competencias comunicativas y las competencias en TIC. Leer y 
escribir en la red. Narrativas transmedias. Aprendizaje en red y redes de aprendizaje. 
Herramientas y tareas desde una perspectiva didáctica. Análisis de portales, sitios y aplicaciones 
vinculados con la enseñanza de la lengua. Creación de contenidos y actividades a través de 
distintos recursos y apps.  


 


4- METODOLOGÍA 


La metodología de trabajo del Taller supone una construcción conjunta del conocimiento 
a partir de la reflexión y el trabajo colaborativo que se llevará a cabo tanto en modalidad 
presencial (70%) como virtual (30%), según la Resolución Ministerio de Educación 2641-
E/2017. 


Se desarrollará la metodología de aula taller, en la que los estudiantes trabajarán en la 
construcción o elaboración de manera cooperativa de los conocimientos relacionados con las 
tecnologías y la enseñanza, y con el análisis, el diseño, la producción y la evaluación de diseños, 
recursos y materiales relacionados con la enseñanza-aprendizaje de la lengua y las TIC. 


Los tres ejes propuestos, se abordarán desde la relación teoría-práctica, ya que los 
alumnos en todos los casos deberán "hacer con tecnología" como forma de aprender a través del 
diseño, la reflexión y el uso. Se propiciará la creación de espacios reales y virtuales de discusión 
y reflexión, para que el alumno pueda construir sus propios conocimientos y producir propuestas 
que involucren el uso de las TIC. 


Los estudiantes deberán construir un portfolio de actividades/proyectos y llevar una 
bitácora de aprendizaje. Se evaluará la participación en clase y en las actividades asincrónicas del 
aula virtual, ya que son parte de las competencias específicas que se promueven desde este taller.  


Se utilizarán estrategias interactivas que permitan la evaluación y la autoevaluación. 


5- EVALUACIÓN 


Todas las instancias de evaluación se regirán por las normativas vigentes específicas.  


En todas las modalidades de evaluación los alumnos deberán demostrar habilidad para utilizar 
los sistemas informáticos en el ámbito educativo, y el manejo de herramientas y aplicaciones 
TIC con fines didácticos, justificando su uso desde un marco teórico específico. 


Modalidades de evaluación 


a) Para obtener la promoción: 







Cumplir con el 80% de asistencia a clases;, 60% los alumnos trabajadores. 


Aprobar un parcial teórico-práctico de carácter oral. En caso de ausencia o aplazo os o para elevar 


el promedio, tendrán la posibilidad de un parcial recuperatorio integral al finalizar el año. Aprobar 


tres trabajos prácticos. Para poder rendir el parcial deben presentar el portfolio con las actividades 


prácticas que se soliciten a principio de año.   


Tendrán la posibilidad de un recuperatorio por aplazo o ausencia, también a fin de año. La nota 


final será el promedio que se obtenga de sumar las notas de los parciales más el promedio de los trabajos 


prácticos. La nota que se obtenga no podrá ser inferior a 7 (siete). 


b)  Para obtener la regularidad 


Presentar el portfolio con las actividades prácticas solicitadas y aprobar un parcial (teórico-práctico) 


con nota no inferior a 4 (cuatro) puntos. En caso de ausencia o aplazo, tendrán la posibilidad de un 


parcial recuperatorio integral, al finalizar el año. 


Observación: la nota obtenida en los recuperatorios, ya sea de trabajo práctico o de parcial, 


sustituirá al examen reemplazado. 


Examen final: 
Para alumnos regulares 


El examen final será oral e integrador; deberán poder acceder, modificar y utilizar diferentes 


software y herramientas digitales, además de justificar su uso en la educación desde diferentes 


perspectivas teóricas. Deberán dar cuenta de los problemas teóricos y metodológicos en el uso de 


las TIC en la enseñanza.  


Para alumnos libres: 
Los alumnos libres deberán presentar, conforme a las resoluciones vigentes, un trabajo 


monográfico escrito en el que se analicen herramientas, aplicaciones, sitios y//o espacios de 


interacción que vinculen las TIC con los procesos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas, y 


un portfolio digital con la producción de materiales digitales, relacionados las diferentes unidades 


del programa. El tema del trabajo escrito será acordado previamente con el profesor, quien 


asesorará al estudiante en la bibliografía específica. 


Plazo de solicitud: Un turno antes de presentarse a examen 


Plazo de entrega: Dos semanas antes de la fecha de la mesa de examen. 







Modalidad de trabajo: Trabajo escrito monográfico (hipertextual/hipermedial), respetado la 


estructura: A) Introducción B) Planteamiento del Problema C) Análisis [Desarrollo D) 


Conclusiones. 


En la propuesta se debe reflejar el diálogo entre la bibliografía obligatoria y la específica del 


tema. El documento final será presentado en un archivo PDF o Word, escrito en Times Ne 


Roman, 12, y tendrá entre 8 y 10 páginas con citas y referencias. Carátula e índice no entran en la 


paginación. El índice debe estar hipervinculado con las secciones. Deberá respetar el estilo de un 


texto académico y las formas de citas y referencias según las normas APA. 


El alumno tendrá derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas antes de la entrega del 


trabajo y a una instancia de devolución con la entrega de la corrección. 


El trabajo previo aprobado o monografía aprobada tendrá vigencia por dos (2) años y un (l) turno, 


y quedará reservado en el Área de Enseñanza. 


Rendir el examen final de la materia. (Parte teórica y práctica). El examen final constará de 


dos partes, una parte escrita y otra parte oral. En la parte escrita se le presentarán al alumno 


distintas problemáticas que deberá analizar y resolver a partir de los conceptos teóricos 


estudiados, involucrando también aspectos prácticos del uso de herramientas digitales. La parte 


oral consistirá en la defensa del trabajo presentado y de los casos propuestos en el escrito; deberá 


reflejar además conocimiento y capacidad de interrelacionar los distintos temas del programa. 


Tanto alumnos regulares como libres podrán realizar consultas previas al examen para precisar 


bibliografía y modalidad del examen. A tal fin, el docente de la cátedra fijará días y hora. 


 


6- BIBLIOGRAFÍA 
 
Las eventuales modificaciones de la bibliografía serán comunicadas oportunamente por el 
aula virtual 
 


Area, M. (2012). La alfabetización en la Sociedad Digital. En Alfabetización digital y competencias 
informacionales. Fundación Telefónica. Madrid: Ariel. 
Area, M. y Sanabria, A. (2014). Opiniones, expectativas y valoraciones del profesorado participante en 
el Programa Escuela 2.0 en España. Educar, 50(1). 
Area, Manuel (2015). Las TIC en Educación. Tendencias y retos actuales, Conferencia 
TECNOEDUCA 2015 (video). Disponible en https://voutu.be/NiGTHMplwWU 
Area, M.  (2018) De la enseñanza presencial a la doncencia digital. RED. Revista de Educación a 
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FUNDAMENTACIÓN 


 


Este taller promueve el desarrollo de prácticas de lectura y de escritura de textos que 


mediatizan conocimientos científicos. Como se sabe, dichas prácticas requieren del desarrollo 


de habilidades específicas, que permitan un empleo consciente de diferentes herramientas de 


la lengua. Por ello, en los distintos entornos educativos es esencial promover el desarrollo de 


estrategias necesarias para la comprensión y para la producción de textos expositivos, en 


especial, si se considera que estos mediatizan procesos de aprendizaje de distintas áreas de 


conocimientos. En la actualidad, el acceso a la información mediado por las nuevas TICs 


establece nuevos desafíos a las experiencias de lectura y de escritura de textos expositivos, 


particularmente, cuando tenemos el objetivo de aprender a partir de ellos (Burin, 2020). 


Por otra parte, sabemos que, si bien los géneros de exposición secundaria tienen amplia 


circulación en los distintos contextos de formación, muchas veces son leídos, escuchados y/o 


vistos sin considerar la complejidad de las formas discursivas que materializan dicho contenido. 


Desde la perspectiva de Silvestri (2000 a), cuando se comprenden textos expositivos es 


preciso considerar tanto la adquisición conceptual como el desarrollo discursivo, que permite 


formular de modo adecuado los conceptos científicos.  


Para lograr que las prácticas de aprendizaje de la lengua estén relacionadas con las 


contribuciones de nuevos paradigmas teóricos, es preciso que los estudiantes no solo 


conozcan ese marco conceptual sino que, al mismo tiempo, puedan lograr aprendizajes 


basados en el desarrollo de estrategias de la lectura y la escritura coherentes con esos 


paradigmas. En tal sentido, el presente programa propone la aproximación a un marco teórico y 


metodológico que promueve el desarrollo de la comprensión y la producción de géneros 


expositivos. En ese marco convergen aportes de la piscología cognitiva y de la teoría 


sociocultural del desarrollo humano.  


La propuesta de trabajo está organizada en cinco ejes de contenidos que integran 


habilidades y conceptos propios de la lectura y de la escritura de textos expositivos. Con el 


objetivo de que cada eje constituya un contexto cognitivo relevante para el desarrollo de los 


conocimientos, se abordan temas generales asociados con diferentes áreas del conocimiento 


(historia, geografía, artes, biología, etc.). Esta decisión está vinculada con la posibilidad de que 







 
los estudiantes aprendan no solo conceptos y patrones de pensamiento propios de las 


diferentes ciencias, sino también modos de comprender y de respetar la diversidad de nuestro 


ambiente, como protagonistas activos en la interacción con nuestro patrimonio natural, social y 


cultural.      


El propósito del Taller: Prácticas de la comprensión y de la producción lingüísticas II es 


que los alumnos puedan desarrollar habilidades de lectura y de escritura de géneros de 


exposición secundaria vinculados tanto con los procesos de enseñanza como de investigación. 


En función de este propósito, el desarrollo de las clases considera la relevancia de: a) aprender 
dichos procesos a partir de la experiencia, b) atender especialmente el trabajo grupal y c) 


enfocar la diversidad en los trayectos de aprendizaje. 


La dinámica de taller permite que los estudiantes accedan a los conocimientos y 


destrezas vinculados con la lectura y la escritura de textos expositivos mediante la experiencia. 


Desde la perspectiva de la psicología cognitiva y cultural se entiende que el ser humano 


desarrolla aprendizajes a partir de la interacción con los instrumentos propios de su cultura 


(Nelson, 1996; Rogoff et al., 2011). A su vez, la teoría de la actividad sostiene que la 


participación en tareas socialmente compartidas promueve desarrollo humano (Engeström, 


2001; Vygotsky, 1988).   


En tal sentido, el trabajo cooperativo en situación de taller hace posible que los 


participantes logren adquirir conocimientos mediante la práctica, con acciones concretas 


mediadas por el lenguaje. En el marco del taller los estudiantes acceden al desarrollo de los 


procesos de comprensión y de producción de textos a partir de la realización de actividades 


conjuntas guiadas por la docente. Una vez culminadas esas tareas, los estudiantes, como 


verdaderos aprendices de la lengua, reflexionan sobre el proceso realizado. Finalmente, de 


manera conjunta acceden a los conceptos teóricos que han estado operando en la realización 


de la actividad.  


En la puesta en marcha de los talleres es fundamental atender tanto al trabajo interactivo, 


entre el grupo de pares y entre ellos y la profesora, como a la diversidad de formas de 


procesamiento de la información y de aprendizaje que se pueden reconocer en cada 


estudiante. En ese sentido, se entiende que la construcción de un proceso grupal favorece el 


desarrollo de cada alumno mediante lo que Vigotsky (1988) denomina proceso de 


internalización. A su vez, cada uno de ellos aporta, desde su particularidad, a la construcción 


de dicho proceso. Desde este espacio de formación, se entiende que la diversidad en las 







 
formas de hablar y de pensar permite la construcción de un conocimiento conjunto, basado en 


una cognición de carácter social.  


 
OBJETIVOS 


Objetivos generales 


Se espera que los estudiantes: 


• Experimenten la modalidad de taller como una forma significativa de acceso a las 


estrategias para comprender y para producir textos de manera cooperativa. 


• Logren un desarrollo efectivo de habilidades de lectura y de escritura de textos de 


diversas estructuras expositivas, que incluyan formatos de carácter digital. 


• Logren aproximarse a un marco teórico y metodológico que les permita desarrollar 


sus propias estrategias de comprensión y de producción y, al mismo tiempo, conocer la 


dimensión social y cognitiva de dichos procesos.  
 


Objetivos específicos 


Se espera que los estudiantes: 


• Participen de modo cooperativo en las situaciones de taller de comprensión y de 


producción de textos, comprometiéndose con el proceso desarrollado y valorando la tarea 


realizada en conjunto. 


• Participen de modo activo y consciente en sus propios procesos de aprendizaje para 


comprender y producir textos escritos.  


• Reconozcan de modo adecuado las relaciones textuales basadas en procedimientos de 


cohesión, la relevancia del léxico en los procesos de comprensión y de producción de 


textos expositivos. 


• Desarrollen habilidades inferenciales y estrategias de organización de la información leída / 


escuchada/vista como paso previo para la producción de textos. 


• Reflexionen sobre sus propios procesos de comprensión y de producción de textos desde 


una perspectiva teórica y metodológica que integra aportes sociales y cognitivos.  


 
 


CONTENIDOS 







 
 


Los contenidos de cada unidad han sido seleccionados y organizados de acuerdo con los 


aportes de la bibliografía de referencia y de las experiencias de los talleres de años anteriores. 


Por ello, los temas atienden a las necesidades y las posibilidades de los propios estudiantes. 


Cabe destacar que los contenidos previstos en cada unidad se abordan desde experiencias 


prácticas que contemplan conocimientos procesuales basados en las teorías de referencia.  


 


Unidades Contenidos 


Unidad 1 


La 


comprensión 
de textos 


expositivos 


1. La comprensión de textos como proceso interactivo entre tres polos: 


lector, texto y situación de lectura. 


2. El lector: Relevancia de los conocimientos previos y de las 


habilidades lectoras en la comprensión de textos. Habilidades 


cognitivas superiores en la comprensión de textos. Estrategias 


inferenciales. 


Unidad 2 


La 


reformulación 


de textos 
expositivos 


1. Los procesos de reformulación de conceptos a partir de un texto 


fuente. Habilidades propias de la reformulación de textos expositivos. 


2. El texto expositivo: Relaciones de cohesión textual. La co-referencia. 


Relaciones de sinonimia y de inclusión en los textos de las ciencias.  


El empleo de los tiempos verbales. Utilización de conectores. 


Unidad 3 


Los discursos 


expositivos  


1. Aproximación a la noción de género discursivo. Los géneros 


discursivos primarios y las formas secundarias. Características de 


los géneros conceptuales.  


2. Estrategias explicativas. Los elementos paratextuales en los textos 


expositivos. 


3. Niveles de análisis del discurso expositivo: el nivel pragmático y el 


nivel local del discurso.  


4. Estructura de la secuencia explicativa. Los polos expositivo-


explicativo y argumentativo. 







 


5. Niveles de análisis del discurso expositivo: el nivel pragmático y el 


nivel global del discurso. Las estructuras expositivas. 


Unidad 4 


La producción 


de textos de 


expositivos 


1. Organización gráfica de la información expositiva. Producción de 


textos orales y de textos escritos a partir de los organizadores 


gráficos. 


2. El proceso de producción de acuerdo con los modelos cognitivos y 


los modelos comunicativos.  


3. Desarrollo de estrategias de producción de textos expositivos en 


proceso.  


 
 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 


 


La propuesta de este taller integra un trabajo que combina clases presenciales con clases 


asincrónicas, mediadas por la plataforma Moodle, de acuerdo con lo que establecen las 


reglamentaciones vigentes. Las clases de carácter virtual integrarán materiales con diferentes 


formatos para que los alumnos puedan autogestionar sus procesos de aprendizaje y, al mismo 


tiempo, reforzar y completar el trabajo realizado en las clases presenciales.  Estos encuentros 


tendrán un carácter claramente interactivo, donde el trabajo en situación de taller permite la 


construcción conjunta de conocimientos y el desarrollo de diferentes habilidades vinculadas 


con la lectura y la escritura de textos de exposición secundaria.  


La metodología contempla las siguientes fases de trabajo conjunto (de estudiantes y 


docentes): 


• Actividades de taller: análisis de textos expositivos y reconocimiento de aspectos 


enfocados en la unidad (relaciones referenciales, empleo del léxico, etc.); comprensión 


de textos (escritos, orales y audiovisuales); escritura y reescritura de textos expositivos 


de diferente extensión. 


• Puesta en común y reflexión conjunta sobre la actividad llevadas a cabo en clases 


presenciales o en el aula virtual. 







 
• Conceptualización y sistematización de los aportes teóricos y metodológicos abordados 


para lograr una reflexión metacognitiva de las propias prácticas. 


 


Las actividades de taller, como parte de la metodología de trabajo, incluyen diferentes 


procedimientos, como la exploración y el análisis de textos escritos, orales o multimodales (que 


incluyen textos escritos, imágenes, audios y/o audiovisuales). En el taller, también se integran 


actividades de producción oral y escrita. En el abordaje de algunos conceptos previstos en el 


Taller, la propuesta de enseñanza integra el modelo de clases invertidas dado que favorece 


una participación más activa de los estudiantes.  


 


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 


              


La evaluación, entendida como fase significativa en los procesos de enseñanza y de 


aprendizaje, es considerada desde la perspectiva de la teoría socio-cultural del desarrollo 


humano. En especial, las nociones de Zona de Desarrollo Próximo y de proceso de 


internalización son orientadoras de las instancias de evaluación, que contemplan diferentes 


fases:  


a. Evaluación procesual de diagnóstico: Al abordar cada tema se realizará una exploración 


de los conocimientos y las experiencias desarrolladas en el trayecto de formación previa de 


cada alumno. 


b. Evaluación procesual de seguimiento permanente: A lo largo del proceso de estudio de 


los distintos contenidos, se examinarán los avances graduados en complejidad creciente 


mediante actividades llevadas a cabo en el aula y en la plataforma Moodle. 


c. Evaluación procesual de integración: En la realización de los trabajos parciales, los 


alumnos integrarán conocimientos y habilidades establecidos en cada unidad del programa. 


Modalidades de evaluación. Se tomará en consideración las resoluciones HCD 221/16 y  


HCS 662/16. 
a. Alumnos promocionales: A lo largo del ciclo lectivo, los alumnos rendirán dos 


exámenes parciales y cuatro trabajos prácticos con evaluación, a los que se suma un 


quinto trabajo en calidad de recuperatorio.  Asimismo, se evaluará la participación en las 







 
clases y los trabajos de exposición oral y escrita de los temas desarrollados en el curso. La 


calificación contempla la escala de 1 a 10.  


Los requisitos de la promoción sin examen están estipulados en la Resolución HCD 245/96, 


la modificación establecida para la Resolución HCD 104/19 y la rectificación planteada por la 


Resolución 138/19. Se requiere que los alumnos promocionales hayan asistido al 80% de las 


clases dictadas y que obtengan un promedio no inferior a 7 (siete) puntos como nota final. 


Este puntaje resultará de promediar las notas de los dos parciales más el promedio de los 


trabajos prácticos (RHCS 245/96).  


Puede ser recuperado uno de los dos parciales por inasistencia, por aplazo o con el fin de 


elevar el promedio general. Asimismo, se puede recuperar uno de los cuatro trabajos 


prácticos, por ausencia, por aplazo o para elevar el promedio.  


b. Alumnos regulares: En el caso de los alumnos regulares, se requiere la aprobación de los 


dos exámenes parciales con una nota no inferior a 4 (cuatro). Podrán recuperar un parcial 


por aplazo o por ausencia. El examen final será de carácter oral y escrito sobre los 


contenidos desarrollados en el programa correspondiente al año lectivo en que se obtuvo la 


regularidad. En el examen oral se prevé la presentación de un tema elegido por el alumno y 


el desarrollo de un coloquio referido a los temas de la materia.  
c. Alumnos libres: Los alumnos libres deberán aprobar un examen escrito y oral sobre los 


contenidos desarrollados en el programa vigente en su totalidad. El examen oral prevé la 


presentación de un tema elegido por el alumno y el desarrollo de un coloquio referido a los 


distintos temas de la materia.  
 


Consideraciones: Se atenderán los regímenes especiales de cursado de estudiantes 


trabajadores y con personas a cargo (Resoluciones HCD 474/14 y HCD 13/22). Asimismo, se 


tendrá en consideración la reglamentación de licencias estudiantiles (Resolución 33/08, HCD).  
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Asignatura: Análisis del lenguaje en uso en Argentina


Cátedra: única


Docente responsable: Esp. Darío Daniel Delicia


Sección: Español


Carrera/s: Profesorado en Español Lengua Materna y Lengua 


Extranjera/ Licenciatura en Español Lengua Materna y Lengua 


Extranjera


Curso: 3.º año


Régimen de cursado: anual


Carga horaria semanal: 3 horas


Correlatividades: no posee







FUNDAMENTACIÓN


Los estudios sociolingüísticos han ofrecido valiosos instrumentos teóricos y 
metodológicos para explorar la heterogeneidad de las lenguas en función de sus 
vínculos con la sociedad. Esos instrumentos han permitido sistematizar el conocimiento 
sobre las variaciones que experimenta un sistema lingüístico en sus niveles de 
organización, de acuerdo con los contextos socioculturales en que se emplea. En ese 
marco, el objetivo de la asignatura de referencia es promover habilidades para 
identificar las variedades del español de la Argentina –en el periodo comprendido entre 
la época de la Conquista y nuestros días–, con foco en sus rasgos lingüísticos 
diacrónicos, diatópicos, diastráticos y diafásicos. La consecución de este objetivo se 
considera central en la formación de docentes e investigadores/as en lengua española, 
toda vez que puede derivar en transferencias y proyecciones sobre las diversas áreas 
de incumbencia profesional y académica.


OBJETIVOS DE FORMACIÓN


Al finalizar el curso, el/la estudiante será capaz de:


1. Instrumentar nociones de la dialectología y la sociolingüística en el estudio de la 
variación en todo nivel de lengua.


2. Describir el español del espacio argentino en función de su conformación 
histórica y su variación geográfica, social y contextual.


3. Caracterizar el español de la argentina en contacto con lenguas indígenas.
4. Distinguir los rasgos que singularizan el español de la Argentina en los 


diasistemas fonético-fonológico, morfosintáctico y léxico.


CONTENIDOS


Unidad N.º I
Preliminares conceptuales para el estudio de la lengua en uso.
 Temas: lingüística y sociolingüística. Comunidad idiomática, lingüística y de habla. 
Variables lingüísticas y extralingüísticas: la variación. El concepto de variedad. 
Nociones sobre contacto lingüístico.
 Lecturas obligatorias: Medina López (1997); Moreno Fernández (2009).
 Aplicaciones: resolución de guías de estudio; identificación de conceptos en artículos 
científicos.


Unidad N.º II
La conquista y la colonización: el español trasplantado a la Argentina.
 Temas: historia lingüístico-cultural del español de Argentina. Las lenguas indígenas: 
situaciones de contacto. Vocabulario y gramática aborigen en el español argentino.
 Lecturas obligatorias: Vidal de Battini (1966); Fontanella de Weinberg (1987); Donni 
de Mirande (1988); Martínez (2008); Avellana y Kornfeld (2012). 
 Aplicaciones: resolución de guías de estudio; análisis de textos de diferentes 
sincronías del español; seminario para la discusión de la bibliografía de la unidad.







Unidad N.º III
De la lengua de la Independencia al aluvión inmigratorio de 1880.
 Temas: la querella del idioma: de la Generación del 37 a nuestros días. El impacto 
lingüístico de la inmigración: italianismos, lunfardo y cocoliche.
 Lecturas obligatorias: Fontanella de Weinberg (1987); Martorell de Laconi (2006); 
López García (2009); Conde (2011); Glozman y Lauría (2012).
 Aplicaciones: resolución de guías de estudio; cuestionarios; análisis discursivo del 
debate sobre la lengua nacional.


Unidad N.º IV
Presente del español de Argentina.
 Temas: rasgos fónicos, gramaticales y léxicos del español de Argentina. El voseo. 
Córdoba: prosodia, variantes del yeísmo y elisión de /λ/. Zonas dialectales del espacio 
argentino.
 Lecturas obligatorias: Martorell de Laconi (1992); Fontanella de Weinberg (2000); 
Toniolo (2007); Di Tullio (2010); Lipski (2011). 
 Aplicaciones: resolución de guías de estudio; cuestionarios; análisis sociodialectal de 
las regiones lingüísticas de Argentina.


METODOLOGÍA DE TRABAJO


Para desarrollar los contenidos del programa y alcanzar los objetivos de la asignatura, 
se prevé la realización de las siguientes actividades áulicas y extraáulicas: (1) 
exposición dialogada de los contenidos por el profesor; (2) lectura y discusión del 
material teórico propuesto por la cátedra; (3) análisis de muestras de habla y 
documentos escritos para comprobar la variación sincrónica y diacrónica del español 
usado de Argentina; (4) ejecución de una microinvestigación sobre una región 
lingüística del país.


MODALIDAD Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN1


El alumnado será evaluado en la modalidad sumativa conforme a una escala de 
calificación 0-10. Para las tres condiciones de cursado, cuyos requisitos se presentan 
en lo que sigue, los criterios de evaluación son: (1) el dominio de nociones teóricas; (2) 
la claridad en la exposición de conocimientos; (3) la adecuación, corrección y prolijidad 
de los trabajos académicos. 


Requisitos para alumnos/as promocionales
Son condiciones para la promoción haber asistido, como mínimo, al 80% de las clases 
dictadas –o al 60% en el caso de los regímenes especiales de cursado– y haber 
obtenido un promedio no inferior a 7 puntos como nota final, la cual surgirá de sumar 
las calificaciones de cada uno de los dos parciales más la que se obtenga del promedio 
de cuatro trabajos prácticos. La nota resultante se dividirá por 3. Se podrá recuperar 
uno de los dos parciales por inasistencia, por aplazo o para elevar el promedio general; 
la calificación alcanzada sustituirá a la anterior. Este recuperatorio se efectuará en una 
fecha posterior a la recepción del segundo parcial. En cuanto a los trabajos prácticos, 


1 Lo establecido en este apartado respecto de la escala de calificación, los regímenes generales y especiales de 
cursado, y las licencias estudiantiles se encuentra en un todo de acuerdo con la reglamentación vigente.







se podrá recuperar uno de ellos por ausencia, aplazo o para elevar promedio. La 
instancia de recuperación se establecerá en una fecha ulterior a la recepción del último 
trabajo práctico.


Requisitos para alumnos/as regulares
Es condición para la regularidad aprobar dos parciales, cada uno con un mínimo de 4 
puntos. Luego de haberse receptado el segundo parcial, se podrá recuperar una 
instancia por ausencia o aplazo. La condición de regular habilita al/la alumno/a a rendir 
un examen final escrito, que versará sobre los contenidos programáticos efectivamente 
desarrollados durante el año lectivo en el que se obtuvo la regularidad. El examen final 
se aprobará con un puntaje no menor a 4 puntos.


Requisitos para alumnos/as libres
Es condición para rendir como libre presentar, con al menos un mes de anticipación al 
turno de examen que corresponda, un trabajo de investigación sobre un tema del 
programa, cuya asignación por el docente se efectivizará hasta diez días corridos luego 
de que se lo solicite. Previo a la entrega del trabajo, se tendrá derecho a dos instancias 
de consulta y a una instancia de devolución. Si el trabajo resultare aprobado, tendrá 
vigencia por dos años y un turno de examen, y quedará reservado en el Área de 
Enseñanza. El examen libre será de carácter escrito y oral –ambas instancias 
eliminatorias–, y se rendirá a programa completo vigente.
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Asignatura: Estudios Textuales del Español Contemporáneo
y Preparación de Corpus I


Cátedra: Única


Docente responsable: Florencia Drewniak


Sección: Español


Carrera/s: Profesorado /Licenciatura


Curso: 3° año


Régimen de cursado: anual


Carga horaria semanal: 3 horas semanales


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente.







Fundamentación


Del universo de textos posibles para el diseño de la asignatura, hemos optado por los


estético-literarios por considerarlos imprescindibles en la formación de profesores del español


como lengua materna, y valiosos para quienes se capaciten como profesores de español como


lengua extranjera.


En ambos casos hemos partido de un enfoque didáctico procedente de las psicologías


cognitivas y las teorías de la recepción literaria, en el que el objetivo prioritario es la formación


literaria, mediante el desarrollo de la competencia literaria y la construcción de sentido del texto


por parte del lector.


Este concepto de “formación literaria” basada en el proceso activo de comprensión e


interpretación de los textos por parte de los alumnos, supone el desplazamiento del concepto


tradicional de enseñanza de la literatura de corte historicista.


El desarrollo de la competencia literaria es, a su vez, un aspecto del desarrollo de la


competencia comunicativa, a partir del uso de la literatura como una forma específica y estética


de comunicación. La finalidad dominante no excluye otras, como la de ser vehículo de una


interpretación de la realidad o como las que destaca la Pragmática literaria: dar cuenta cada


texto de sus condiciones de producción, así como de determinaciones contextuales de carácter


histórico social y cultural.


Esta densidad semiótica de los textos literarios tiene particular relevancia para el caso de los


formadores de español como lengua extranjera que deben hacer hincapié en “el componente


cultural” que dichos textos aportan.


La formación literaria supone un saber hacer frente a los textos, pero además -desde la


conciencia de ser la literatura “la plenitud funcional del lenguaje” - el desarrollo de la


sensibilidad necesaria para disfrutar y gozar de sus realizaciones.


Objetivos generales


Que el alumno:


● Acreciente su competencia comunicativa







● Desarrolle su competencia literaria como una de las manifestaciones de su competencia


comunicativa


● Intervenga en prácticas interactivas que apoyen el proceso de transposición didáctica


● Reconozca el valor cultural de los textos literarios en tanto representaciones simbólicas de la


realidad cultural de la que emanan


● Incremente su competencia sociocultural e intercultural


Objetivos específicos


Que el alumno:


● Reconozca las características de los textos estético-literarios


● Identifique la particularidad de la recepción de los textos de ficción


● Comprenda el sistema literario como un conjunto de textos, tramas y procedimientos,


regulado por normas estético-sociales de cada cultura


● Comprenda a la literatura como práctica social históricamente situada


● Distinga los mecanismos de producción de sentido propios de cada uno de los tipos


genéricos considerados


● Comprenda cómo alude el texto a sus condiciones de producción


● Se capacite en la selección y manejo de textos adecuados para la práctica docente en el


área


● Ejercite hábitos de investigación, documentación, consulta bibliográfica y selección crítica del


material


● Personalice y adecue a sus necesidades los múltiples recursos que le provee Internet y otras


tecnologías aplicadas a la enseñanza


● Participe activamente en los debates surgidos a partir de la comprensión e interpretación de


los textos







● Valore el desarrollo intelectual que genera la actividad de interpretación del lenguaje estético


por su naturaleza simbólica


● Advierta cada clase de la asignatura como una intervención destinada a transformar su


competencia comunicativa


● Adopte una actitud positiva de apertura al plurilingüismo y al pluriculturalismo como primera


manifestación de una disposición intercultural


Contenidos


Uno de los ejes que estructuran el programa de la asignatura es el enigma y su resolución.


Entendemos que el núcleo de la tarea del lector y, más específicamente del lector literario, así


como la del crítico, consiste en la búsqueda de sentido. En función de esa actitud


seleccionamos el género policial, cuyo atractivo reside, según Borges, en “la conjetura en


estado puro, rasgo equiparable a la interrogación filosófica”. Si ante todo texto es necesaria la


actividad del lector como decodificador del potencial estético semántico, en el relato policial es


colaborador activo, cómplice, tanto del desvelamiento del misterio cuanto en la reconstrucción


del orden lógico y cronológico establecido en la fábula. Esta actividad será también la matriz de


lectura de la lírica en la que el proceso metafórico, en tanto indagación semántica y cognitiva,


excede la mera descripción tropológica.


UNIDAD I


a. Deslindes terminológicos. El nombre de la asignatura y su inserción en el plan de estudios.
La literatura en español: un posicionamiento.


b. La centralidad de los textos. Tipologías textuales. Los textos estético-literarios. Tres
abordajes del fenómeno literario: el texto-céntrico, el socio-discursivo y el cultural. Pragmática
de la comunicación literaria.


c. El componente (inter)cultural. Debates teóricos y propuestas metodológicas. El desarrollo de
una disposición intercultural. El estudiante como hablante instrumental, agente social y
mediador intercultural.


d. Funciones de la literatura.


UNIDAD II


a. Periodización literaria. Rasgos predominantes de los movimientos (cosmovisión, temas,
motivos, recursos, autores, etc.).







b. El texto literario poético. Lírica y ficción. La metáfora como enigma.


c. La recepción del poema. El lector de poemas como descifrador de sentidos. La
alfabetización lírica.


d. Análisis del proceso metafórico en una antología de textos poéticos en español (León
Felipe, Federico García Lorca, Rafael Alberti, César Vallejo, Pablo Neruda, Ángel González,
Alejandra Pizarnik, Roberto Juarroz, Jorge Riechmann).


UNIDAD III


b. La lectura de textos de ficción. La relación entre el mundo de ficción y el mundo real. Los
mundos posibles literarios. Tipologías de textos literarios y competencias lectoras específicas.


c. El lector de relatos policiales. Operaciones de lectura. El detective como descifrador de
enigmas. El lector como descifrador de textos. Borges como lector de relatos policiales.
Lectura de “Abenjacán el Bojarí, muerto en su laberinto” y “La muerte y la brújula”. La teoría del
policial de Borges: “Los laberintos policiales y Chesterton”.


d. Representaciones literarias de la lectura y los lectores. El último lector, de Ricardo Piglia.


UNIDAD IV


a. El relato policial o detectivesco. Elementos del mundo narrado: las acciones (el crimen y la
investigación), los personajes (el criminal, los sospechosos, el detective). El enigma y el
problema del conocimiento. El narrador: tipologías en el policial. El lector y el laberinto. La
construcción ficcional y la intriga. El policial y sus variantes.


c. Pasado perfecto, de Leonardo Padura. Reconocimiento de caracteres del policial y diálogos
con la tradición literaria. La construcción del detective.


UNIDAD IV


a. La cuestión de la especificidad teatral: el problema de su definición. Concepciones
textocentrista y escenocentrista. El teatro como sistema complejo de signos. El texto
dramático. Estructura interna y externa. La doble enunciación teatral. El diálogo dramático. Las
didascalias y las acotaciones.


b.Tiempo y espacio dramáticos. Acción, narración e historia. Los personajes. Las condiciones
extra-textuales de aparición y recepción de una obra.


c. Representaciones de la estética de la recepción en el texto dramático: El lector por horas de
José Sanchís Sinisterra.


d. Referentes del teatro latinoamericano contemporáneo: Marco Antonio de la Parra, Bárbara
Colio, Mauricio Kartún, Raquel Diana, entre otros.







Modalidad de evaluación: conforme a la reglamentación vigente


Promoción sin examen final (RHCD 104/2019) y rectificativa RHCD 138/19


Requisitos ● Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para
estudiantes trabajadores o con personas a cargo.


● Aprobación de 3 (tres) parciales.
● Aprobación de un mínimo de 4 (cuatro) trabajos prácticos.
● Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el


promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la
evaluación recuperada.


● Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico por ausencia, aplazo o para
elevar el promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota
de la evaluación recuperada.


● Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una
fracción inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la
promoción). Cuando la fracción sea 0,51 o superior en los promedios
iguales o superiores a 7, se considerará el número entero inmediato
superior (ej.: 7,75= 8; 8,51=9). El promedio general se obtiene de la suma
de los parciales más el promedio de los trabajos prácticos, dividido por la
cantidad de elementos (ej.: 1°parcial 6 +2°parcial 8+3°parcial 7+promedio
prácticos 7. Promedio final: 7).


Alumnos regulares


Requisitos ● Aprobación de 3 (tres) parciales con nota mínima de 4 (cuatro).


● Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el
promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la
evaluación recuperada.


● Presentación de un Corpus para la enseñanza que difiere del de
los alumnos promocionales, con 20 días de antelación a la fecha del
examen final .
● Aprobación de un examen final oral con nota mínima de 4 (cuatro)
que versa sobre los contenidos desarrollados.


Alumnos libres


Requisitos
● Presentación de un Corpus para la enseñanza que difiere del de
los alumnos promocionales, con 20 días de antelación a la fecha del
examen final .
● Aprobación de un examen final con una instancia escrita
eliminatoria, y una instancia oral, cuya nota mínima sea 4 (cuatro)
que versa sobre los contenidos del programa.







Bibliografía general y específica


Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través
del aula virtual de la asignatura.


Textos literarios de lectura obligatoria


AA.VV. Antología de textos literarios en español (preparada por la cátedra)
BORGES, J.L. “Abenjacán el Bojarí, muerto en su laberinto” y “La muerte y la brújula” en Obras
completas.
PADURA, L. (2000) Pasado perfecto. Tusquet.
PIGLIA, Ricardo (2005) El último lector. Madrid: Anagrama.
RIVAS, Manuel (1996) “La lengua de las mariposas” en ¿Qué me quieres, amor? Madrid:
Alfaguara.
Sinisterra, J. S. (1999). El lector por horas. Proa.


Bibliografía general


Habida cuenta de la extensión que debería tener un repertorio bibliográfico que atienda a las disciplinas
que abarca la asignatura (Teoría literaria, Análisis del discurso y Literatura contemporánea en español)
sólo se incluye la bibliografía fundamental para el estudiante.


AA.VV. (1980) Historia y crítica de la Literatura Española. Época contemporánea 1939-1980.
Volumen a cargo de Domingo Induráin. Crítica.


AA.VV. (2008) Interculturas/transliteraturas. Arco libros.
AGUIAR E SILVA, Víctor. (1975) Teoría de la literatura. Gredos.
ALTAMIRANO, C. y SARLO, B. (1983) Literatura-sociedad. Hachette.
ANDERSON, Benedict. (2007) Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la


expansión del nacionalismo. Fondo de Cultura Económica.
ANGENOT, Marc, ROBIN, Regine et al. (1993) Teoría literaria. Siglo XXI.
AREIZAGA, E., Gómez, I., & Ibarra, E. (2005). El componente cultural en la enseñanza de


lenguas como línea de investigación. Revista de psicodidáctica. Recuperado de:
https://www.redalyc.org/pdf/175/17510204.pdf


AVENTÍN FONTANA, A. (2005). El texto literario y la construcción de la competencia literaria en
E/LE. Un enfoque interdisciplinario. Espéculo Revista de estudios literarios. Nº 29.
Recuperado de: https://webs.ucm.es/info/especulo/numero29/textele.html


BAREI, Silvia. (1989) De la escritura y sus fronteras. Alción
_____________ (1998) Teoría de la crítica. Alción.
_____________ (2002) Recorridos teóricos: texto: discurso. Epoké.
BARTHES, R. “El efecto de realidad” en Revista Comunicaciones nº 11, Ed. Tiempo


Contemporáneo.
BRUNER, J. (2013) La fábrica de historias. Derecho, literatura, vida. Fondo de Cultura


Económica de Argentina.
CABO ASEGUINOLAZA, F. RÁBADE VILLAR (2006) Manual de Teoría literaria. Castalia


Universidad.







CASSANY, D. et al. (1994) Enseñar Lengua. Colección “El lápiz”. Graó.
COLOMER, T.(1995) “La adquisición de la competencia literaria” Textos de didáctica de la


Lengua y la Literatura, 4, 8-22.
___________________ (1996).” La didáctica de la literatura: temas y líneas de investigación e


innovación”, en Lomas, C. (coord.) La educación lingüística y literaria en la enseñanza
secundaria.ICE Universitat de Barcelona/Horsori, 123-142.


CULLER, J. (2004) Breve introducción a la teoría literaria. Crítica.
DOLEZEL, L. “Mímesis y mundos posibles” en Garrido Domínguez, A (comp.) Teorías de la


ficción literaria.
EAGLETON, T (1988). Una introducción a la teoría literaria. México: FCE.
ELIOT, T.S. (1962): "Notas para la definición de cultura". Bruguera.
FORTES PARDO, N. (2010). Los textos literarios en el aula de E/LE (Memoria de Máster)


Universidad Pablo de Olavide. RedELE, Biblioteca Virtual, 9 n°11. Recuperado de:
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/upload/Lenguas_Vivas_12.pdf


FUENTES CHAVEZ, M. (2015). El español de América a través de la literatura en el aula de
E/LE, (Memoria de máster), Universidad de Salamanca, España. RedELE, Biblioteca
Virtual. Recuperado de:
https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:2c7c2c21-264b-4e80-ba52-3aa71b4ede6a/201
5-bv-16-12-mar-fuentes-chaves-pdf.pdf


JAUSS, H. R. (1977): Experiencia estética y hermenéutica literaria. Taurus.
LIZABE, G (ed.) (2013) Experiencias de capacitación e invetigaciones en ELE” UNCuyo: Edifyl.
LOTMAN, J. Escuela de Tartú. (1979) Semiótica de la cultura. Cátedra.
IGLESIA, I. (2002) “Diversidad cultural en el aula de E/LE: la interculturalidad como desafío y


provocación”. <http://www.ucm.es/info/especulo/ele/intercul/html> (5/11/02)
ISER, W. “El proceso de lectura: enfoque fenomenológico” en MAYORAL, José (ed.)1987.


Estética de la recepción. Arco.
MAIRET. F. (1987): La Composante Culturelle. Conseil de l'Europe.
MANSILLA TORRES, S. (2003) La enseñanza de la literatura como práctica de liberación


(hacia una epistemología crítica de la literatura). Cuarto Propio.
MEDINA-BOCOS MONTARELO, Amparo. (2001) Hacer literatura con la literatura. Akal
NATOLI, C. (2012). La literatura en la enseñanza de ELSE: Un recurso que permite trabajar


diferentes aspectos de la lengua y la cultura meta. VIII Congreso Internacional de Teoría
y Crítica Literaria Orbis Tertius, La Plata, Argentina. Recuperado de:
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2471/ev.2471.pdf


PÉREZ, E. y RONCAGLIA, S. (2008) Del Renacimiento al Posmodernismo. Periodización
literaria. Comunicarte.


PÉREZ PAREJO, R. (2009). Modelos de Mundo socioculturales en la historia de la literatura
española (Automatización y descodificación para alumnos de E/LE). Tejuelo.
Recuperado de:
http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/7134/1988-8430_monografico_01.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y


PRADO ARAGONÉS, J. (2004) Didáctica de la lengua y la literatura para educar en el siglo XXI
La muralla.


RANCIÈRE, J. (2015). El hilo perdido. Ensayos sobre la ficción moderna. Manantial.
REISZ DE RIVAROLA, S. (1986) Teoría literaria. Una propuesta. Universidad Católica del Perú.
REYES, G.(1987) Polifonía textual. Gredos.
RODRÍGUEZ, J.C. (2002) De qué hablamos cuando hablamos de literatura. Las formas del


discurso. Granada: Comares.
ROMERA CASTILLO, J. (2013) Textos literarios y enseñanza del español. Uned.
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FUNDAMENTACIÓN 


 


La presencia de esta asignatura en tercer año de la currícula del Profesorado de Español 
Lengua Materna y Extranjera se funda en la necesidad de lograr en el alumnado un 
proceso de afianzamiento en el metaconocimiento de sus actividades lectoras y 
escriturarias. La reflexión crítica y metacrítica de la teoría y la práctica, luego de dos 
años de estudios universitarios específicos, constituyen el núcleo programático y 
metodológico de este espacio curricular. 
 
A comienzos del siglo XX, F. de Saussure sentó las bases de la Lingüística a partir de 
la definición de lengua como su objeto de estudio. Esta noción de lengua como sistema 
abstracto influyó fuertemente en su enseñanza.  A partir de la década del 60, 
principalmente, este planteo se abrió a nuevas posibilidades con la incorporación de las 
perspectivas etnográficas que destacaron la importancia del habla y la cosmovisión 
cultural. El avance más importante lo determinó la superación de la noción limitada de 
comunidad lingüística (Bloomfield, 1928) que comparte un mismo código, por la noción 
más amplia de comunidad de habla (Gumperz, 1968) que comparte los mismos usos de 
la lengua y, más delante, de comunidad discursiva (Urban, 1991) que comparte las 
mismas prácticas del lenguaje. Los aportes de las pragmáticas, del análisis del discurso 
y de las gramáticas textuales terminaron por abrir el inicial paradigma estructuralista. En 
estos nuevos lineamientos cobró importancia no sólo el sistema en abstracto, desgajado 
de los hablantes, sino el lenguaje en contexto, en tiempo y lugar, con expresiones reales, 
con un hablante y oyente concreto que aporta sus conocimientos de mundo a la 
comprensión y producción de los mensajes.  
 
Las últimas décadas del siglo XX y el comienzo del presente siglo marcaron también 
una nueva dimensión en el estudio del lenguaje y de su enseñanza, como así también, 
la dimensión cognitiva focalizada en los procesos mentales que realiza el alumno 
cuando procesa información (van Dijk, 1978). Destacamos que estos procesos, si bien 
se analizan en un contexto psíquico, no se entienden como desgajados de un contexto 
antropológico mayor, en donde se desarrollan prácticas sociales del lenguaje, 
históricamente configuradas bajo la forma de géneros textuales (Bajtín, 1982). Desde 
este nuevo paradigma, el rol de la interacción del docente es ineludible, pues es sólo a 
través de la interacción que se promueven estos procesos mentales, porque se entiende 
la conversación como matriz de adquisición y desarrollo de conocimientos y habilidades 
a través del discurso. (Borzone, 2000).  
 
Por otra parte, los iniciales planteos desde la psicolingüística se ven hoy corroborados 
por los avances científicos desde el área de las neurociencias que nos indican el lugar 
de la lectura y la escritura no sólo como procesos mentales, sino también desde su base 
cerebral. 
 
Deben también considerarse los aspectos históricos y culturales en el aprendizaje inicial 
de la lectura y la escritura, pilares sobre los que se funda el desarrollo de las operaciones 
mentales de orden superior. Asimismo, se debe atender a las habilidades vinculadas 
con la oralidad como modalidad lingüística que está estrechamente integrada a las 
anteriores.  
l aporte de los medios de comunicación y de las nuevas TIC juegan también un rol no 
menor en los procesos de comprensión y de producción de textos, permiten la 
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circulación social de la escritura y crean nuevos modos de leer y escribir, por eso se 
incorpora el tema de la comprensión en soportes digitales (Burin, 2020).  
 
Tener en cuenta el contexto socio-antropológico implica también considerar lo que 
sucede en la escuela con la lectura y la escritura, por ello no es indispensable incorporar 
el estudio de la adecuación de estrategias para la lectura y la escritura en un aula 
inclusiva, con alumnos con determinadas patologías o particularidades en su forma de 
procesar la información, aspecto sobre el que el alumnado reconoce la necesidad de 
mayor formación. 
 
También es importante contemplar para la enseñanza del español como lengua 
extranjera desde una perspectiva socio-cultural, la ampliación del espectro de estudio 
de la lectura y la escritura a los enfoques actuales sobre plurilingüismo e 
intercomprensión.  
 
En síntesis, el presente programa se funda en la integración permanente de las teorías 
socio-semióticas, socio-histórico culturales, psicolingüísticas, del interaccionismo 
sociodiscursivo y de las distintas corrientes de estudio del discurso.  
 
1.1 Objetivos generales  


 
 Se espera que: al finalizar el año lectivo, el alumnado pueda dar cuenta de los procesos 
cognitivo-lingüísticos, socio-culturales, interaccionales y antropológicos que se 
encuentran involucrados en las actividades y los saberes de la lectura y de la escritura, 
tanto en la lengua materna como en otra lengua. 
 


1.2 Objetivos específicos  
 
 Se espera que: al finalizar el año lectivo, el alumnado esté en condiciones de demostrar 
conocimientos, cambios conceptuales y actitudinales y logre:  
 
a) Conocer la importancia de los procesos inferiores de lectura y escritura para el 
desarrollo de los superiores. 
b) Explicar los procesos involucrados en la lectura y en la escritura de textos, tanto 
en lengua materna como en otra lengua, desde distintos enfoques teóricos. 
c) Reconocer el importante rol que adquieren las prácticas de lectura y de escritura 
en lengua materna y en otra lengua. 
d) Analizar la proyección de los procesos y de las prácticas en la formación 
docente. 
e) Transferir los conocimientos adquiridos a sus propias prácticas como lectores y 
escritores. 
 
2. CONTENIDOS  


 


UNIDAD I: Leer y comprender. El rol del lector. Las preguntas inferenciales y el 


descubrimiento de las pistas textuales. El “error” como herramienta que permite 
reorientar la comprensión. Modalidades y beneficios de la lectura en voz alta. Leer y 
procesar el discurso estético. Comprensión e intercomprensión: bases para un enfoque 
plurilingüe de la enseñanza de las lenguas.  
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Lecturas obligatorias: M.V. de Ávalos. (2000) Comprensión lectora. Caps. 1, 2, y 3. L.   
A. Silvestri (2002). La creación verbal: el procesamiento del discurso estético.  
Lectura sugerida: “Nuevos desafíos en didáctica de las lenguas hacia la 
intercomprensión plurilingüe”. Marchiaro, S. (2011) 
 
 


UNIDAD II: Conversar y comprender. El rol de la interacción en los procesos de lectura 


y escritura.  La interacción como matriz para el desarrollo lingüístico y cognitivo. Las 
estrategias de la conversación que promueven la comprensión. El modelo de lectura 
dialógica. 
 
Lecturas obligatorias: A.M. Borzone (2005). Conversar y comprender. Materiales del 
programa QA (Queremos Aprender) coord. Ana Borzone. (2021) 
Lectura sugerida: Zabaleta, V. Roldán, Luis A (2019) Conversar y comprender en la 
escuela secundaria. 
 


UNIDAD III: Procesar la información. ¿Cómo se procesa mentalmente la información? 
Modelo estratégico interactivo de lectura. El contexto psíquico Principios que rigen el 
procesamiento de la información lingüística. Funcionamiento de las memorias. 
Relaciones de conexión en el texto., La noción de marco. Noción de micro, macro y 
superestructura textual. Las macrorreglas y la construcción de la macroproposición. El 
procesamiento de la información en soportes digitales: la comprensión de texto digital. 
 
Lectura obligatoria: T.V. Dijk (1978). La ciencia del texto. Cap 6. Lectura y  
aprendizaje multimedia Irrazabal, N. En Burin (2020) .Elena Garayzábal Heinze Ana 
Isabel Codesido García (2015) Fundamentos de Psicolingüística Cap. 6 Memoria 
 
Lectura sugerida: Cubo de Severino (2002). Leo, pero no comprendo. Cap. 1. 
De Gregorio de Mac, Rébola de Welti (1996). Coherencia & Cohesión en el Texto. Caps. 
seleccionados. 
 
 


PRIMER EXAMEN PARCIAL 


 
 


UNIDAD IV: Aprender el sistema de escritura. La adquisición de la lectura y la 
escritura. Algunos planteos actuales sobre conciencia fonológica. El principio alfabético. 
Las tareas que operacionalizan la variable y su orden. Relaciones fonema-grafema, la 
incidencia de la transparencia u opacidad de las lenguas. Análisis de muestras de 
escrituras infantiles reales: hipotetizaciones, deducciones, análisis y conclusiones.  
 
Lecturas obligatorias: Conocimientos y estrategias en el aprendizaje inicial del sistema 
de escritura. Borzone (1999). El Aprendizaje inicial de la Lectura Borzone (2002)  
 
Lectura sugerida:  Borzone, C.R. Rosemberg, B. Diuk, A. Silvestri & D. Plana (2011). 
Niños y maestros por el camino de la alfabetización. Módulo 5. Descubrir el sistema de 
escritura.  
 


UNIDAD V: Escribir textos. La escritura como proceso y como práctica. Rasgos y 
funciones de la escritura. Teorías y modelos: estructuras conceptuales, transferencias 
posibles, consecuencias pedagógicas. La escritura desde un enfoque psicolingüístico: 
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como proceso mental. La escritura desde un enfoque sociodiscursivo: como práctica 
social.  
 
Lecturas obligatorias: C. Bereiter & M. Scardamalia (1992). Dos modelos explicativos de 
los procesos de composición escrita. J. Dolz y R. Gagnon (2010). El género textual, una 
herramienta didáctica para desarrollar el lenguaje oral y escrito.  
 
Lectura sugerida: V. Sánchez Abchi, B. Medrano & A.M. Borzone (2013).  Los chicos 
aprenden a escribir textos. Caps. 3 y 4. P.  
 
 


Unidad VI: Leer y escribir en un aula diversa. El abordaje de los procesos de lectura 
y escritura cuando existen determinadas patologías. Análisis de producciones de 
alumnos. El rol del docente de lengua en la valoración e interpretación de informes de 
carácter psicopedagógico. Marco teórico y parámetros generales del DUA (Diseño 
Universal de Aprendizaje) para la práctica de la lectura y la escritura en un aula inclusiva. 
 
Lectura obligatoria: DUA (Diseño Universal de Aprendizaje). 
 


 


 


SEGUNDO EXAMEN PARCIAL 


 
 


3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
El desarrollo del programa se llevará a cabo a través de la modalidad operativa de 
“tareas”, esto es, unidades de trabajo en torno a ejes conceptuales y operacionales que 
implican: discusión del tema post-exposición-explicación del docente, lectura crítica de 
la bibliografía, consulta de bibliografía complementaria, anotaciones personales, 
esbozos de planes de acción, exposiciones de los alumnos.  


 
Las unidades dictadas implicarán, además de un permanente ejercicio de lectura crítica 
y discusión en interacción grupo-clase-docente, la realización de trabajos de aplicación 
tales como el diseño de materiales que pongan de manifiesto las teorías estudiadas en 
propuestas superadoras de las prácticas escolares existentes.  
 
Desde la cátedra se guiarán, en forma integrada a los contenidos conceptuales, 
estrategias de lectura comprensiva y escritura en proceso adecuadas a los textos 
académicos tratados en clase. 
 


Talleres anuales: 


 
● Taller de formulación de preguntas inferenciales de comprensión lectora en 


proceso de construcción conjunta docentes-grupo-clase.  
 
 
● Organización de una jornada, como parte de un ciclo anual sobre diversas 
temáticas relacionadas a la lectura o a la escritura. Se invitará a una personalidad 
del medio local o internacional (periodistas, docentes de distintos niveles educativos, 
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escritores, profesionales de distintas áreas cuya tarea involucre la práctica escrituraria 
y otros) a relatar sus experiencias personales con la escritura. La organización de la 
jornada estará a cargo del alumnado, bajo la guía permanente de las docentes, lo que 
propiciará la escritura colectiva en proceso de diversos textos: invitaciones, carteles, 
síntesis y otros, de circulación académica.     
 
 


USO DE AULA VIRTUAL.  
 
Se recurrirá a la comunicación vía plataforma Moodle a los fines de: 
 
a. Realizar las tareas asignadas y enviarlas para su corrección. 
b. Brindar informaciones generales relativas al dictado de la materia. 
c. Realizar tutorías virtuales a los fines de evacuar dudas sobre la realización de 
trabajos o asesorar al alumnado en días previos a un parcial. 
d. Consultar o enviar materiales de trabajo (artículos, videos, etc.) 
e. Recibir trabajos prácticos acordados. 
f. Convocar a jornadas por videoconferencias. 
   
 
 4. MODALIDAD DE EVALUACIÓN y CONDICIONES PARA LA APROBACIÓN 
 
Según reglamentaciones vigentes.  
 
Para alumnos promocionales: Promoción sin examen final (RHCD 104/2019) y 
rectificativa RHCD 138/19. Mínimo de 80% de asistencia a clase, dos exámenes 
parciales y tres Trabajos Prácticos con evaluación (uno en el primer cuatrimestre y dos 
en el segundo). Se alternará, en los trabajos prácticos, exposición oral y exposición 
escrita, con particular atención a los procesos de escritura.  
Para alumnos regulares: dos exámenes parciales más un examen final.  
Para alumnos libres: al momento de presentarse al examen final, se evaluará el 
conocimiento de la totalidad del programa. Examen escrito y oral (desarrollo escrito de 
un tema del programa y, de ser aprobado, exposición oral de tema sorteado). Según 
reglamentaciones vigentes se contemplará la posibilidad de realizar un trabajo escrito, 
bajo la tutoría de la docente de cátedra, con antelación al día de examen. 
 
Se respetarán las reglamentaciones vigentes. 
 


Alumnos promocionales: promoción sin examen final (RHCD 104/2019) y rectificativa 


RHCD 138/19. Son condiciones para la promoción el haber asistido al 80% de las clases 
dictadas, haber obtenido un promedio no inferior a 7 puntos como nota final, la cual 
surgirá de sumar las notas de cada uno de los dos parciales más la que se obtenga del 
promedio de los tres TP y el resultante dividido por 3 (art. 6). El art. 7 de la citada 
Resolución indica que puede recuperarse uno de los dos parciales o un trabajo práctico 
por inasistencia, por aplazo o para elevar el promedio general. En ese caso, la 
calificación obtenida sustituye a la anterior.  
 


Alumnos regulares: aprobación de los dos exámenes parciales. Se podrá recuperar 


un parcial por aplazo o por inasistencia. 
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Alumnos libres: podrán elegir por las opciones a) o b) que a continuación se detallan, 


 


a) Realizar un examen escrito que consistirá en el desarrollo de un tema del 
programa proporcionado en el mismo momento del examen y, de ser aprobado, 
exposición oral de otros temas asignados.   
 


b) Según los art. 8 y 9 del reglamento de alumnos libres RES.HCD 070/2011 y 
RES.HCD 212/2014 (modificación de art.19 RES.HCD 070/2011) se contemplará la 
posibilidad de realizar un trabajo escrito con antelación a la fecha del examen, bajo la 
tutoría de la docente de cátedra. El mismo consistirá en un trabajo escrito, de trama 
predominantemente explicativa-argumentativa de alguno de los temas tratados durante 
el año, desde una perspectiva que implique análisis, relación e interpretación personal 
de la temática. 
 
Si se opta por b): 
 
1) Es necesario solicitar el tema con un plazo mínimo de tres meses de anticipación 
a la fecha probable de examen por vía correo electrónico a la Prof. Adjunta 
fernandafreytes@unc.edu.ar En el correo deberá poner en Asunto: solicitud de tema 
para examen libre. El docente tendrá 10 días corridos para asignar el tema luego de 
solicitado. 
 
2) Los temas tratados serán preferentemente de carácter aplicado e implicarán 
siempre un análisis interpretativo y no un mero resumen de contenidos teóricos. No es 
un trabajo monográfico. 
 
3) Se deberán enviar los borradores del trabajo para que sean revisados y, en caso 
de ser necesario, reformulados bajo la supervisión de las docentes. Deben conservarse 
los borradores sucesivos a los fines de poder evaluar el proceso. 
 
4) El docente tendrá 30 días para enviar correcciones pertinentes y hasta 60 días 
cuando los trabajos excedan la cantidad de 5 por cátedra. 
 
5) Para realizar los trabajos se empleará la bibliografía consignada en el programa 
vigente. Dicha bibliografía deberá constar al final del escrito. 
 
6) Se incluirán citas y referencias directas o indirectas de las fuentes bibliográficas, 
con los sistemas formales de citado (normas APA). 
 
7) El trabajo tendrá una extensión mínima de tres carillas y máxima de diez. 
Interlineado 1,5 p, letra Arial, tamaño 11. 
 
8) Una vez aprobado el trabajo se le comunicará al alumno el resultado, vía correo 
electrónico, para que pueda presentarse a la mesa de examen. El día del examen 
deberá llevar una copia impresa del escrito, con los correspondientes datos personales. 
 
9) El día del examen entregará el trabajo escrito aprobado y realizará la evaluación 
oral sobre TODOS los temas del programa vigente. 
 
10) El hecho de haber aprobado el escrito bajo esta modalidad NO implica mayores 
o menores probabilidades de aprobación del examen por parte del alumno con respecto 



mailto:fernandafreytes@unc.edu.ar
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a la opción a). La aprobación dependerá de su desempeño general al momento de 
rendir. 
 
11) Si el trabajo escrito es aprobado y el alumno finalmente no se presenta al oral, 
se le considerará la aprobación del escrito por el término de dos años y un turno. Pasado 
ese plazo deberá consultar nuevamente al docente sobre su situación.  
 
 


5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  


  
El alumnado será evaluado en su proceso de adquisición de conocimientos y de 
actitudes en instancias de evaluación diagnóstica, procesual y sumativa. La calificación 
se hará en la escala 0-10. Se considerará: ajustada reformulación de las teorías y su 
aplicación, adecuada respuesta a las preguntas, correcta estructuración textual, 
pertinente expresión léxica, actitud participativa y crítica durante la clase.  
 
En lo actitudinal, se considerará principalmente dirigirse de manera respetuosa a 
cualquier miembro de la cátedra o a sus mismos compañeros al plantear críticas o 
solicitudes. La cátedra sugiere no utilizar el celular durante el dictado de la clase, salvo 
que sea pertinente o se justifique por algún otro motivo de carácter excepcional. 
Tampoco se admite el uso del teléfono móvil durante la ejecución de prácticos y 
parciales, sólo si el docente así lo autoriza. 
 
 


6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.   
 
Prácticos: primera semana de mayo y última semana de junio en el primer cuatrimestre, 
tercera semana de septiembre y primera semana de octubre en el segundo cuatrimestre.  
 
Parciales: primera semana de agosto y segunda semana de octubre.  


 
7. ACTIVIDADES ESPECIALES 
 
Los alumnos tendrán la oportunidad de participar de algunas clases especiales a las 
que se invitará a profesionales del área o de otras áreas, a los fines de establecer 
debates y diálogos enriquecedores con ellos sobre los temas y perspectivas del 
programa, como, de ser posible, hacerlo con la ex titular de la Cátedra, la Dra. 
Magdalena Viramonte de Avalos.  
Se los convocará especialmente a participar desde distintos roles posibles del espacio 
institucional Construir lengua. Espacio para la alfabetización en Red. yal Programa 
Español para comunidades migrantes, en coordinación con el Ministerio de Educación 
de Córdoba. 
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1 FUNDAMENTACIÓN 


 


La inserción de la asignatura Lecto-comprensión en Lengua Extranjera III- 


Francés, en el 3er año del Profesorado y de la Licenciatura en Español Lengua Materna 


(LM) y Lengua Extranjera (LE), viene a completar el conocimiento sobre el sistema del 


español frente a otros sistemas lingüísticos romances. Desde perspectivas contrastivas y 


discursivas, esta asignatura se propone desarrollar procesos reflexivos sobre el 


funcionamiento lingüístico y discursivo de la lengua francesa a partir de la lectura de 


géneros textuales de los ámbitos científico, literario y periodístico. La selección de 


contenidos y sus modos de tratamiento se nutren de las contribuciones teóricas de la 


lingüística del texto con enfoque cognitivo, de la lingüística contrastiva y de la 


intercomprensión en lenguas próximas.  


Al finalizar el cursado se espera alcanzar un nivel de competencia lectora de 


géneros textuales de complejidad media sobre temas vinculados con el área de 


formación. A partir de pistas textuales y paratextuales presentes en infografías, reseñas 


literarias, noticias de prensa, artículos de divulgación, resúmenes de publicaciones 


científicas se promoverá el desarrollo de estrategias inferenciales fundadas en un 


conocimiento acabado sobre las distintas dimensiones y niveles que organizan dichos 


géneros textuales. Dado que entendemos que las habilidades lectoras y discursivas están 


estrechamente vinculadas con la adquisición de saberes disciplinares, hemos optado por 


organizar las unidades de trabajo en torno a temas y a proyectos lectores específicos que 


articulan prácticas lectoras en la lengua extranjera con prácticas de oralidad y escritura 


en español.  


En este espacio curricular, la articulación con otras asignaturas se plantea como 


un marco referencial desde una doble vía. Por un lado, el tratamiento de los contenidos 


programáticos recupera y se apoya en saberes y habilidades previos desarrollados en 


otras asignaturas de los Planes de Estudio; tales como los conocimientos de otras 


lenguas extranjeras que operan como lenguas-puente y posibilitan bases de 


transferencias y estrategias de intercomprensión a la hora de construir sentido frente a 


textos escritos en lenguas de la misma familia, el desarrollo de competencia 


metalingüística en torno a la reflexión sobre los usos de determinados mecanismos 


lingüísticos y discursivos movilizados en los textos, las prácticas lectoras sobre textos 


de corte expositivo y el reconocimiento de bases latinas y griegas en los usos del 


español Por otro lado, este espacio curricular pretende contribuir a disciplinas del área 


de formación pedagógico-didáctica y tecnológica. En efecto, La problematización de los 


procesos de comprensión lectora en lengua no materna a través de instancias de 


reflexión metacognitiva tiene un propósito formativo respecto de la didáctica de la 


lectura en lengua extranjera. Al mismo tiempo, el tratamiento de temas vehiculados en 


los textos, tales como la migración en la literatura y en la prensa francófonas, los 


sentidos alrededor del concepto de Francofonía y la educación mediada por tecnología 


contribuye a ampliar procesos reflexivos en torno a saberes vinculados con asignaturas 


del área de los estudios culturales, literarios y de la tecnología educativa. De este modo, 
tanto la organización y distribución de contenidos como su metodología de tratamiento 


buscan establecer vínculos significativos con otros campos de formación para atender 


cierta coherencia global en la formación del futuro docente o licenciado en Español LM 


y LE. 


 


 







2 OBJETIVOS GENERALES 


 


Se espera que el estudiantado: 


- Logre un desarrollo efectivo de habilidades y estrategias lectoras de géneros 


textuales inscritos en los ámbitos científico, cultural; periodístico y literario según sus 


objetivos y necesidades. 


- Logre dominio de un marco conceptual sobre la lectura como actividad social y 


cognitiva a partir de la práctica lectora en francés y sobre el funcionamiento estructural 


y discursivos de géneros textuales de las ciencias sociales y humanas;  


- Desarrolle habilidades analíticas que posibiliten apropiarse de las características 


discursivas y lingüísticas de los géneros textuales propuestos; 


- Desarrolle habilidades de reflexión lingüística desde una perspectiva contrastiva. 


- Active bases de transferencias interlinguales e intralinguales;  


- Desarrolle habilidades de reformulación en lengua española de argumentos e ideas 


presentes en géneros textuales en francés;   


- Amplíe su repertorio cultural, mediante procesos reflexivos y dialógicos, sobre 


problemáticas sociales contemporáneas vehiculizadas en los géneros textuales 


seleccionados.  


-  


3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 


 


Se espera que el estudiantado: 


- Identifique los parámetros de la situación comunicativa  y el contenido temático de 


géneros textuales en francés de los ámbitos científico-cultural, literario y 


periodístico; 


- Identifique estructuras textuales predominantes en los géneros textuales trabajados; 


- Infiera significados a partir de pistas textuales y de información extra textual; 


- Elabore esquemas organizacionales de la estructura textual de los géneros textuales 


propuestos;   


- Reconozca posicionamientos e intenciones de les enunciadores; 


- Reformule con precisión y en correcto español, oralmente o por escrito, las ideas, 


los argumentos expuestos en  géneros textuales en francés; 


- Desarrolle estrategias de transferencia y de comparación que permitan reconocer 


similitudes y diferencias en los planos lingüísticos y discursivos entre las lenguas 


francesa y española; 


- Identifique procesos de desarrollo textual, recursos tácticos particulares en los 


géneros textuales abordados; 


- Movilice estrategias de intercomprensión apoyándose en indicios lexicales y en la 


comparación interlingüística; 


- Utilice eficazmente el diccionario bilingüe para el tratamiento de elementos opacos 


y para las reflexiones inter- e intra-lingüísticas. 


 


4 CONTENIDOS 


Unidad 1: El francés en la familia romance, la Francofonía y los textos en 


contextos. Particularidades lingüísticas y discursivas de la infografía 


 
Una propuesta de tipología textual. Perspectivas socio-culturales, comunicacionales y 


lingüísticas para la clasificación de textos. 







El francés y las lenguas romances. Los siete filtros de la intercomprensión en lenguas 


afines: el vocabulario internacional, el vocabulario panrománico, las estructuras 


sintácticas panrománicas, las correspondencias fonéticas, morfosintácticas, grafías y 


pronunciaciones, los sufijos y prefijos. Estrategias lectoras y bases de transferencias 


entre el francés y otras lenguas románicas. 


Género textual: La infografía plurilingüe.  


Aspectos lingüísticos y discursivos. Propiedades ortográficas y fonéticas de la lengua 


francesa. Recursos lingüísticos y discursivos de la exposición en infografías.  


Aspecto cultural: la Francofonía en sus dimensiones lingüística y política.  


 


Unidad 2: Particularidades lingüísticas y discursivas de definiciones conceptuales y 


artículos de divulgación. Aproximaciones a la diversidad lingüística desde la 


sociolingüística y la didáctica del plurilingüismo 


 


Géneros textuales: Definiciones de diccionario de sociolingüística, fichas pedagógicas y 


artículos de divulgación. 


Aspectos lingüísticos y discursivos: Las estructuras sintácticas y las relaciones léxicas 


en definiciones: construcciones impersonales en contraste, construcciones subordinadas 


adjetivas especificativas en contraste. Recursos discursivos de la explicación en 


definiciones. 


 Aspecto cultural: El plurilingüismo y la diversidad lingüística. El enfoque pedagógico 


ELODIL (Éveil au Langage et Ouverture à la Diversité Linguistique). 


 


Unidad 3: Particularidades lingüísticas y discursivas de reseñas literarias y 


noticias de prensa. Las migraciones en la literatura y la prensa francófonas 


 


Géneros textuales: reseñas de obras literarias y noticias de prensa  


Aspectos lingüísticos y discursivos: El léxico de la migración desde perspectivas 


discursivas y morfológicas y en contraste con el español. Recursos lingüísticos y 


gramaticales de la cohesión: la correferencia en reseñas literarias y noticias de prensa. 


La estructura textual y procedimientos discursivos en reseñas y noticias de prensa. La 


construcción subordinada adjetiva y el contraste francés/español. El sintagma adjetivo: 


aspectos morfológicos en contraste. La flexión y la cohesión verbal en francés en 


noticias de prensa. 


Aspecto cultural: Los movimientos migratorios contemporáneos y sus presencias y 


representaciones en la literatura y en la prensa francófonas.  


 


Unidad 4: Particularidades lingüísticas y discursivas de resúmenes de 


publicaciones científicas. Las nuevas tecnologías en las aulas 


 


Géneros textuales: índices, portadas, reseñas de contratapa y resúmenes de 


publicaciones científicas. 


Aspectos lingüísticos y discursivos: La sintaxis de títulos en índices y resúmenes de 


revistas científicas. La estructura composicional del resumen en francés y español en 


contraste. Las fórmulas estilísticas prototípicas en resúmenes en francés: el proceso de 


objetivación, el metalenguaje específico, las nominalizaciones, el uso de conectores 


discursivos en resúmenes en francés. 


Aspecto cultural: Debates en torno a los usos de las tecnologías en la educación y en la 


enseñanza de lenguas. 


 







5 METODOLOGÍA DE TRABAJO 


Siguiendo los principios de modelos interactivos de lectura  y de lineamientos de 


la lingüística textual con enfoque cognitivo, las actividades de comprensión y de 


reflexión, a partir de los géneros textuales propuestos,  se organizan a partir de un 


recorrido didáctico que parte de la consideración del  uso del texto en su esfera social de 


circulación (contexto de producción, modelo de situación), se detiene luego en aspectos 


semánticos que movilizan estrategias a nivel superestructural y macroestructural 


(estructura organizativa de la información, procedimientos estratégicos específicos)  


para, finalmente, hace zoom en aspectos microestructurales o de coherencia local 


(relaciones referenciales, recursos lingüísticos (léxico-morfosintaxis) y discursivos 


específicos). De este modo, este tipo de abordaje multidimensional y multinivel (super-


macro- y micro estructural) posibilita un tratamiento pormenorizado de los contenidos 


del programa a partir de un trayecto que articula tres dimensiones: uso, sentido, forma. 


Es en los niveles macro y micro que optamos por incluir la perspectiva contrastiva entre 


las lenguas francesa y española.   


Para cada unidad del programa, el estudiantado dispondrá de una guía teórico- 


práctica que incluye una selección de géneros textuales acompañados de actividades, 


que orientan el desarrollo de estrategias lectoras y de reflexión sobre y entre las lenguas 


a partir de los niveles antes mencionados y bibliografía teórica de referencia.  


La selección de géneros en lengua francesa obedece a un criterio de dificultad 


creciente. Así, en una primera instancia se trabajará con textos breves, de estructura 


transparente, con predominio de léxico internacional y panrománico para facilitar el 


proceso de comprensión y, con ello, los procesos inferenciales y transferenciales. Más 


adelante, se introducen géneros de mayor complejidad lingüística y densidad 


informativa vinculados temáticamente.Asimismo, el material de estudio propone, al 


final de cada unidad, instancias de reflexión sistemática sobre estrategias lectoras.  


 


El aula virtual Moodle es un espacio de trabajo y de comunicación central para 


el desarrollo de los contenidos de la cátedra en la modalidad 70/30. En el aula Moodle 


tendrán lugar las actividades asincrónicas que contemplan: 


 La participación en foros de discusión y consultas sobre temas del programa 


 La resolución y entrega  de tareas individuales y/o grupales 


 La resolución de cuestionarios  


 La elaboración de glosarios conceptuales 
 


 


6 MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


La evaluación, concebida como práctica situada e integrada en los  procesos de 


enseñanza-aprendizaje, se sustenta en las teorías socioculturales de enseñanza-


aprendizaje y toma como referencia el concepto de mediación social propuesto por 


Vygotsky. De este modo, la evaluación, formativa y procesual, proveerá apoyo y 


orientación en tres fases del proceso: 


 


- La evaluación diagnóstica. Al abordar cada tema se explorarán saberes, 


conocimientos, habilidades, experiencias desarrolladas en el trayecto de formación 


previa del estudiantado. 


 







- La evaluación de seguimiento. A lo largo del proceso de tratamiento de los 


contenidos, se evaluarán los avances logrados en grado de complejidad creciente a 


través de trabajos prácticos individuales o grupales. Por otro lado, y a los fines de 


favorecer la auto-regulación del alumnado, se propondrán cuestionarios o registros 


personales sobre desarrollo de estrategias lectoras. 


-  


- La evaluación de integración. En las evaluaciones parciales los alumnos integrarán 


conocimientos y habilidades desarrollados en cada unidad del programa. 


 


 


Condición de Promoción (RHCD 104/2019) y rectificativa RHCD 138/19 


 


Requisitos:  


- Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para alumnado 


trabajador o con personas a cargo. 


- Aprobación de 2 (dos) parciales (escritos, individuales). Posibilidad de recuperar un 


parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. La calificación 


obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada  


- Aprobación de 4 (cuatro) trabajos prácticos (individuales o grupales/ escritos u 


orales). Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico por ausencia, aplazo o para 


elevar el promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la 


evaluación recuperada. 


- Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción 


inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). Cuando la 


fracción sea 0,51 o superior en los promedios iguales o superiores a 7, se 


considerará el número entero inmediato superior (ej.: 7,75= 8; 8,51=9). El promedio 


general se obtiene de la suma de los parciales más el promedio de los trabajos 


prácticos, dividido por la cantidad de elementos (ej.: 1°parcial 6 +2°parcial 


8+3°parcial 7+promedio prácticos 7. Promedio final: 7). 


 


Condición de Regular 


 


Requisitos:  


- Aprobación de 2 (dos) parciales escritos e individuales. Cada parcial deberá 


aprobarse con una nota no inferior a 4 (cuatro) que equivale a un 60% del total 


asignado a la evaluación según reglamentaciones y baremos vigentes en la Facultad 


de Lenguas. 


- Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio 


general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


- Aprobación de un examen final escrito con una nota no inferior 4 (cuatro) que 


equivale a un 60% del total asignado a la evaluación. El examen propondrá la 


resolución de actividades, teóricas y prácticas, a partir de la lectura de 2(dos) 


géneros textuales sobre temáticas abordadas durante el ciclo lectivo. Se podrá 


disponer de un diccionario francés/español impreso únicamente.  


 


Condición de Libre  


 


Requisitos:  


- Aprobación de un examen final escrito con una nota no inferior a 4 (cuatro) que 


equivale a un 60% del total asignado a la evaluación. El examen propondrá la 







resolución de actividades, teóricas y prácticas, a partir de la lectura de 2(dos) 


géneros textuales sobre temáticas abordadas durante el ciclo lectivo. El examen para 


libres sumará 2 puntos teóricos adicionales respecto del examen destinado al 


estudiantado en condición de Regular.  Se podrá disponer de un diccionario 


francés/español impreso únicamente.  


 


Criterios de evaluación 


 


Para la evaluación de trabajos prácticos, parciales y exámenes finales los criterios 


tomarán en cuenta las capacidades y habilidades del estudiantado para: 


- Comprender globalmente y en detalle ideas y argumentos expuestos en géneros 


textuales en lengua francesa.  


- Reformular, oralmente o por escrito, en correcto español, ideas y argumentos 


expuestos en géneros textuales en francés. 


- Identificar y describir con precisión estructuras textuales predominantes en géneros 


textuales propuestos. 


- Identificar y describir con precisión el tipo y uso de recursos lingüísticos y 


discursivos en géneros textuales en francés. 


- Reconocer y explicar, con precisión, similitudes y diferencias en los planos 


lingüísticos (léxico, gramática)   y discursivos entre la lengua francesa y española. 


- Identificar, a través del contraste, elementos de variación y de continuo entre la 


lengua francesa y otras lenguas de la familia románica.   


 


7 BIBLIOGRAFÍA 


La organización de la bibliografía, que a continuación se detalla, obedece a un criterio 


temático puesto que varias fuentes seleccionadas serán herramientas de trabajo durante 


todo el cursado de la asignatura. Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán 


comunicadas oportunamente a través del aula virtual de la asignatura. 


 


Sobre estudios contrastivos entre lenguas romances 


Alloa H., Miranda de Torres, S. (2001) Hacia una lingüística contrastiva francés-


español. Córdoba: Comunicarte. 


Fernandez, M. ; Liffourrena, A. (2016) Regards croisés sur le discours académique : 


analyse contrastive du résumé de communication en français et en espagnol. 


Ideas II, 2. Pp 95-110. 


Meissner F., Meissner C., Klein H., Setgmann, T. (2004) EuroComRom –Les septs 


tamis: lire les langues romanes dès le départ. Aachen Allemagne: ShakerVerlag. 


Schmidely,J. (Coord.) (2001) De una a cuatro lenguas. Intercomprensión románica del 


español, al portugués, al italiano y al francés. Madrid: Arco Libros 


 


Sobre estudios descriptivos de tipologías y géneros textuales 


Prestinoni de Bellora, C.;Girotti, E. (2005) El resumen o abstract. Cubo de Severino. L. 


(coord.). Los textos de la Ciencia. Principales clases del discurso científico. 


Córdoba, Comunicarte. pp 93-111. 


Pipkin Embón M, Reynoso,M. (2010). Prácticas de lectura y escritura académicas. 


Córdoba: Comunicarte. 


Rueda, N (2009) Una propuesta de tipología textual. Alloa, H y Torres. S. (comp) 


Temas de Lingüística.Volumen 1. La progresión del texto. Lecturas del Mundo 


nº 3. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.pp 130-159. 







Van Dijk,T (1990) La noticia como discurso. Barcelona, Paidós. 


 


Sobre estudios descriptivos de aspectos formales de la lengua española 


Di Tullio, A. (2007) Manual de Gramática del español. Buenos Aires: La isla de la 


luna. 


Giammatteo, M., Albano. H.(coord.) (2012) El léxico. De la vida cotidiana a la 


comunicación cibernética. Buenos Aires: Biblos. Claves para la formación 


Docente 


Padilla, C.  Gramática del español. Perspectivas actuales. Taller de reflexión sobre el 


lenguaje.  Córdoba, Comunicarte. 


Riestra, D (2006) Usos y formas de la lengua escrita. Buenos Aires, Novedades 


Educativas. 


 


Diccionarios bilingües y especializados  


Nota: Para las tareas en las aulas presenciales o en tareas asincróniicas se utilizarán 


diccionarios bilingües en versión impresa o digital 


Dictionnaire bilingue français-espangol en ligne 


https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-espagnol 


Dictionnaire de la sociolinguistique de Boutet J. ; Costa, J (dir) (2021) Langage et 


Société. -Hors Série. Editions de la Maison des sciencias de l’homme 


https://shs.cairn.info/revue-langage-et-societe-2021-HS1?lang=fr 


Dictionnaire de Linguistique de Dubois, J. et al. (2002) Larousse.  
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Asignatura: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ENSEÑANZA DE LENGUAS 


Cátedra: Única  


Docente responsable: Juan Pablo Torres 


Sección: Español 


Carrera/s: Profesorado en Español Lengua Materna y Lengua Extranjera 


Curso: 3.er año 


Régimen de cursado: anual 


Carga horaria semanal: tres horas 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente. 


FUNDAMENTACIÓN 


La propuesta programática para “Medios de comunicación y enseñanza de lenguas”, concebida 


en los términos del plan de estudios vigente, responde a la necesidad de desarrollar 


conocimientos y habilidades para el empleo de los medios de comunicación en la didáctica de 


la lengua. Dicho empleo puede ser comprendido en dos dimensiones. La primera está 


orientada por la necesidad de promover el desarrollo de un modo crítico de consumir los textos 


que circulan en los medios tradicionales y en las nuevas plataformas digitales como fragmentos 


del discurso social que dan sentido a un sinfín de prácticas, entre las que se encuentran las 


prácticas educativas. La segunda dimensión responde a un propósito de operacionalización 


práctica y aplicación: el uso de materiales auténticos en la enseñanza de la lengua. 


Ambas dimensiones requieren el ejercicio de la lectura reflexiva y el análisis crítico del 


contenido de los medios de comunicación y de sus efectos discursivos a partir de las nociones 


teóricas centrales provistas por la comunicología, la pluralidad de abordajes de los fenómenos 







comunicacionales y el desarrollo diverso de miradas interdisciplinarias, que tienen lugar en el 


punto de articulación entre las teorías del lenguaje y las teorías de la comunicación. 


Si los medios de comunicación constituyen un espacio del discurso social que puede y debe 


ser explotado en los ámbitos de enseñanza de lenguas, el entramado de textos que lo 


configuran, los significados que allí se negocian y sus implicancias ideológicas requieren un 


estudio que contemple tanto los aportes de las principales teorías sobre los medios y la 


comunicación de masas (difusionistas, críticas, culturalistas y actuales) como aquellas teorías 


de las ciencias del lenguaje enfocadas en la enunciación y el análisis crítico del discurso. Es en 


las intersecciones entre esos campos donde se establece el espacio de acción de esta 


asignatura. 


Los contenidos teóricos de la asignatura deben ponerse al servicio de la mirada crítica de los 


textos mediatizados y del ejercicio creativo de la producción de intervenciones didácticas a 


partir de estos textos en el marco de la formación de estudiantes que se desempeñarán como 


docentes de Lengua y Literatura en el nivel medio o como docentes de español como lengua 


extranjera (o segunda). 


Por lo expuesto, el diseño de este espacio curricular debe contemplar la articulación diacrónica 


con sus materias correlativas, Taller: Enseñanza-aprendizaje lingüístico con apoyo informático 


y Taller: producción de materiales para la enseñanza. En relación con la primera, es importante 


propiciar y sostener la aplicación de las competencias tecnológicas adquiridas por el 


estudiantado; con respecto a la segunda es necesario establecer los cimientos para el 


desarrollo de los conocimientos y habilidades que permitan seleccionar, organizar y elaborar 


materiales didácticos para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua española. 


Por otro lado, la propuesta prevé una articulación sincrónica, a través del diálogo con 


contenidos específicos de las asignaturas de tercer año. Así, es importante que el espacio 


curricular interactúe con los contenidos sobre la focalización y la construcción de significados a 


partir de selecciones sintácticas (Sintaxis del Español), los modelos de abordaje de la lectura y 


la escritura en nuevos entornos (Lectura y Escritura), las especificidad de los géneros 


periodísticos en tanto géneros secundarios atravesados institucionalmente (Estudios del 


español contemporáneo y preparación del corpus para la enseñanza I), el impacto de los 


discursos mediáticos y mediatizados en el habla (Análisis del Lenguaje en Uso en Argentina), 







la argumentación (Taller: Prácticas de la Comprensión y Producción Lingüística III) , entre 


otros. 


OBJETIVOS 


GENERAL 


Se espera que las y los estudiantes desarrollen una mirada crítica sobre los medios de 


comunicación como objeto de estudio y como corpus textual aplicable a la enseñanza de 


lenguas. 


ESPECÍFICOS 


Se espera que las y los estudiantes: 


 Conozcan las principales vertientes teóricas de las ciencias de la comunicación y sus 


matrices sociales (paradigmas). 


 Exploren nociones generales del análisis crítico del discurso, la sociosemiótica y los 


soportes tecnológicos. 


 Establezcan diálogos posibles entre las ciencias del lenguaje y las ciencias de la 


comunicación. 


 Reflexionen y analicen los modos en los que la comunicación de masas es elaborada (y 


reelaborada) en los materiales de enseñanza. 


 Propongan abordajes creativos e innovadores del discurso de los MMC en el aula de LM 


y LE. 


CONTENIDOS 


 UNIDAD 1: El desarrollo de las ciencias de la comunicación 


Las principales teorías de la comunicación y los estudios de la comunicación resultantes de 


las corrientes teóricas y sociales del siglo XX. La comunicación como contenido conceptual y 


como enfoque en la enseñanza de lengua. 


 







Bibliografía obligatoria: 


Torrico Villanueva, E. (2004). Abordajes y Períodos de la Teoría de la Comunicación. Bogotá: 


Grupo Norma. 


Marín, M. (1999). Lingüística y enseñanza de la lengua. Buenos Aires: Aique. 


Corpus de materiales para análisis seleccionado por el docente. 


 UNIDAD 2: La actividad lingüística desde la perspectiva de los estudios de la 


comunicación 


Aproximaciones a los estudios del discurso como intersección entre ambos campos de 


estudio: géneros discursivos, la actividad discursiva, la enunciación. El contexto como 


categoría pragmalingüística y las esferas de la práctica: la competencia comunicativa 


intercultural. Los géneros periodísticos en el aula de lengua materna. 


Bibliografía obligatoria: 


Bajtin, M. (1979). Estética de la creación verbal: “El problema de los géneros discursivos”. 


Callegari Melo, N. (2019). Géneros periodísticos de hoy: este es el manual. Bogotá: 


Ecoe Ediciones. 


Corpus de materiales didácticos para analizar seleccionados por el docente. 


 UNIDAD 3: Comunicación y discurso social 


La semiosis social: condiciones de producción y de reconocimiento. La prensa escrita: 


evolución y reinvención, de la imprenta a los portales. Particularidades de la escritura 


periodística entre la semántica y la sintaxis: focalización y la claridad. 


Bibliografía obligatoria: 


Verón, E. (1987a). La Semiosis Social. Buenos Aires: Gedisa. 


Verón, E. (2004). Prensa gráfica y Teoría de los Discursos Sociales: producción, recepción, 


regulación. En Fragmentos de un tejido. Barcelona: Gedisa. 







Verón, E. (2013). La semiosis social, 2. Ideas, momentos, interpretantes. Buenos Aires: 


Gedisa. 


Corpus de materiales didácticos para analizar seleccionados por el docente. 


 UNIDAD 4: Discurso, ideología y educación 


Nociones fundamentales del análisis crítico del discurso y el estudio del discurso multimodal: 


retórica del texto iconoverbal. El discurso mediatizado como productor de sentidos. Medios y 


escuela: tensiones, conflictos y oportunidades. Experiencias educativas transmedia. Nuevos 


medios y nuevas plataformas: la radio y la televisión en el nuevo escenario de comunicación 


digital. 


Bibliografía obligatoria: 


Barthes, R. (1992). Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces. Barcelona: Ediciones 


Paidós. 


Da Porta, E. (2012). La mediatización del conocimiento: TV y Escuela. Cuadernos De 


Educación, (1). 


Pardo Abril, N. G., Forero Medina, N. C., & Bolaño, O. (2015). Introducción a los estudios del 


discurso multimodal. Editorial Universidad Nacional de Colombia. 


van Dijk, T. A. (2005). Ideología y análisis del discurso. Utopía y Praxis Latinoamericana, 


10(29), 9-36. 


Corpus de materiales didácticos para analizar seleccionados por el docente. 


METODOLOGÍA 


La asignatura prevé un desarrollo tanto teórico como práctico que parte del planteamiento de 


situaciones problemáticas hacia el abordaje de recorridos bibliográficos adecuados para los 


problemas formulados. En los encuentros presenciales o sincrónicos, se propiciará el trabajo 


de discusión y construcción dialógica del conocimiento a partir de la interacción oral, de la 


lectura grupal y del debate; combinados con otros formatos de transposición didáctica a los 


fines de aplicar métodos diversos, que contemplen diferentes estilos de aprendizaje. 







El aula virtual, como espacio de interacción remota y asincrónica, posibilitará la discusión en 


foros y la producción colaborativa de análisis críticos y de materiales. Esta instancia implicará 


la aplicación práctica de los contenidos de la asignatura. Está previsto, entonces, que los 


contenidos de cada unidad del programa sean operacionalizados mediante la lectura o 


análisis de materiales didácticos que circulan hoy en entornos educativos o mediante la 


elaboración de propuestas de actividades y secuencias didácticas que recuperen los insumos 


teóricos como fundamentación. De este ejercicio de análisis y elaboración surgirán los cuatro 


trabajos prácticos de la asignatura. 


Así, se espera que la permanente puesta en diálogo de los marcos teóricos previstos con las 


situaciones de enseñanza y aprendizaje, en las que el alumnado se desenvolverá en su 


ejercicio profesional, permita desarrollar una concepción de los medios y las redes como 


textos culturales abordables en el ámbito educativo. 


EVALUACIÓN 


La evaluación se realizará desde una perspectiva procesual, a través de fases de diagnóstico, 


seguimiento e integración de contenidos. Se evaluarán contenidos conceptuales, 


procedimentales y actitudinales, en relación con la fundamentación y los objetivos del 


presente programa. Se tomará en consideración la participación en la actividad áulica, sea en 


instancias de exposiciones orales o en las clases expositivas a cargo del docente. Además, se 


considera el trabajo en propuestas escritas en modalidad presencial y a distancia. 


El dictado de la asignatura prevé la implementación de dos exámenes parciales y cuatro 


trabajos prácticos que deberán ser realizados según la condición de cursado que se opte. 


- Estudiantes promocionales 


Requisitos para promocionar la asignatura: 


 asistencia al 80 % de las clases dictadas, 


 aprobación de cuatro trabajos prácticos, 


 promedio de calificaciones no inferior a 7 (siete) puntos como nota final, este puntaje 


resultará del promedio de las notas de los parciales más el promedio de los trabajos 







prácticos; podrá recuperarse uno de los dos parciales y uno de los trabajos prácticos 


por inasistencia, por aplazo o con el fin de elevar el promedio general; 


- Estudiantes regulares 


Requisitos para regularizar la asignatura: 


 aprobación de dos exámenes parciales con nota igual o superior a 4 (cuatro), se prevé 


la recuperación de un examen parcial en el periodo correspondiente del calendario 


académico vigente, 


 aprobación del examen final de la asignatura sobre el programa vigente con nota igual 


o superior a 4 (cuatro); 


- Estudiantes libres 


Para aprobar la materia como estudiante libre, se requiere: 


 la presentación y defensa oral de un portafolio con los cuatro trabajos prácticos 


solicitados en el año en curso, la aprobación de esta instancia es excluyente,  


 aprobación del examen final de la asignatura sobre el programa vigente con nota igual 


o superior a 4 (cuatro). 


La modalidad de la evaluación y las posibilidades de recuperación se ajustan a la normativa 


vigente, especialmente a las situaciones excepcionales que allí se contemplan, y queda sujeta 


a las modificaciones reglamentarias que surjan a lo largo del año. 


BIBLIOGRAFÍA 


Alonso, A. R. (2020). A propósito de la prensa gráfica: periódicos y revistas en un nuevo 


escenario mediático. 


Bajtin, M. (1979). Estética de la creación verbal: “El problema de los géneros discursivos”. 


Barthes, R. (1992). Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces. Barcelona: Ediciones 


Paidós. 


Benveniste, É. (1985). Problemas de Lingüística General. 







Callegari Melo, N. (2019). Géneros periodísticos de hoy: este es el manual. Bogotá: Ecoe 


Ediciones. 


Da Porta, E. (2018). Comunicación/Educación: desafíos de un campo en tiempos revueltos. 


REVCOM, 7, 3–17. 


Da Porta, E. (2012). La mediatización del conocimiento: TV y Escuela. Cuadernos De 


Educación, (1). 


De Santiago Guervós, J. (2005). Retórica, Pragmática y Lingüística de la Comunicación. 


Revista de Investigación Lingüística, 8, 177–208. Recuperado de 


https://revistas.um.es/ril/article/view/6611 


Eco, U. (1981). Lector in fabula. Barcelona: Lumen. 


Eco, U. (1999). Apocalípticos e integrados. Barcelona: Lumen. 


Kerbrat Orecchioni, C. (1980). La Enunciación: De la Subjetividad en el Lenguaje. Buenos 


Aires: Edicial. 


Marín, M. (1999). Lingüística y enseñanza de la lengua. Buenos Aires: Aique. 


Martín Barbero, J. (s.f.). Aproximación a los nuevos modos de construir conocimiento en el 


mundo digital [Video]. Las otras voces. Recuperado de 


https://www.youtube.com/watch?v=tpxFQMOq_Lo 


McLuhan, M., & Fiore, Q. (1969). El medio es el masaje. Un inventario de efectos. Buenos 


Aires: Paidós. 


Pardo Abril, N. G., Forero Medina, N. C., & Bolaño, O. (2015). Introducción a los estudios del 


discurso multimodal. Editorial Universidad Nacional de Colombia. 


Rincón, O. (2006). Narrativas Mediáticas. Buenos Aires: Longseller. 


Rincón, O. (2022). Última hora: necesitamos nuevos periodismos, en: Razón Pública. 


Recuperado de https://razonpublica.com/ultima-hora-necesitamos-nuevos-periodismos/ 


Torrico Villanueva, E. (2004). Abordajes y Períodos de la Teoría de la Comunicación. Bogotá: 


Grupo Norma. 







van Dijk, T. A. (1998). Ideología: una aproximación multidisciplinaria. Barcelona: Gedisa. 


van Dijk, T. A. (2005). Ideología y análisis del discurso. Utopía y Praxis Latinoamericana, 


10(29), 9-36. 


Verón, E. (1987a). La Semiosis Social. Buenos Aires: Gedisa. 


Verón, E. (1987b). La palabra adversativa. En AAVV, El discurso político. Buenos Aires: 


Hachette. 


Verón, E. (1995). Semiosis de lo ideológico y del poder. En Semiosis de lo ideológico y del 


poder. La mediatización. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 


Aires (UBA). Recuperado de http://semiotica2a.sociales.uba.ar/files/2014/08/Veron-Semiosis-


de-lo-ideologico-y-el-poder.pdf 


Verón, E. (2004). Prensa gráfica y Teoría de los Discursos Sociales: producción, recepción, 


regulación. En Fragmentos de un tejido. Barcelona: Gedisa. 


Verón, E. (2007). De la imagen semiológica a las discursividades. El tiempo de una fotografía. 


En I. Veyrat-Masson & D. Dayan (Eds.), Espacios públicos en imágenes. Barcelona: Gedisa. 


Verón, E. (2013). La semiosis social, 2. Ideas, momentos, interpretantes. Buenos Aires: 


Gedisa. 


Verón, E. (2014). La mediatización. Un concepto semio-antropológico. Mediatization of 


Communication, 21, 163. Recuperado de CIC Cuadernos de Información y Comunicación, 20, 


173-182. 


Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través 


del aula virtual de la asignatura. 
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FUNDAMENTACIÓN 


Si consideramos las etapas del proceso de adquisición de la lengua materna, 


advertimos que muchos autores sostienen que el verdadero comienzo está marcado 


por el momento en que el niño combina por primera vez dos palabras. Esta afirmación 


le confiere a la Sintaxis un papel relevante dentro de la adquisición de una lengua. 


Aunque los otros componentes de la gramática (aspecto fonológico y aspecto 


morfológico) también son importantes, las orientaciones más avanzadas continúan 


otorgándole a la Sintaxis preponderancia sobre los otros niveles. 


Según la Nueva Gramática de la Real Academia Española, le corresponde a 


la Sintaxis el estudio de las formas en que se combinan las palabras y los grupos de 


palabras, así como las oraciones que estas unidades crean. Desde este punto de 


vista, se enfatiza el aspecto relacional, las clases de funciones y la significación de 


las unidades constituidas. Abordar la Sintaxis desde la reflexión sobre el sistema de 


la lengua y su estructura jerárquica nos lleva al debate en torno a distintas 


posibilidades, propuestas alternativas y teorías vinculadas con la constitución 


interna de los mensajes y el sistema que permite crearlos e interpretarlos. Concebir 


la disciplina como “combinatoria de funciones” permite la reflexión gramatical sobre 


estas posibilidades combinatorias para producir la propia textualidad, desarrollando 


habilidades de construcción sintáctica a la hora de elaborar enunciados. 


Se enfatiza en la función oracional y las diferentes formas gramaticales que  


pueden representar dicha función sintáctica. Por ello resulta importante describir el 


comportamiento oracional de las funciones sintácticas, presentando los rasgos 


funcionales que las caracterizan frente a los otros elementos de la estructura 


oracional y abordar las posibles realizaciones formales, es decir, los diferentes 


sintagmas que la lengua selecciona para desempeñar dicha función. Sobre esta 


interrelación básica en la sintaxis de las lenguas es que se trabajará en la presente 


asignatura. 


La contrastividad se ha aplicado con el francés, en coordinación horizontal con 


la cátedra de Lecto-comprensión en Lengua extranjera III (francés), que se imparte 


en el mismo año de la carrera. Se proponen diferencias relevantes entre el español y 


el francés dentro de la morfosintaxis. 
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OBJETIVOS 


a) OBJETIVOS GENERALES 


Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de: 


• Establecer los vínculos necesarios con el Equipo de Cátedra, con sus compañeros 


y el acceso a la Asignatura a través de diversos canales de comunicación. 


• Analizar y explicar aspectos relacionados con una gramática que integre las 


estructuras sintácticas al contexto comunicativo y a los interlocutores. 


• Ampliar y desarrollar conceptos referidos a descripciones gramaticales,  


nociofuncionales y discursivas. 


• Consolidar conocimientos y destrezas lingüísticas centrados en la 


morfosintaxis del español. 


• Aplicar procedimientos específicos de construcción sintáctica a la hora de 


producir enunciados propios. 


• Comparar estructuras lingüísticas del español y del francés con el fin de 


establecer semejanzas y diferencias. 


• Relacionar los conceptos de norma sintáctica y estilo, de corrección y adecuación. 


• Reconocer y valorar la importancia de la Sintaxis dentro del proceso de la 


comunicación. 


• Confrontar teorías que incentiven su juicio crítico. 


b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 


Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de: 


• Caracterizar el sistema de regularidades que subyace en las estructuras 


oracionales y reflexionar sobre sus variaciones. 


• Describir sintácticamente cada clase de palabra para luego abordar aspectos 


normativos y estilísticos. 


• Seleccionar estructuras sintácticas apropiadas para diferentes estructuras textuales. 


• Seleccionar opciones, a nivel sintáctico, entre posibilidades isofuncionales. 


• Jerarquizar información a través de la subordinación. 
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• Reconocer el papel que la subordinación desempeña en la cohesión del texto. 


• Utilizar los conectores coordinantes y subordinantes de forma apropiada, para 


enlazar datos y establecer relaciones lógicas. 


• Emplear adecuadamente los pronombres relativos. 


• Identificar las diferentes funciones de la forma “se”. 


• Hacer concordar adecuadamente los tiempos verbales en las citas indirectas 


(subordinación sustantiva) y en el período hipotético. 


• Comparar aspectos relevantes del plano morfosintáctico, en el sistema de las 


lenguas española y francesa, desde los textos en que tales lenguas se materializan. 


• Confrontar las lenguas con el fin de obtener una visión más esclarecedora de la 


lengua materna al analizar fenómenos de los que no son conscientes como 


hablantes nativos. 


 


CONTENIDOS MÍNIMOS Y ANALÍTICOS 


UNIDAD 1. Lenguas sintéticas y lenguas analíticas. Comparación entre el 


español y el francés 


1.1. El español y las otras lenguas románicas. La morfología y la sintaxis. 


1.2. Particularidades del francés. Ausencia de las declinaciones y empleo de 


preposiciones. Sujeto desinencial en español y empleo del pronombre en francés. 


Desinencias: la marca singular y plural en ambas lenguas. Diminutivos y 


aumentativos 


Las marcas sufijas. Preferencias en el uso de los pretéritos. 


1.3 ¿Hay lenguas mejores que otras? La estigmatización frente a la diversidad 


lingüística. 


UNIDAD 2. La Sintaxis y la estructura jerárquica 


2.1. La Lingüística como ciencia. Definición. Partes. La lengua y su abordaje. La 


Gramática. Relaciones paradigmáticas y sintagmáticas. Información categorial e 


información funcional: Morfología y Sintaxis. 


2.2. La Sintaxis: disciplina lingüística. Objeto de estudio. Importancia. División: 


concordancia, selección y posición. 
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2.3. Las unidades significativas: el morfema, la palabra, el grupo sintáctico, la 


oración, el enunciado, la enunciación, el texto. 


2.4. Las relaciones sintácticas entre vocablos, construcciones y proposiciones. Los 


grupos sintácticos. Clases y constitución de los grupos. Las funciones. Tipos de 


funciones: sintácticas, semánticas e informativas. Estructuras sintácticas y 


focalización de la información. Jerarquización de la información: la inclusión como 


recurso comunicativo. 


UNIDAD 3. La oración: concepto, estructura y clasificación 


3.1. La oración: concepto y criterios para su definición. Diferencias entre la oración 


como unidad gramatical y el enunciado como unidad pragmática. 


3.2. Las estructuras incompletas. Distintos tipos de estructuras 


incompletas. Incompletitud y elipsis. Elipsis gramatical y contextual. 


3.3. La construcción oracional: el orden lingüístico. 


3.4. Clases de oraciones. Clasificación según su complejidad: Oración simple y 


compuesta. Diferencias entre la oración compuesta y la simple de predicado verbal 


compuesto. 


UNIDAD 4. Estudio sintáctico de la oración simple 


4.1. Sintaxis de la oración simple. Sus elementos integrantes: sujeto y predicado. 


Sujeto: concepto y clasificación. Ubicación, expresión y omisión del sujeto. El 


predicado: concepto y clasificación. Predicado no verbal. 


4.2. Las categorías gramaticales y su función en la oración. El grupo nominal: 


definición. Componentes. Modificadores del núcleo nominal: categorías 


gramaticales que lo complementan. Determinantes y modificadores. Función 


sintáctica. El grupo adjetival: definición. Componentes. Modificadores. Categorías 


gramaticales que complementan al adjetivo. Funciones sintácticas. El grupo verbal. 


El verbo como palabra argumental. La perífrasis verbal: caracterización y clases. 


Categorías gramaticales que complementan al verbo. Complementos del verbo. El 


complemento directo. El caso especial del complemento de régimen. Los adjuntos o 


circunstanciales. Diferencias entre el complemento indirecto, el adjunto de 


beneficiario y de finalidad. El grupo preposicional: definición. Componentes. 


Funciones. El grupo adverbial: definición. Componentes. Modificadores. El grupo 


interjectivo: definición. Componentes. 


4.3. Oraciones pasivas e impersonales. Las pasivas con se. Impersonalidad semántica 


con “haber”. 
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UNIDAD 5. Estudio sintáctico de la oración compuesta: Coordinación 


5.1. Sintaxis de la oración compuesta. Concepto de coordinación. Oraciones 


compuestas coordinadas por anexión y yuxtaposición. 


5.2. Coordinación por anexión: nexos. 


5.3. Los nexos: su funcionalidad en el texto. 


UNIDAD 6. Estudio sintáctico de la oración compuesta: Subordinación. 


Oraciones subordinadas sustantivas 


6.1. La oración compuesta por subordinación: concepto y elementos. Clasificación. 


6.2. Subordinadas sustantivas: definición, caracterización y nexos. Clasificación 


según su modalidad: declarativas o enunciativas, interrogativas indirectas y 


exclamativas indirectas. Clasificación según sus funciones sintácticas: sujeto, 


complemento directo, atributo, término de complemento preposicional. 


6.3. Queísmo y dequeísmo. Análisis en el discurso directo e indirecto. 


UNIDAD 7. Oraciones subordinadas relativas 


7.1. Subordinadas de relativo. Concepto. Caracterización. Nexos. Empleo y valor de 


los pronombres y adverbios relativos. Relativos complejos. Comparación entre 


relativos y enfáticos El antecedente de los relativos. Relativas con antecedente 


expreso: especificativas y explicativas. Relativas sin     antecedente expreso: Funciones 


sintácticas. 


UNIDAD 8. Oraciones subordinadas adverbiales 


8.1 Concepto. Caracterización. Nexos. Clasificación: propias e impropias.  


Razonamientos implicados. Estructura de las construcciones. 


8.1. El período condicional. Correlación verbal. 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 


Cada unidad está conformada por un aspecto teórico y un aspecto 


práctico. 


Los alumnos deberán resolver, en forma individual o grupal, las distintas 


problemáticas teóricas a través de la confrontación de teorías y de la aplicación de su 


juicio crítico, con el fin de estimular una actitud reflexiva frente a la lengua. 
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El aspecto práctico se trabajará mediante el material aportado por los 


alumnos y el equipo de cátedra. Estas actividades incluyen el análisis y comparación 


de diferentes estructuras sintácticas plasmadas en ejemplos extraídos de distintas 


situaciones comunicativas. 


Se pretende poder identificar la estructura particular de cada texto, para 


llegar a la organización lógica del encadenamiento de oraciones y párrafos a través 


del empleo de nexos y enlaces cohesivos. 


Se recurrirá también al  Aula Virtual de la asignatura, donde se podrá acceder 


a archivos, videos, presentaciones, power point, ejercicios, todos ellos instrumentos 


que contribuyen a la consolidación del aspecto práctico de la asignatura en diferentes 


unidades del programa. El aula virtual se constituye además como un excelente 


medio de comunicación y consulta a través de los chats y foros disponibles. Los 


recursos mencionados permiten crear actividades colectivas, dando lugar a la 


participación e interacción entre docentes y alumnos, apelando a un aprendizaje 


autónomo y responsable. 


La cátedra ofrecerá, además, tutorías     con la colaboración de la profesora 


asistente, los profesores adscriptos y los ayudantes alumnos. 


Con esta metodología se tiende a lograr la sistematización del análisis 


oracional y textual y la transferencia de normas sintácticas a las actividades de 


comprensión y producción de textos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 


español como lengua materna y lengua extranjera. 


 


MODALIDADES DE EVALUACIÓN 


a) REQUISITOS PARA ALUMNOS REGULARES: 


Se optará por 2 (dos) parciales, que deberán ser aprobados con una calificación  


mínima de 4 (cuatro) puntos. Se podrá acceder a un parcial de recuperación (en caso 


de ausencia o aplazo) que será fijado en fecha posterior al segundo parcial. La 


calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada Los alumnos 


deben rendir examen final ante mesa examinadora. Dicho examen será escrito y 


constará de dos partes: una práctica, que se abordará desde el punto de vista del 


análisis sintáctico y una teórica en la que se evaluarán los conocimientos del alumno, 


su juicio crítico y su capacidad de relación. Cada una de estas instancias será 


eliminatoria. 


b) REQUISITOS PARA ALUMNOS PROMOCIONALES: 


El porcentaje mínimo de asistencia a clase es del 80 %. También se 


contemplarán los regímenes especiales de cursado para estudiantes trabajadores y 
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con personas a cargo y lo establecido respecto de licencias estudiantiles conforme a 


la reglamentación vigente. 


Los alumnos deben aprobar dos parciales y además, han de cumplir con la 


presentación y aprobación de cuatro trabajos prácticos. Podrán acceder a la 


recuperación de un parcial (por ausencia, aplazo o para elevar el promedio) y de un 


práctico (por ausencia, aplazo o para elevar el promedio). La calificación obtenida 


reemplazará la nota de la evaluación recuperada. El promedio de promoción final 


mínimo (no inferior a 7 puntos) debe ser una cifra entera y no una fracción inferior. 


Cuando la fracción sea 0,51 o superior, en los promedios iguales o superiores a 7, 


se considerará el número entero inmediatamente superior. . El promedio general se 


obtiene de la suma de las siguientes instancias: primer parcial más segundo parcial 


más promedio de trabajos prácticos. La cifra obtenida se divide en 3, resultado que 


arrojará el promedio final del estudiante.  


c)  REQUISITOS PARA ALUMNOS LIBRES: 


Los alumnos deberán aprobar ante mesa examinadora, con nota no inferior 


a 4 (cuatro) puntos, un examen escrito sobre los contenidos del programa vigente en 


su totalidad. Dicho examen   constará de dos partes: una práctica, que se abordará 


desde el punto de vista del análisis sintáctico y una teórica que incluirá el desarrollo 


de un tema más que el de los alumnos regulares. Cada una de estas partes será 


eliminatoria. 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


En el momento de evaluar se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 


• Dominio de conocimientos teórico-prácticos. 


• Manejo de bibliografía pertinente. 


• Claridad y corrección en la transmisión de contenidos. 


• Capacidad de relación y de juicio crítico. 


• Orden y sistematización en el análisis sintáctico. 
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BIBLIOGRAFÍA 


BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 


ALBA MOREYRA, A. I. Cuadernillo de Gramática para la Lecto-comprensión en 


Lengua Extranjera III (Francés). Córdoba. Facultad de Lenguas. 2011. 


ALLOA, H. y MIRANDA, S. Hacia una lingüística contrastiva...francés español. 


Córdoba. Comunicarte. 2001. 


ATORRESI, A. Lengua y Literatura. Los estudios semióticos. Red Federal de 


Formación Docente Continua. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. 


Buenos Aires. 1996. 


BERNÁRDEZ. E. Introducción a la Lingüística del Texto. Madrid. Espasa Calpe. 


S.A., 1982. ¿Qué son las lenguas? Madrid. Alianza. (Pág. 131 a 140). 2018 


BORZONE, A. M.; NÚÑEZ LAGOS, P. y OTROS. Lingüística en el aula. N.º 3. 


Córdoba. Escuela Superior de Lenguas. Comunicarte. 1999. 


CARULLO, A. M. y TORRE, M. L. Intercomprensión en lenguas romances. 


Propuesta didáctica para el desarrollo de estrategias de lectura plurilingüe. 


Módulo 1. “De similitudes y diferencias”. Córdoba. Ediciones del Copista. 


2007. 


CARULLO, A. M. y MARCHIARO, S. Intercomprensión en lenguas romances. 


Propuesta didáctica para el desarrollo de estrategias de lectura plurilingüe. 


Módulo 2. “Hacia el reconocimiento de los esquemas de organización textual”. 


Córdoba. Ediciones del Copista. 2007. 


CERVERA RODRÍGUEZ. A. La oración, estructura y funciones. Madrid. Arco 


Libros. 2012. 


COLOMBI, M. C., PELLETIERI, J. y OTROS. Palabra abierta. Boston. Houghton 


Mifflin Company. 2001. 


CHOMSKY, N. Los fundamentos de la Gramática Transformacional. Méjico. Siglo 


XXI Editores. 1973. 


CUCATTO. A. Introducción a los estudios del Lenguaje y la Comunicación. Teoría 


y práctica. Buenos Aires. Prometeo Libros. 2010. 


DE ALBA QUIÑONES, V. “El análisis de errores en el campo del español como 


lengua extranjera: algunas cuestiones metodológicas”. Revista Nebrija de 


Lingüística Aplicada. Nº 5. 2009. 
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DE GREGORIO DE MAC, M. y RÉBOLA DE WELTI, M. Coherencia y Cohesión 


en el texto. Bs.As. Edit. Plus Ultra. 1992. 


DE LA LINDE, C. Recomendaciones metodológicas para la enseñanza. La 


comprensión lectora de textos argumentativos. Ministerio de Cultura y 


Educación de la Nación. Bs. As. 1998. 


DE SANTIAGO GUERVÓS, J. Estrategias para el análisis sintáctico. Madrid. Arco 


Libros. 2013. 


DI TULLIO, A., MASULLO, P. y OTROS. Lingüística en el aula. Nº 4. Córdoba. 


Fac. de Lenguas. Comunicarte. 2003. 


DI TULLIO, A. Manual de gramática del español. Buenos Aires. Waldhuter 


Editores. 2010. 


GARCÍA NEGRONI, M. M. y STERN, M. El arte de escribir bien en español. 


Buenos Aires. Edicial S.A. 2001. 


GUTIÉRREZ ARAUS, M. L. Problemas fundamentales de la gramática del 


español como 2/L. Madrid. Arco Libros. 2004. 


LAVANDERA, B. “La forma «que» del español y su contribución al mensaje” 


en 


----------------. Variación y Significado. Bs. As. Hachette. 1984. 


----------------. Argumentatividad y discurso. Bs. As. Universidad de Buenos Aires. 


Conicet. 


LA VOZ DEL INTERIOR. Manual de Principios, valores y estilos. Córdoba. El 


Emporio  Ediciones. 2006. 


MARÍN, M. Lingüística y enseñanza de la lengua. Buenos Aires: Aique Grupo 


Editor. 2009. 


MARTINET, A. Elementos de Lingüística General. Madrid. Gredos. 1978. 


MARTÍNEZ CELDRÁN, E. Lingüística. Teoría y aplicaciones. Barcelona. Masson. 


S. A. 1998. 


MORALES PETTORINO, F. Elementos de análisis lingüístico. Valparaíso. Edit. 


Universitaria. 1962. 


MORRA, A. M., CARRANZA, R. M. y OTROS. Investigaciones en español lengua 


extranjera. Córdoba. Depto. Editorial Facultad de Lenguas. Colección 


“Curarse en Lenguas”. Universidad Nacional de Córdoba. 2015. 
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NARVAJA DE ARNOUX y COLABORADORES. Elementos de semiología y 


análisis del discurso. Fascículos 3 y 4. Bs.As. Edic. Cursos Universitarios. 


1989. 


PADILLA, C. Gramática del español. Perspectivas actuales. Córdoba. Edit. 


Comunicarte. 2012 


PADILLA, DOUGLAS Y LÓPEZ. Yo argumento. Taller de prácticas de 


comprensión y producción de textos argumentativos. Córdoba. Edit. 


Comunicarte. 2011. 


PARKINSON DE SAZ, S. La Lingüística y la enseñanza de las lenguas. Teoría y 


Práctica. España, Edit. Empeño. 1981. 


PIEDRABUENA, I. Condominio de nuestro idioma. Córdoba. Edit. Comunicarte. 


2014 POZZO, M. I. Enseñanza del español como lengua extranjera en 


Argentina. 


----------------. Experiencias y reflexiones. Rosario. Universidad Nacional de 


Rosario Editora. 2006. 


REAL ACADEMIA ESPAÑOLA y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA 


LENGUA ESPAÑOLA. Nueva gramática de la lengua española. 


Morfología. Sintaxis. Tomos I y II. Madrid. Espasa Libros, S.L.U. 2009. 


----------------. Nueva gramática de la lengua española. Manual. Buenos Aires. 


Espasa. 2010. 


----------------. Nueva gramática básica de la lengua española. Buenos Aires. Espasa. 


2011. 


RUEDA, N. y AURORA, E. Claves para el estudio del texto. Córdoba. Edit. 


Comunicarte. 2008. 


----------------. Introducción a la Morfosintaxis del Castellano. Córdoba. Edit. 


Comunicarte. 2006. 


SÁNCHEZ MÁRQUEZ, M. Gramática moderna del español. Teoría y norma. 


Bs.As. Ediar. 1972. 


SAUSSURE, F. Curso de Lingüística General. Bs.As. Edit. Losada. 1978. 


SCHMIDELY, J. De una a cuatro lenguas. Del español al portugués, al italiano 


y al francés. Madrid. Arco Libros., 2001. 


SOSA DE MONTYN, S. y CONTI de LONDERO, M. Hacia una gramática del 


Texto. Córdoba. Edit. Comunicarte. 2008. 
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SOSA DE MONTYN, S. y OTROS. Estructuras sintácticas complejas y funciones 


verbales del español. Córdoba. FL Ediciones. 2016. 


TRUJILLO, R. Introducción a la Semántica Española. Madrid. Arco Libros. 1998. 


VAN DIJK, T. La ciencia del texto. Barcelona. Bs.As. Edit. Paidós. 1978. 


VARELA, I. y PÉREZ MORENO, E. Nueva Gramática para trabajar en el 


aula. Córdoba. Edit. Comunicarte. 2015. 


VÁZQUEZ, G. E.  Análisis de errores y aprendizaje de español/ lengua 


extranjera. Frankfurt. Peter Lang. 1992. 


VIRAMONTE de ÁVALOS, M. Apuntes y guías de Lingüística General. 


Universidad Nacional de Córdoba. Escuela de Lenguas. 1989. 


----------------. La nueva Lingüística en la enseñanza media. Buenos Aires. 


Colihue. 1993. 


BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 


CATINELLI, A. Sintaxis y Composición. Bs.As. Edit. Assandri.1965. 


CIAPUSCIO, G. Tipos textuales. Bs. As. Fac. De Filosofía y Letras. 1994. 


COSERIU, E. Lecciones de Lingüística General. Madrid. Gredos.1981. 


----------------. “El problema de la corrección idiomática”. (Curso). Universidad 


Nacional de Córdoba. 1977. 


DUCROT, O. El decir y lo dicho. Bs.As. Edit. Hachette. 1984. 


HALLIDAY, M. El lenguaje como semiótica social. La interpretación del lenguaje 


y el significado. Méjico. F.C.E. 1978. 


JAKOBSON. R, BARTHES, R. Y OTROS. El lenguaje y los problemas del 


conocimiento. Bs.As. 1971. 


KERBRAT – ORECCHIONI, C. La enunciación: la subjetividad en el 


lenguaje. Hachette. 1986. 


MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. Proyecto de 


mejora para la formación inicial de profesores para el nivel secundario. 


Instituto Nacional de Formación Docente. Secretaría de Políticas 


Universitarias. 2011. 


NOTARIO, L. M. Manual para pequeñas publicaciones. Madrid. Edit. C.C.S. 1995. 
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ONG, W. Oralidad y escritura, Tecnologías de la palabra. Méjico. Edit. Fondo 


Económico de Cultura. 1978 


SUPISICHE, P. “La Gramática en el proceso de comprensión y producción de 


textos”. Módulo de la Carrera de Especialización en Enseñanza de la Lengua y 


la Literatura. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y 


Humanidades. 2012 


NOTA: Las eventuales modificaciones en la bibliografía, tanto obligatoria como 


recomendada, serán comunicadas oportunamente a través del aula virtual de la 


asignatura. 


 


 


Lic. Ana María Area 


 







Universidad Nacional de Córdoba
2024


Hoja Adicional de Firmas
Programa Firma Ológrafa


Número: 


Referencia: Programa Sintaxis del Español y Principios de Contrastividad - Sección Español - 2025-2026


 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.





		Pagina_1: página 1 de 13

		Pagina_2: página 2 de 13

		Pagina_3: página 3 de 13

		Pagina_4: página 4 de 13

		Pagina_5: página 5 de 13

		Pagina_6: página 6 de 13

		Pagina_7: página 7 de 13

		Pagina_8: página 8 de 13

		numero_documento: IF-2024-00768784-UNC-DOCE#FL

				2024-09-20T10:32:46-0300

		GDE UNC





		reparticion_0: Docentes Facultad de Lenguas
Universidad Nacional de Córdoba

		Numero_12: IF-2024-00768784-UNC-DOCE#FL

		localidad: CORDOBA, CORDOBA

		Numero_13: IF-2024-00768784-UNC-DOCE#FL

				2024-09-20T10:32:51-0300

		GDE UNC





		Numero_10: IF-2024-00768784-UNC-DOCE#FL

		Numero_11: IF-2024-00768784-UNC-DOCE#FL

		Pagina_12: página 12 de 13

		Pagina_13: página 13 de 13

		Pagina_10: página 10 de 13

		Pagina_11: página 11 de 13

		Numero_4: IF-2024-00768784-UNC-DOCE#FL

		cargo_0: Docente

		Numero_3: IF-2024-00768784-UNC-DOCE#FL

		Numero_6: IF-2024-00768784-UNC-DOCE#FL

		Numero_5: IF-2024-00768784-UNC-DOCE#FL

		Numero_8: IF-2024-00768784-UNC-DOCE#FL

		Numero_7: IF-2024-00768784-UNC-DOCE#FL

		Numero_9: IF-2024-00768784-UNC-DOCE#FL

		fecha: Viernes 20 de Septiembre de 2024

		Numero_2: IF-2024-00768784-UNC-DOCE#FL

		Numero_1: IF-2024-00768784-UNC-DOCE#FL

		Pagina_9: página 9 de 13

		usuario_0: Ana Maria Area








 


 


Asignatura: Taller: Prácticas de la Comprensión y de la 


Producción Lingüísticas III 


Cátedra: Única  


Docente responsable: Mgter. María Gina Furlan 


Sección: Español 


Carrera/s: Profesorado y Licenciatura  


Curso: 3er año 


Régimen de cursado: Anual 


Carga horaria semanal:  3 horas 


 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente. 







FUNDAMENTACIÓN 


 


El espacio curricular Taller: Prácticas de la Comprensión y de la Producción Lingüística III cierra 


un trayecto de tres talleres dictados en el Profesorado y en la Licenciatura de Español como Lengua 


Materna y como Lengua Extranjera. Luego del tratamiento de textos narrativos y expositivo-explicativos 


en los Talleres I y II, el Taller III profundiza en la comprensión y producción de géneros argumentativos 


con el objetivo de promover la formación de lectores y escritores competentes, reflexivos y críticos. 


Los marcos teóricos que se desarrollan a lo largo del Taller III se orientan en dos direcciones: en 


primer lugar, hacer las veces de andamiaje para optimizar el empleo hábil de estrategias de lectura y de 


escritura;  en segundo lugar,  acercar al estudiante a géneros argumentativos  propios de su comunidad 


discursiva y de su ámbito profesional, y a géneros argumentativos valorados por su impronta histórica, 


estética y cultural.  


El programa se estructura en cuatro unidades temáticas, cuyo desarrollo no tiene que 


entenderse en sentido lineal, sino más bien recursivo, puesto que los contenidos constituyen diferentes 


itinerarios de análisis para la comprensión y producción integral de los discursos argumentativos. 


El Taller III hará foco en la promoción de la alfabetización académica; en lo actitudinal, a partir 


de una consideración de lo argumentativo como discurso persuasivo que atraviesa la totalidad de 


nuestras prácticas,  se promueve   una predisposición hacia la autocrítica, la crítica constructiva, la 


apertura de criterios y el respeto por los puntos de vista contrarios.  


 
OBJETIVOS 


 


OBJETIVOS GENERALES  


      Se espera que al finalizar el trayecto formativo el/ la estudiante sea capaz de:  


 


- Valorar la modalidad de taller como espacio para la reflexión y la apropiación crítica de 


conocimientos y habilidades. 


- Desarrollar estrategias cognitivas y metacognitivas que les permitan optimizar los 


procesos de lectura y de escritura de textos argumentativos. 


- Reconocerse integrante de una comunidad discursiva en la que circulan géneros 


discursivos específicos.  


- Ampliar pensamiento crítico para la comprensión y producción de textos argumentativos 


de diferentes ámbitos y temáticas. 


- Desarrollar la autocrítica, la crítica constructiva y el respeto por las posturas contrarias.  


 
 







OBJETIVOS ESPECÍFICOS 


 


Se espera que al finalizar el trayecto formativo el/ la estudiante sea capaz de: 


 


- Reconocer los principales abordajes teóricos sobre la argumentación para aplicarlos al 


análisis de diferentes textos.  


- Emplear estrategias inferenciales en los procesos de comprensión de textos 


argumentativos. 


- Gestionar estratégicamente la escritura en proceso de textos argumentativos adecuados 


y normativamente correctos. 


- Co-gestionar la escritura como herramienta comunicativa y  con función epistémica en el 


marco de trabajos colaborativos.  


- Identificar la situación comunicativa y enunciativa de un texto argumentativo. 


- Reconocer características lingüísticas y discursivas que singularizan los géneros propios 


de la argumentación.  


- Reconstruir la situación enunciativa de un texto argumentativo. 


 


CONTENIDOS 


 
UNIDAD 1: ARGUMENTACIÓN: ORÍGENES, DESARROLLO, PERSPECTIVAS TEÓRICAS 


La argumentación en la Antigüedad Clásica: Enfoques lógico, dialéctico y retórico. Géneros aristotélicos. 


El plan retórico. La dispositio aristotélica.  


Aproximación a algunas teorías argumentativas del S. XX. 


 


BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA UNIDAD 1 


Narvaja de Arnoux, E.; Di Stefano, M. y Pereira, C. (2006). La lectura y la escritura en la universidad. 


Buenos Aires: Eudeba. 


Padilla, C.; Douglas, S. y López, E. (2014). Yo argumento. Taller de prácticas de comprensión y 


producción de textos argumentativos. Córdoba: Comunicarte. Cap. 1. 


Perelman, Ch. (1997). El imperio retórico. Santa Fe de Bogotá: Grupo Editorial Norma. 


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


Pipkin Embón, M.; Reynoso, M. (2010). Prácticas de lectura y escritura académicas. Córdoba: 


Comunicarte. Cap. VII.  


 


UNIDAD 2: GÉNEROS DISCURSIVOS ARGUMENTATIVOS 


Géneros argumentativos académicos y profesionales: Reseña, Artículo de investigación, Ponencia, 


Ensayo literario y académico.  Nota de opinión, Editorial. 







La argumentación oral: Debate. Etapas de la argumentación oral. Reglas para una discusión crítica.  


Tema, estructura y estilo de géneros argumentativos.     Plan textual de escritura en el Siglo XX. 


 
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA UNIDAD 2 


Croci, P. (2007). La reseña. En S. Nogueira (coord). La lectura y la escritura en el inicio de los estudios 


superiores. Buenos Aires: Biblos. 


Borsinger, A.; Bosio, I.; Castro, E.; Cubo de Severino, L.; Dúo, O.; Ejarque, D.; Gazali, A.; Lacón, N.; 


Müller, G.; Prestioni, C.; Puiatti, H.; Sacerdote, C.; Tamola de Spiegel, D.; Vega, A. y Zani, A. 


(2005). Los textos de la ciencia. Córdoba: Comunicarte. 


Padilla, C.; Douglas, S. y López (2014). Yo argumento. Taller de prácticas de comprensión y producción 


de textos argumentativos. Córdoba: Comunicarte. Caps. 5 y 6. 


Narvaja de Arnoux, E.; Di Stefano, M. y Pereira, C. (2006). La lectura y la escritura en la universidad. 


Buenos Aires: Eudeba. 


Van Eemeren, F., Grootendorst, R. y Snoeck Henkemans, F. (2006). Argumentación. Análisis, 


evaluación, presentación. Trad. R. Marafioti. Buenos Aires: Biblos. 
 
Corpus: Selección de ensayos y otros géneros argumentativos propuestos para las unidades 2, 3 y 4.  


 
 UNIDAD 3: SITUACIÓN COMUNICATIVA Y ENUNCIATIVA 


Situación de comunicación. Construcción del enunciador y del enunciatario en textos argumentativos. El 


discurso polémico.  


Marcas de subjetividad. Fenómenos de polifonía en géneros argumentativos.  


Los roles en el modelo dialogal: proponente, oponente y tercero.  
 


BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA UNIDAD 3 


Kerbrat Orecchioni, C. (1986). La enunciación. De la subjetividad en el lenguaje. Buenos Aires: 


Hachette. 


Padilla, C.; Douglas, S. y López, E. (2014). Yo argumento. Taller de prácticas de comprensión y 


producción de textos argumentativos. Córdoba: Comunicarte. Caps. 4 y 6.  


Plantin, C. (2005). La argumentación. Historia, teorías y perspectivas. Buenos Aires: Biblos.  


Van Eemeren, F., Grootendorst, R. y Snoeck Henkemans, F. (2006). Argumentación. Análisis, 


evaluación, presentación. Trad. R. Marafioti. Buenos Aires: Biblos. 
 
UNIDAD 4: LA ESTRUCTURA ARGUMENTATIVA 


Cuestión. Tesis. Argumentos. Contraargumentos y refutación. Aproximación a las falacias. Técnicas 


argumentativas. Recursos lingüísticos y discursivos de la argumentación. 


 







BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA UNIDAD 4 


Plantin, C. (2005). La argumentación. Historia, teorías y perspectivas. Buenos Aires: Biblos.  


Pereira, C. (2005). Las prácticas de lectura y escritura en el ámbito universitario. Exposición y 


argumentación. E. C. Pereira (coord.) La comunicación escrita en el inicio de los estudios 


superiores. Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.  


Santibáñez Yáñez, C. y Marafioti, R. (eds.) (2008). De las falacias. Argumentación y comunicación. 


Buenos Aires: Biblos. 


Van Eemeren, F., Grootendorst, R. y Snoeck Henkemans, F. (2006). Argumentación. Análisis, 


evaluación, presentación. Trad. R. Marafioti. Buenos Aires: Biblos. 


 


 
METODOLOGÍA 


Se implementará principalmente la modalidad de Taller; ello no excluye el empleo de otros 


formatos de transposición didáctica que contemplen diferentes estilos de aprendizaje. 


Se parte de una concepción de los procesos de aprendizaje optimizados por la mediación de los 


pares y del docente en el marco de una interacción áulica andamiada. Por este motivo, se propondrán 


actividades de lectura y escritura individuales, presenciales o diferidas, pero se promueven y enfatizan 


instancias colaborativas de comprensión y producción de géneros argumentativos y la puesta en común 


de los abordajes realizados. 


 
MODALIDAD DE CURSADO Y EVALUACIÓN 


La materia contempla la evaluación diagnóstica, a partir de la indagación sobre los 


conocimientos previos de los estudiantes; de seguimiento, en las instancias de trabajo de taller bajo la 


guía del docente y en las actividades prácticas planteadas; y de integración, en los parciales, a través 


de la producción de géneros argumentativos secundarios. Para acreditar la materia, se deberán aprobar 


4 trabajos prácticos y 2 parciales escritos.  


 


La condición de cursado puede ser promocional, regular o libre: 


 
- Alumnos promocionales: deben tener asistencia del 80%, aprobar dos parciales y  


cuatro trabajos prácticos con nota no inferior a 4 (cuatro). El promedio para acceder a la 


promoción debe ser 7 (siete) y es el resultante de la suma de cada uno de los parciales 


más el promedio de los prácticos. Los alumnos promocionales tienen derecho a la 


recuperación de un trabajo práctico y de un parcial por ausencia, por aplazo o para subir 


la nota. 


 







- Alumnos regulares: deben aprobar un trabajo práctico consensuado con la docente y  


los dos parciales con nota no inferior a 4 (cuatro). Tiene derecho a la recuperación de un 


parcial por ausencia o por aplazo. 


- La cátedra contempla en todos los casos la posibilidad de recuperación estipulada para 


estudiantes  en general, trabajadores y con personas a cargo conforme a la 


reglamentación vigente.  


 


- Alumnos libres: deben aprobar tres instancias, cada una de ellas eliminatoria: 


producción de un género argumentativo sobre la base de un texto fuente,   una instancia 


escrita teórico-práctica y una oral  sobre la totalidad de los contenidos del programa.  


-  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  


- Interpretación de consignas. 


- Lectura comprensiva. 


-     Capacidad de razonamiento crítico. 


- Producción adecuada al género discursivo, y correcta desde el punto de vista normativo. 


- Apropiación del marco teórico. 


 
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA 


Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través del aula 


virtual de la asignatura.  


Amossy, R. El ethos oratorio o la puesta en escena del orador. Extracto de Ruth Amossy. Traducción de 


Estela Kallay. 


https://lecturayescrituraunrn.files.wordpress.com/2013/08/amossy-r-el-ethos-oratorio-o-la-


puesta-en-escena-del-orador-extracto.pdf  


Anscombre,J.C.; Ducrot, O. (1988). La argumentación en la lengua. Madrid: Gredos. 


 Angenot, M. (2016) Diálogo de sordos: tratado de retórica antilógica en Montero Ana Soledad. En El 


análisis del discurso polémico. Bs.As: Prometeo Libros 


Aristóteles. (1967). Retórica en Obras completas. España. Aguilar. 


Bajtín, M. (2011). Estética de la creación verbal. Buenos Aires: Siglo veintiuno. 1979. 


Benveniste, E. (1979). Problemas de Lingüística general I y II. México: Siglo Veintiuno.  


Carlino, P. (2009). Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización 


académica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.  


Calsamiglia Blancafort, H. (2001). Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. 1ª reimp. 


Barcelona: Editorial Ariel.  


Charaudeau, P.; Maingueneau, D. (2005). Diccionario de análisis del discurso. Buenos Aires: Amorrortu.  


Filinich, M.I. (2007). Enunciación. Universidad de Buenos Aires: Eudeba. 



https://lecturayescrituraunrn.files.wordpress.com/2013/08/amossy-r-el-ethos-oratorio-o-la-puesta-en-escena-del-orador-extracto.pdf

https://lecturayescrituraunrn.files.wordpress.com/2013/08/amossy-r-el-ethos-oratorio-o-la-puesta-en-escena-del-orador-extracto.pdf





Flower, L.; Hayes, J. (1981). Textos en contexto. https://isfd87-


bue.infd.edu.ar/sitio/upload/Flowers_y_Hayes.pdf  


García Negroni, María Marta. (2008). Subjetividad y discurso científico-académico. Acerca de algunas 


manifestaciones de la subjetividad en el artículo de investigación en español. Revista Signos. 41 


(66). 5-31. 


García Negroni, M. (2016). Para escribir bien en español. Claves para una corrección de estilo. Bs.As.: 


Waldhuter. 


Giménez, Gustavo, et al. (2014). Opinar y decir lo propio. Estrategias para enseñar a argumentar en la 


escuela. Córdoba: Editorial Universidad Nacional de Córdoba. 


Kerbrat-Orecchioni. C. El discurso polémico. En Polifonía y polémica (Adaptado de C. Kerbrat 


Orecchioni: “La polemique et ses definitions” en Le disours polémique. Lyon. P.U.L. (1980) 


Leitao, S; De Chiaro, S; Ortiz, M. (2016). El debate crítico: un recurso de construcción del conocimiento 


en el aula. Textos de didáctica de la lengua y la literatura 73. 26-33 


López Casanova, M. 2010. Los textos y el mundo. Una propuesta integral para talleres de lectura y 


escritura. Los polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento. 


Marafioti, R.; Bonnin, J. (eds.) (2018). Voces en conflicto. Enunciación y teoría de la argumentación en 


la audiencia por la ley de medio. Bs.As.: UNM Editora.  


Marafioti, R. (2003). Los patrones de la argumentación. La argumentación en los clásicos y en el siglo 


XX. Buenos Aires: Biblos. 


Marín, Marta. (2015). Escribir textos académicos y científicos. Argentina: Fondo de Cultura Económica. 


Martínez, C. (2004). Estrategias de lectura y escritura de textos. Perspectivas teóricas y talleres. Cali: 


Universidad del Valle.  


Martínez Puig, María de Lourdes. (2021). La enseñanza del género ensayo en la clase de Literatura 


(Doctoral dissertation, Universidad Nacional de La Plata). Accesible en: 


http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/119594 


Matteucci, N. (2013). Estrategias para comprender y producir ensayos. Bs.As.: Noveduc 


Matteucci, N. (2008). Para argumentar mejor: Lectura comprensiva producción escrita. Bs.As: Edición 


Novedades Educativas.  


Montolío, E. (coord.) (2000). Manual práctico de escritura académica. Volumen II y III. Barcelona: Ariel. 


Navarro, F (coord.) (2014). Manual de escritura para carreras de humanidades. Bs. As.: Filo: UBA 


Nogueira, S.  (coord). (2010). Estrategias de lectura y escritura académicas. Estudio y ejercitación de la 


enunciación, la textualidad, la explicación y la argumentación.  Bs.As. Biblos.  


Parodi, G. (ed.) (2008). Géneros académicos y géneros profesionales. Valparaíso: Ediciones 


universitarias de Valparaíso. 


Perelman, Ch.; Olbrechts-Tyteca (1989). Tratado de la argumentación. La nueva retórica. Madrid: 


Gredos.  


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



https://isfd87-bue.infd.edu.ar/sitio/upload/Flowers_y_Hayes.pdf

https://isfd87-bue.infd.edu.ar/sitio/upload/Flowers_y_Hayes.pdf

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/119594





Plantin, C. (1990). Essais sur l’argumentation. Introduction â l’etude linguistique de la parole 


argumentative. Paris: Editions Kimé. 


Reale, A.; Vitale, A. (1995). La argumentación (Una aproximación retórico-discursiva).Buenos Aires: Ars 


Ruiz. E. (1995). Enunciación y polifonía. Bs.As: Ars.  


Tale, C. (1996). Sofismas. Córdoba: Ediciones del Copista. 


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


Vazquez, G. (coord.)(2001). Guía didáctica del discurso académico escrito. Madrid: Adieu.  


Van Eemeren, F.; Grootendorst, R.; Snoeck Henkemans, F. (2002). Argumentación. Bs.As: Biblos.  


Vega Reñon, L. (2015). Introducción al arte de argumentar. Perú: Palestra editores.  


Vega Reñón, L; Olmos Gómez, P. (2011). Compendio de lógica, argumentación y retórica. Madrid: 


Trotta.  


Verón, E.; Arfuch, L.; Chirico, M.M.; de Ipola, E.;Goldman, N.; González Bombal, M.I.; Landi, O. El 


discurso político. Lenguajes y acontecimientos. (1987) Bs.As.: Hachette 


Weston, A. (2001). Las claves de la argumentación. Barcelona: Ariel. 


Weinberg, Liliana (coord.). (2017). El ensayo en diálogo. México: Universidad Autónoma de México. 
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Asignatura: Análisis de las variaciones del español 


contemporáneo


Cátedra: única


Docente responsable: Esp. Darío Daniel Delicia


Sección: Español


Carrera/s: Profesorado en Español Lengua Materna y Lengua 


Extranjera/ Licenciatura en Español Lengua Materna y Lengua 


Extranjera


Curso: 4.º año


Régimen de cursado: anual


Carga horaria semanal: 3 horas


Correlatividades: Análisis del lenguaje en uso en Argentina







FUNDAMENTACIÓN


La asignatura Análisis de las variaciones del español contemporáneo hace foco en los 
rasgos que, conforme a su distribución geográfica, singularizan la lengua española 
usada en la actual sincronía a un lado y al otro del Atlántico. Su objetivo es promover 
competencias para el estudio social e históricamente contextualizado de las 
realizaciones fonético-fonológicas, léxicas y, en especial, gramaticales de las 
variedades del español peninsular y americano. El abordaje descriptivo del diasistema 
español es asunto principal del presente programa, pues se ponderan sus múltiples 
transferencias y proyecciones al ejercicio docente e investigativo en torno al español 
como lengua materna y extranjera.


OBJETIVOS DE FORMACIÓN


Al finalizar el curso, el/la estudiante será capaz de:


1. Identificar etapas de formación, expansión y consolidación de la lengua española 
en España y América.


2. Interpretar el uso actual del español peninsular y americano en atención a su 
devenir histórico, su situación geosocial y el contacto con otras lenguas.


3. Distinguir los rasgos de pronunciación, morfosintácticos y léxicos que demarcan 
zonas lingüísticas en el vasto dominio geográfico ocupado por el español.


4. Aplicar nociones básicas de la dialectología y la sociolingüística –entre otros 
enfoques teóricos– al análisis de los diferentes tipos de variación, especialmente 
el gramatical.


CONTENIDOS


Unidad N.º I
El español en España.
 Temas: conceptos sociodialectológicos. Historia lingüística del dominio ibérico. 
Pronunciación, gramática y léxico de los dialectos españoles. Las lenguas de España: 
situaciones de contacto.
 Lecturas obligatorias: Seco (1982); Hualde, Olarrea y Escobar (2001); Moreno 
Fernández (2009, 2010); Lapesa, (2008); Delicia (inéd.).
 Aplicaciones: constatación de la variación lingüística en el español peninsular.


Unidad N.º II
Orígenes y formación del español americano.
 Temas: historia del español americano. Su base lingüística: indigenismo, monogénesis 
y poligénesis. Criterios para establecer zonas dialectales americanas.
 Lecturas obligatorias: Moreno de Alba (2007); Quesada Pacheco (2014); Ramírez 
Luengo (2019).
 Aplicaciones: lectura y análisis de la bibliografía de referencia.







Unidad N.º III
Características del español en América.
 Temas: rasgos fónicos, morfosintácticos y léxicos de las variedades lingüísticas 
americanas. Las lenguas de América: situaciones de contacto.
 Lecturas obligatorias: Fontanella de Weinberg (1992); Hualde, Olarrea y Escobar 
(2001); Aleza Izquierdo y Enguita Utrilla (2010); Vaquero de Ramírez (2011); Moreno 
Fernández (2020).
 Aplicaciones: constatación de la variación lingüística en el español americano.


Unidad N.º IV
La variación gramatical en usos argentinos.
 Temas: enfoques teóricos para la descripción de la variación gramatical de un dialecto: 
análisis de casos y transferencias investigativas. 
 Lecturas obligatorias: Silva-Corvalán (2001); Kornfeld y Kuguel (2013); Di Tullio 
(2013).
 Aplicaciones: análisis de un fenómeno de variación morfosintáctica en el español de 
Argentina.


METODOLOGÍA DE TRABAJO


Para desarrollar los contenidos del programa y alcanzar los objetivos de la asignatura, 
se prevé la realización de las siguientes actividades áulicas y extraáulicas: (1) 
exposición dialogada de los contenidos por el profesor; (2) lectura y discusión del 
material teórico propuesto por la cátedra; (3) análisis de muestras de habla y 
documentos escritos para comprobar la variación sincrónica y diacrónica del español 
usado en España y en América; (4) ejecución de una microinvestigación sobre usos 
gramaticales emergentes en el español de América. Se pondrá especial atención en las 
variedades lingüísticas argentinas.


MODALIDAD Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN1


El alumnado será evaluado en la modalidad sumativa conforme a una escala de 
calificación 0-10. Para las tres condiciones de cursado, cuyos requisitos se presentan 
en lo que sigue, los criterios de evaluación son: (1) el dominio de nociones teóricas; (2) 
la claridad en la exposición de conocimientos; (3) la adecuación, corrección y prolijidad 
de los trabajos académicos. 


Requisitos para alumnos/as promocionales
Son condiciones para la promoción haber asistido, como mínimo, al 80% de las clases 
dictadas –o al 60% en el caso de los regímenes especiales de cursado– y haber 
obtenido un promedio no inferior a 7 puntos como nota final, la cual surgirá de sumar 
las calificaciones de cada uno de los dos parciales más la que se obtenga del promedio 
de cuatro trabajos prácticos. La nota resultante se dividirá por 3. Se podrá recuperar 
uno de los dos parciales por inasistencia, por aplazo o para elevar el promedio general; 
la calificación alcanzada sustituirá a la anterior. Este recuperatorio se efectuará en una 
fecha posterior a la recepción del segundo parcial. En cuanto a los trabajos prácticos, 
se podrá recuperar uno de ellos por ausencia, aplazo o para elevar promedio. La 


1 Lo establecido en este apartado respecto de la escala de calificación, los regímenes generales y especiales de 
cursado, y las licencias estudiantiles se encuentra en un todo de acuerdo con la reglamentación vigente.







instancia de recuperación se establecerá en una fecha ulterior a la recepción del último 
trabajo práctico.


Requisitos para alumnos/as regulares
Es condición para la regularidad aprobar dos parciales, cada uno con un mínimo de 4 
puntos. Luego de haberse receptado el segundo parcial, se podrá recuperar una 
instancia por ausencia o aplazo. La condición de regular habilita al/la alumno/a a rendir 
un examen final escrito, que versará sobre los contenidos programáticos efectivamente 
desarrollados durante el año lectivo en el que se obtuvo la regularidad. El examen final 
se aprobará con un puntaje no menor a 4 puntos.


Requisitos para alumnos/as libres
Es condición para rendir como libre presentar, con al menos un mes de anticipación al 
turno de examen que corresponda, un trabajo de investigación sobre un tema del 
programa, cuya asignación por el docente se efectivizará hasta diez días corridos luego 
de que se lo solicite. Previo a la entrega del trabajo, se tendrá derecho a dos instancias 
de consulta y a una instancia de devolución. Si el trabajo resultare aprobado, tendrá 
vigencia por dos años y un turno de examen, y quedará reservado en el Área de 
Enseñanza. El examen libre será de carácter escrito y oral –ambas instancias 
eliminatorias–, y se rendirá a programa completo vigente.


BIBLIOGRAFÍA2


Aleza Izquierdo, M. y Enguita Utrilla, J. M. (2010) (coords.). La lengua española en 
América: normas y usos actuales. Los autores. 


Álvarez, L. R. (2003). Las lenguas aborígenes. Alción. 
Alvar, M. (1994). Manual de dialectología hispánica. El español de América. Gredos.
_______ (1982). Hacia los conceptos de lengua, dialecto y habla. NRFH, N.º 1- 2, 


51-60.
Arnoux, E. (2011). Hacia una definición de la políticas lingüístico-educativas del Estado 


argentino. En L. Varela (ed.), Para una política del lenguaje en Argentina (pp. 
35-55). UNTREF.


Bal, W. y Viramonte de Ávalos, M. (1989). Manual de introducción a la lingüística 
románica (con especial atención a Iberoamérica). UNC, Escuela Superior de 
Lenguas.


Bravo García, E. (2008). El español internacional. Conceptos, contextos y aplicaciones. 
Arco.


Bosque, I. y Gutiérrez-Rexach, J. (2009). Fundamentos de sintaxis formal. Akal.
Buesa Oliver, T. y Enguita Utrilla, J. M. (1992). Léxico del español de América: su 


elemento patrimonial e indígena. Mapfre.
Calvet, L. J. (1997). Las políticas lingüísticas. Edicial.
Cano Aguilar, R. (2008). El español a través de los tiempos. Arco.
Cisneros Estupiñán, M. (1996). Aspectos histórico-pragmáticos del voseo. Thesaurus 


60(1), 27-43.
Coseriu, E. (1981). Lecciones de lingüística general. Gredos.


2 Toda modificación en la bibliografía general y específica –obligatoria o sugerida– será comunicada oportunamente 
a través del aula virtual de la asignatura.







Delicia, D. (ined.). Breve referencia a la historia interna del español. Material de estudio 
para la cátedra Análisis de las variaciones del español contemporáneo. UNC, 
Facultad de Lenguas.


Del Valle, J. (2007) (ed.). La lengua, ¿patria común? Ideas e ideologías del español. 
Vervuert-Iberoamericana.


Di Tullio, A. (2013). El español de la Argentina: estudios gramaticales. Eudeba.
__________ (2010). El voseo argentino en tiempos del Bicentenario. RASAL, N.º 1-2, 


47-72.
Fontanella de Weinberg, M. B. (1992). El español de América. Mapfre.
Giménez Folqués, D. (2011). Normativa académica, adaptación y uso de los 


extranjerismos en el español actual. Estudio del género y número (Tesis doctoral). 
Universitat de València.


García Mouton, P. (2014). Lenguas y Dialectos de España. Arco.
Hualde, J. I.; Olarrea, A. y Escobar, A. M. (2001). Introducción a la lingüística hispánica. 


Cambridge University Press.
Kornfeld, L. (2014). Diálogos de la lengua. En L. M. Kornfeld (comp.), De lenguas, 


ficciones y patrias (pp. 24-33). UNGS.
Kornfeld, L. y Kuguel, I. (2013). El español rioplatense desde una perspectiva 


generativa. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo; Sociedad 
Argentina de Lingüística.


Lapesa, R. (2008). Historia de la lengua española. Gredos.
Lipski, J. (2011). El español de América. Cátedra.
Lope Blanch, J. M. (1987). El concepto de prestigio y la norma lingüística del español. 


En J. M. Álvarez Méndez (ed.) Teoría lingüística y enseñanza de la lengua (pp. 
393-405). Akal.


López Morales, H. (1989). Sociolingüística. Gredos. 
Medina López, J. (1999). Historia de la lengua española I: Español medieval. Arco.
______________ (1997). Lenguas en contacto. Arco.
Messineo, C. y Hecht, C. (2015) (coord.) Lenguas indígenas y lenguas minorizadas. 


Eudeba.
Moreno de Alba, J. G. (2007). Introducción al español americano. Arco.
Moreno Fernández, F. y Otero Roth, J. (2007). Atlas de la lengua española en el 


mundo. Ariel.
Moreno Fernández, F. (2020). Variedades de la lengua española. Routledge
_________________ (2010). Las variedades de la lengua española y su enseñanza. 


Arco.
_________________ (2009). Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. 


Ariel.
Noll, V. (2005). Reflexiones sobre el llamado andalucismo del español de América. En 


V. Noll, K. Zimmermann e I. Neuman-Holzschuh (eds.), El español en América. 
Aspectos teóricos, particularidades, contactos. Vervuert.


Palacios, A (2008) (coord.). El español en América. Contactos lingüísticos en 
Hispanoamérica. Ariel.


Pottier-Navarro, H. (2003). El concepto de americanismo léxico. En P. García Mouton 
(ed.). El español de América (pp. 43-58). CSIC.


Quesada Pacheco, M. A. (2014). División dialectal del español de América según sus 
hablantes. Análisis dialectológico perceptual. Boletín de filología, 49(2), 257-309. 







Ramírez Luengo, J. L. (2019). Breve historia del español de América. Arco.
Real Academia Española (2009). Nueva gramática de la lengua española. Espasa.
Rosenblat, A. (1987). El criterio de corrección lingüística. Unidad o pluralidad de 


normas en el español de España y América. En J. M. Álvarez Méndez (ed.) Teoría 
lingüística y enseñanza de la lengua (pp. 288-311). Akal.


Sánchez Lobato, J. (1994). El español de América. Actas del IV Congreso de ASELE 
(pp. 553-570).


Seco, M. (1982). Gramática esencial del español. Introducción al estudio de la lengua. 
Aguilar.


Silva-Corvalán, C. (2001). Sociolingüística y pragmática del español. Georgetown 
University Press. 


Toniolo, M. T. (2007). Apuntes para la cátedra Seminario de Dialectología. Sección 
Castellano, Facultad de Lenguas, UNC.


Vaquero de Ramírez, M. (2011). El español de América II. Morfosintaxis y Léxico. 
Cuadernos de Lengua Española. Arco.


____________________ (1996). El español de América I. Pronunciación. Cuadernos 
de Lengua Española. Arco.
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FUNDAMENTACIÓN 


El idioma inglés es universalmente admitido como el más “hablado” y “leído” en el mundo. 


Por otra parte, a nadie escapa el hecho de que nuestra época está signada por el desarrollo 


científico y tecnológico, actividad impulsada, entre otros sectores, por la Universidad. Es 


precisamente en los claustros universitarios donde las tareas de investigación encuentran su 


cauce más adecuado.  


Ahora bien, teniendo en cuenta que gran parte de las publicaciones internacionales de 


textos especializados se realizan originalmente en inglés, pero solo algunas de ellas son 


traducidas a nuestra lengua, surge un serio inconveniente para quien no puede acceder a los 


textos no traducidos, sea profesional o estudiante. Esa “incapacidad” le priva de nutrirse de un 


sinnúmero de conocimientos en el momento adecuado. Un profesional de la lengua o 


investigador de vanguardia no puede estar inmerso en estas carencias, sobre todo en un 


mundo caracterizado por la vertiginosidad del cambio y la evolución del conocimiento. 


La Facultad de Lenguas no es ajena a este fenómeno. En el caso de las carreras de 


Profesorado y Licenciatura en Español Lengua Materna y Lengua Extranjera, hay una firme 


determinación orientada a lograr que el alumno adquiera “capacidad para la comprensión 


lectora en inglés”, como así también “dominio de los procedimientos que permitan el diseño y la 


práctica de investigaciones lingüísticas”, para llevar adelante sus estudios con mayor 


profundidad y universalidad y perfeccionarse como futuro profesional. (Tomado de la Sección 


“Perfil del egresado”, Plan de Estudios vigente.) 


En el nivel superior, la principal finalidad asignada a la lectura es la construcción o 


apropiación de conocimientos dentro de un determinado campo de saber, lo que se denomina 


“lectura para aprender”. En este sentido, la compresión del lenguaje escrito no puede reducirse 


a la de una herramienta de acceso a otro código lingüístico o bien ser considerado un puente 


para abordar conocimientos disciplinares. Por el contrario, la compresión del lenguaje escrito 


en lengua extranjera también debe ser entendida como un medio para desarrollar capacidades 


de pensamiento.  


La lectura en lengua extranjera debe, además, considerarse fundamentalmente al servicio 


de la construcción de los conocimientos disciplinares a los que el estudiante debe acceder, es 


decir, a su transformación, reelaboración y apropiación, lo que permite incrementar y 


transformar la estructura conceptual del lector. En otras palabras, tanto en lengua extranjera 


como en lengua materna, la compresión lectora se presenta como una actividad de resolución 


de problemas con vistas a un desarrollo conceptual, a partir de un discurso vinculado con un 


campo disciplinar determinado.  







En lo que respecta a nuestra comprensión y abordaje de la Comprensión lectora, 


podemos decir que denominamos Comprensión lectora a la competencia que desarrollan los 


sujetos en relación con las buenas prácticas de lectura. Así, la Cátedra adhiere a la teoría 


interaccionista de la lectura, ya que creemos que leer es un proceso estratégico que consiste 


en la construcción de sentidos a partir de la interacción entre el lector y el texto. Al leer, el lector 


experto recurre a sus conocimientos previos conceptuales y letrados, además de utilizar una 


serie de estrategias cognitivas, tales como la predicción, la inferencia, la verificación de 


hipótesis y la generalización y la corrección. 


En efecto, podemos afirmar que aprendemos a interpretar textos pertenecientes a un 


determinado discurso organizados según un género y formateados en un tipo de soporte. Por 


lo tanto, la comprensión lectora supone un conjunto de procedimientos y saber-haceres, es 


decir, procedimientos que implican operaciones cognitivas de diferente nivel de complejidad, 


fuertemente vinculadas con la elaboración de inferencias: tanto inferencias automáticas, 


simples o rudimentarias, como inferencias elaborativas. 


Por otra parte, y en un todo de acuerdo con el descriptor presentado en el Plan de 


Estudios vigente, el presente programa tiene en cuenta la perspectiva de la lingüística 


contrastiva por entender que es oportuno propiciar una reflexión comparativa acerca de las 


similitudes y diferencias de los planos grafo-fonético, morfosintáctico, semántico-léxico y 


discursivo en el uso de las lenguas inglesa y española a los fines de facilitar los procesos de 


transferencia de una lengua a otra. En este sentido, se propicia un enfoque intercomprensivo 


de las dos lenguas con la convicción de que los mecanismos de transferencia de una lengua a 


otra facilitan no solo el aprendizaje de la lengua extranjera sino que también favorecen una 


visión más profunda y cabal de la lengua materna. 


 


OBJETIVOS 


Generales 


Durante el desarrollo del curso, se espera que el alumno sea capaz de: 


(i) consolidar y desafiar los saberes que haya construido en las asignaturas articuladas 


vertical y horizontalmente; 


(ii) lograr una competencia lectora solvente en la lengua inglesa, utilizando estrategias de 


lectura que le permitan abordar comprensivamente una forma global y/o detallada, un 


texto de su especialidad o de divulgación, conforme al nivel académico alcanzado; 







(iii) apropiarse, a partir de la actividad conjunta con el docente, de conocimientos teóricos y 


epistemológicos, así como de ciertas herramientas que le permitan intervenir 


conscientemente en sus propios procesos de lectura. 


(iv) evaluar eficazmente los aportes del análisis contrastivo en el campo de la enseñanza y la 


investigación del español como lengua materna y como lengua extranjera; 


(v) reflexionar sobre la metodología de trabajo implementada en el aula y evaluar la 


bibliografía propuesta por el profesor, y su propio nivel de iniciativa y compromiso con el 


aprendizaje. 


 


Específicos 


Al finalizar el curso, se espera que el alumno sea capaz de  


(i) extraer información de los textos (pensar en lo que dice el texto – comprensión 


superficial), interpretar esa información desde sus conocimientos y metas personales 


(pensar con el texto – comprensión profunda) y de reflexionar (repensar el texto – 


comprensión crítica) sobre los conocimientos elaborados o interpretados y sobre el 


proceso seguido para obtenerlos / entenderlos.  


(ii) reconocer y analizar cómo se organiza la información y las relaciones que se establecen 


entre las diversas partes de un texto; 


(iii) desarrollar diferentes velocidades de lectura, según los diversos propósitos y tareas; 


(iv) predecir el tema de un texto en base a sus títulos, subtítulos, ilustraciones, palabras 


sobresalientes, entre otros; 


(v) reconocer similitudes y diferencias en los niveles grafo-fonético, léxico, morfológico y 


sintáctico entre el español y el inglés;  


(vi) definir tipos de texto, y analizar su función y organización canónica; 


(vii) utilizar de manera adecuada el metalenguaje propio del sistema lingüístico de la lengua 


española e inglesa, dada la naturaleza contrastiva de esta asignatura, para comparar 


textos reparando en similitudes y diferencias entre ambos sistemas; 


(viii) utilizar eficazmente y a una velocidad razonable el diccionario bilingüe inglés – español. 


 


 


 


 


 


 







CONTENIDOS 


Unidad 1: La comprensión lectora 


1.1.  ¿Qué es leer? Leer en lengua extranjera. El carácter procesual de la lectura. Una 


perspectiva interactiva. Propósitos de lectura. ¿Qué implica ser un buen lector académico?  


1.2.  La lectura como proceso estratégico: el rol del lector; tipos de conocimientos implicados 


en la conducta estratégica; el rol de los conocimientos previos; habilidades y estrategias 


utilizadas por un buen lector en lengua materna y extranjera. 


1.4.  Revisión de las estrategias de lectura comprensiva: pautas generales para abordar un 


texto en lengua extranjera. Pasos a seguir para realizar una aproximación global y una 


lectura detallada del texto. El rol de los elementos paratextuales en el proceso de la 


comprensión lectora. El paratexto: definición, funciones y tipologías. 


 


Unidad  2: Análisis contrastivo español-inglés en el plano morfosintáctico y léxico en 


función de la comprensión textual. 


2.1. Palabras lexemáticas o conceptuales. Palabras gramaticales o funcionales.  Palabras 


transparentes o cognados. Falsos cognados. Palabras simples, complejas, parasintéticas y 


compuestas.  


2.2. Diferentes procesos morfológicos: 


(i) Procedimientos de derivación: Afijación (prefijos y sufijos); procesos de flexión: sufijos 


gramaticales o flexivos. 


(ii) La composición: características principales de los compuestos 


2.3. Las categorías sintácticas de las palabras. Palabras con más de una acepción y función 


gramatical. 


2.4.  El grupo nominal: núcleo y modificadores. Características prototípicas en español e inglés.  


 


Unidad 3: Análisis contrastivo Español-Inglés en el plano textual – discursivo en 


función de la comprensión textual. 


3.1. La noción de texto, de género discursivo y de texto de especialidad. La importancia de 


los géneros discursivos en el campo de la lectocomprensión.  


3.2. Marcas del enunciador en el discurso: deícticos; modalización como manifestación de 


las actitudes, opiniones o grado de compromiso del hablante ante lo que dice y comprende: 


los adverbios modales como mecanismos gramaticales que le permiten al hablante referirse 


a lo que dice, a cómo lo dice y a cómo debería ser interpretado. Adverbios o construcciones 


propositivas que presuponen la verdad de lo que se afirma o que expresan el grado de 







certeza del hablante con respecto a lo que dice. Adverbios o formas equivalentes que 


califican el mismo acto del decir, en diferentes aspectos. Adverbios que limitan la 


perspectiva dentro de la cual el hablante garantiza la adecuación de su afirmación. 


Significado de los verbos modales en el discurso. Alternancias de construcción y relieve: el 


empleo de distintas estructuras para focalizar un participante determinado o desfocalizarlo: 


el uso de la voz pasiva y la expresión de la impersonalidad semántica y sintáctica; el rol de 


la nominalización y las intenciones comunicativas del autor. El proceso de nominalización; 


discurso referido; citas. 


3.3. Funciones del lenguaje que predominan en un texto: expresar, contactar, informar, dirigir. 


Características predominantes de cada función. 


3.4.  Tipos textuales: 


2.3.1. Características canónicas del texto de base descriptiva. 


2.3.2. Características canónicas del texto de base narrativa.  


2.3.3.   Características canónicas del texto de base expositivo-explicativa. 


2.3.4.   Características canónicas del texto de base argumentativa. 


3.5. La lectura como construcción de significado:  


a) Definición cohesión y coherencia. 


b) Procedimientos discursivos de cohesión: 


c)  El rol de los elementos cohesivos en el proceso de lectocomprensión: 


- La referencia: pronominalización: señalamiento intratextual o endofórico. Relaciones 


anafóricas y catafóricas. 


- La coherencia léxica: recurrencia; sinonimia; antonimia; hiperonimia; polisemia; campo léxico 


o cadenas léxicas. 


- Los conectores como marcas de las relaciones lógicas subyacentes entre porciones de texto 


utilizadas para señalar distintos valores semánticos. Sus funciones específicas relativas a los 


diferentes tipos textuales. 


 


 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 


En virtud de lo sugerido por nuestra Facultad, y en el marco de la reglamentación vigente, 


los contenidos teórico-prácticos se desarrollarán mediante la modalidad híbrida. En 


consecuencia, hasta un 30 % de las clases dictadas durante el ciclo lectivo podrán consistir en 


actividdaes asincrónicas que los estudiantes deberán resolver en el Aula Virtual de la 







asignatura. Los alumnos tendrán acceso a las respuestas correctas de dichos ejercicios de 


manera automática.   


Los estudiantes tendrán a su disposición, tanto en versión fungible como en el Aula Virtual, el 


material teórico de los contenidos que se desarrollen en las clases sincrónicas, además de una 


serie de ejercicios y actividades de producción. 


La distribución por unidades responde a propósitos meramente organizativos de este 


programa y, por lo tanto, no implica, necesariamente, la presentación cronológica de los 


contenidos allí enunciados. Asimismo, la selección y gradación de los textos a utilizar para el 


desarrollo de la asignatura se ha realizado teniendo en cuenta cuatro parámetros 


fundamentales: 


(i) El grado de especialización, adecuación y actualización de los textos, de acuerdo con los 


objetivos de este curso. 


(ii) El tipo textual, densidad léxica y despliegue terminológico de los textos seleccionados. 


(iii) El grado de dificultad de las tareas y/o actividades diseñadas para realizar las actividades 


de lectocomprensión; 


(iv) El grado de adecuación de los distintos textos para llevar a cabo el análisis contrastivo 


español-inglés en los distintos planos de la lengua. 


El docente a cargo del dictado de la asignatura compilará los textos, diseñará y elaborará 


el material didáctico, con sus correspondientes actividades y guías de trabajo, referido a los 


contenidos programáticos desarrollados en este programa. Siguiendo las pautas establecidas 


en el descriptor del Plan de Estudios vigente, los contrastes (simetrías y asimetrías) entre las 


dos lenguas se contextualizarán en todos los planos lingüísticos, como parte de la aplicación 


de los principios de contrastividad. 


 


ACTIVIDADES 


Durante el transcurso del ciclo lectivo, se implementarán actividades que tiendan a: 


 Integrar, profundizar y aplicar conocimientos anteriores sobre el proceso de lectura y 


estrategias de lectura. 


 Predecir el tema de un texto en base a sus títulos, subtítulos, ilustraciones, palabras 


sobresalientes, entre otras. 


 Analizar los factores no lingüísticos de un texto como medio para lograr su interpretación: 


propósito, tópico, audiencia, relación emisor-receptor del mensaje. 


 Inferir el significado de palabras desconocidas de un texto en inglés a partir de un contexto 


y de la función de las palabras dentro de la oración. 







 Analizar el tipo de texto, su estructura, y función del lenguaje que predomina en ese texto. 


 Determinar el propósito retórico de un texto, la estructura de la información y la selección 


léxica y sintáctica. 


 Captar el contenido informativo del mensaje escrito en lengua inglesa y expresarlo en 


correcto español. 


 Experimentar diferentes velocidades de lectura según el propósito y la naturaleza de los 


ejercicios y/o actividades impartidas. 


 Reconocer las semejanzas y diferencias del sistema lingüístico del español y del inglés en 


diferentes planos a través de la utilización de conceptos teórico-prácticos, en la medida que 


éstos le ofrezcan una herramienta para determinar su funcionalidad textual. 


 Llevar a cabo actividades de consulta de bibliografía de la especialidad en idioma inglés y 


español. 


 Participar en sesiones de lectura comprensiva y análisis contrastivo de textos en forma 


grupal o colaborativa, interactuando y defendiendo su posición, respetando las posiciones 


de los demás interactuantes. 


 


Las actividades impartidas se concretarán desde los siguientes criterios: 


 Considerar conocimientos previos de los alumnos y activarlos como punto de partida. 


 Estimular la participación constante de los alumnos en la búsqueda, la experimentación y la 


reflexión. 


 Orientar las actividades hacia la interrelación permanente de los contenidos. 


 Privilegiar los métodos activos en los que el alumno sea el centro de las actividades 


impartidas y responsable directo en el proceso de aprendizaje, concibiendo al docente 


como guía y facilitador de información, explicaciones o estructuraciones de contenidos que 


orienten dichas actividades. 


 Orientar las actividades hacia el desarrollo progresivo y espiralado de la secuencia de los 


contenidos referidos a la comprensión y análisis contrastivo español-inglés, lo que implica 


afianzar y desarrollar técnicas anteriormente adquiridas. 


 Aspirar a la realización de “aprendizajes significativos” de conceptos, procedimientos y 


actitudes. 


 Lograr la comprensión de un texto atendiendo a la integración de las siguientes 


competencias: 


Gramatical: lexis, morfología, sintaxis, aspectos normativos y notacionales. 







Estratégica: inferencia, predicción, paráfrasis, resumen, selección de tópicos, etc. 


Sociolingüística: análisis de factores no lingüísticos, tales como el propósito, el tópico, la 


audiencia, etc. de un texto en la lectura comprensiva. 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


Nota: el sistema de recuperación tanto de las Evaluaciones Parciales como de los Trabajos 


Prácticos se ajustará en un todo a la Reglamentación y al cronograma vigentes en nuestra 


Facultad. 


A.   Requisitos para alumnos promocionales: 


 Asistir como mínimo al 80% de las clases dictadas o del 60 % en el caso de alumnos 


trabajadores o con personas a cargo.. 


 Aprobar 2 (dos) parciales escritos de carácter teórico-práctico. El alumno tendrá 


derecho a un parcial de recuperación en caso de inasistencia, aplazo, o para elevar el 


promedio general. La calificación obtenida sustituirá a la del parcial reemplazado.  


 Aprobar 4 (cuatro) trabajos prácticos. El alumno tendrá derecho a recuperar 1 (uno) 


Trabajo Práctico en caso de inasistencia, aplazo, o para elevar el promedio general. La 


calificación obtenida sustituirá a la del trabajo práctico reemplazado.  


 Los alumnos deberán alcanzar un promedio general mínimo de 7 (siete) puntos (de acuerdo 


con la escala de calificación vigente en la Facultad), el cual se obtendrá, según la 


reglamentación vigente, del promedio que se obtenga de sumar las notas de los parciales 


más el promedio de los 4 (cuatro) Trabajos Prácticos.  


 


B. Requisitos para obtener la regularidad en la asignatura: 


Para obtener la regularidad, los alumnos deberán aprobar dos evaluaciones parciales con un 


mínimo de 4 (cuatro) puntos, según las reglamentaciones y la escala de calificaciones vigentes 


en nuestra Facultad. El sistema de recuperación de las Evaluaciones Parciales se ajustará en 


un todo a la Reglamentación y al cronograma vigentes en nuestra Facultad. 


 


B. Alumnos libres: 


Serán considerados alumnos Libres aquellos que no hayan cumplido con los requisitos 


especificados para alumnos Regulares. Los alumnos Libres deberán rendir un examen final 


escrito. 


 







Características de las evaluaciones 


Alumnos Promocionales: 


Las evaluaciones parciales serán escritas y tendrán carácter teórico-práctico. El tipo de 


ejercicio a emplear será similar al de los ejercicios implementados en el material didáctico y en 


las clases para desarrollar y practicar los distintos contenidos del programa. En el caso que el 


alumno deba recuperar alguno de los parciales o algún Trabajo Práctico, estos versarán solo 


sobre los temas correspondientes al parcial o práctico que deba recuperar. 


 


Alumnos Regulares: 


Tanto los exámenes parciales como el examen final serán escritos y tendrán carácter teórico-


práctico. El tipo de ejercicio a emplear será similar al de los ejercicios implementados en las 


guías de estudio y en las clases para desarrollar y practicar los distintos contenidos del 


programa. En el caso que el alumno deba realizar el parcial de recuperación, sólo será 


evaluado sobre los temas correspondientes al parcial que deba recuperar. 


 


Alumnos Libres: 


Los alumnos que se encuentren en condición de alumnos Libres deberán rendir un examen 


final escrito de carácter teórico-práctico. El examen versará sobre todos los contenidos 


estipulados en el presente programa académico.  


 


Criterios de evaluación 


Para determinar en qué grado se han cumplido los objetivos de la asignatura, tanto en los 


Trabajos Prácticos como en los exámenes parciales y finales se evaluará la capacidad y/o 


habilidad del alumno para: 


a) comprender un texto en lengua inglesa de nivel pre-intermedio/interemedio; 


b) comprender, analizar y resolver los problemas teórico-prácticos planteados; 


c) usar correcta y apropiadamente  los contenidos conceptuales; 


d) utilizar el metalenguaje apropiado; 


e) realizar procesos de transferencia de una lengua a otra, para utilizar estrategias para la 


lectocomprensión y para reconocer similitudes y diferencias en los niveles grafo-fonético, 


semántico-léxico, morfosintáctico  y textual entre la lengua inglesa y la española; 


f) expresar en correcto español el mensaje captado en la lengua extranjera. 


 







Cronograma tentativo para el desarrollo de las unidades temáticas: 


La distribución por unidades responde a propósitos meramente organizativos de este programa 


y, por lo tanto, no implica, necesariamente, la presentación cronológica de los contenidos allí 


enunciados. Dadas las características propias de esta a signatura, se trabajará con un enfoque 


espiralado e integrado. 
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FUNDAMENTACIÓN 
El conocimiento de los principios teóricos de la lingüística contrastiva y de puntos clave  del ámbito de la 
teoría de la traducción resulta decisivo en la formación del alumnado1    de Lingüística Contrastiva y Teoría 
de la Traducción.  
Si bien la noción “principios de contrastividad” está presente en otras asignaturas de la carrera, anteriores a 
esta, es en Lingüística Contrastiva y Teoría de la Traducción (LCyTT) en la que se hace foco exclusivo en 
el ámbito del contraste en tanto rama de la lingüística, y en la traducción, en tanto terreno fértil donde las 
divergencias y las convergencias entre lenguas, y entre variedades de lenguas, se manifiestan como objeto 
de estudio.  
Conocer estas dos disciplinas conlleva la provisión de fundamentos teóricos centrales para estudiantes de la 
lengua española en pos de convertirse en profesoras/es de español, o licenciadas/os en español, como lengua 
materna (LM) y lengua extranjera (LE)2. Los cimientos conceptuales y el bagaje de la praxis del contraste, 
al que se le adiciona una mirada cognitivista, y de la traductología permitirán, tanto a quienes se 
desempeñarán en docencia como a quienes se decantarán por una carrera en investigación, entender mejor el 
funcionamiento de la lengua española, no solamente a nivel de sistema sino también a nivel discursivo. 
En el ámbito de la enseñanza del español LM y LE, y también en el entorno de su investigación, el 
conocimiento acerca de la concepción de gramática emergente, a la que se adscribe desde una perspectiva 
cognitivista del lenguaje (cfr. Langacker, 1987, 2016; Hopper, 1988), por ejemplo, permite analizar las 
diferencias y las convergencias entre lenguas como manifestaciones formales –con mayor o menor grado de 
rutinización– que se hacen eco de las conceptualizaciones arraigadas en las culturas en las que se hablan las 
diferentes lenguas o variedades de lenguas.  
Al mismo tiempo, desde el experiencialismo (cfr. Lakoff y Johnson, 1980), base filosófica de esta 
concepción de la gramática, el significado lingüístico se equipara con la conceptualización, la cual se 
entrama con la manera en que las personas experimentamos –experienciamos– nuestro contacto con el 
mundo, por lo que los contrastes, tanto interlingüísticos cuanto intralingüísticos, no dejan de estar 
relacionados con los modos humanos, plurales y diversos, de ser y actuar en el mundo.   
De este modo, la introducción a la lingüística cognitiva, que sostiene la motivación del signo y del mensaje, 
provee una visión que amplía la formación de nuestro estudiantado –el cual no suele encontrar, en las 
asignaturas del plan de estudio, fundamentos cognitivistas en las explicaciones gramaticales. La perspectiva 
cognitivista adoptada habilita un abordaje que completa la formación, no solo en cuanto al español y otras 
lenguas, sino sobre la gramática en general, entendida como emergente del discurso y no como sistema de 
relaciones, oposiciones y valores ni como conocimiento innato de las reglas gramaticales que nos permiten 
combinar un número finito de elementos para generar un número infinito de enunciados.   
Asimismo, manejar un único metalenguaje, como el provisto por fuentes contrastivo-cognitivistas (cfr. 
Castañeda Castro y Alonso Raya, 2009; López García, 2005; Llopis-García, 2024), se erige como 
herramienta útil para la apropiación de una terminología común sobre los fenómenos lingüísticos en 
contraste, además de resaltar el valor explicativo que proporciona el modelo teórico en el que se imbrica 
dicho metalenguaje.  
Por otra parte, la identificación precisa de zonas problemáticas en el aprendizaje de una lengua extranjera se 
beneficia desde una óptica traductora (cfr. Hurtado Albir, 2011), que parte del producto textual concreto, el 
cual se instituye como posibilitador de reflexión consciente (cfr. García Muruais y Senovilla Arias, 1998), 
                                                 
1 En el presente programa, hago uso de diferentes maneras de designar a las dos partes constitutivas de este vínculo de enseñanza-
aprendizaje que se manifiesta en Lingüística Contrastiva y Teoría de la Traducción: la docente y sus estudiantes. A veces, empleo 
formas colectivas, como estudiantado, otras, comunes, como estudiante; también recurro a dobles menciones, como cuando indico 
el/la estudiante, e incluso, hago lugar al morfema “x”, como alternativa no binaria de designación del género social (cfr. Eckert y 
McConnell-Ginet, 2003). Estas variantes dan cuenta de mi adscripción a la concepción cognitivista de que la gramática, la 
normativa de cualquier gramática (Borzi, 2002), emerge del uso que hacen de la lengua quienes la hablan. Como muchas otras 
personas que hablan español, me decanto, entonces, por maneras de representar el género social –en estrecha relación con el 
género gramatical– que ponen de manifiesto que la opción masculina, p. ej. el alumno, el docente, los alumnos, no es ni genérica 
ni neutral. 
2 Empleo la categoría “lengua materna”, porque es la que se utiliza en la denominación misma de la carrera. Sin embargo, soy 
consciente de que puede problematizarse y cambiarse por la de “lengua primera” (Dolz, Gagnon y Mosquera, 2009), cuestión que 
se discute en clase. Asimismo, como alternante de “lengua extranjera”, es posible incorporar la categoría “lengua segunda” (Dolz, 
Gagnon y Mosquera, 2009), para contextos diferentes del nuestro, mas en los que también puede ejercer la profesión nuestro 
estudiantado.  
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tanto acerca de la forma expresiva en la lengua castellana3, -lo que redunda en un aprovechamiento en 
profundidad de la competencia lingüístico-comunicativa en la lengua primera4 del alumnado-, como 
respecto de las contrapartes que son recurrentes en otras lenguas o variedades de lengua que conoce o con 
las que trabaja. Siempre, estos saberes y habilidades impulsados desde una perspectiva contrastiva, de matiz 
cognitivo-traductora, son útiles para estudios interdisciplinarios relativos al contacto de lenguas y coadyuvan 
a una postura plurilingüe de enseñanza, o de su investigación, del español en tanto LM o LE.     
Es decir, LCyTT busca brindar al estudiantado oportunidades de profundizar sus conocimientos acerca del 
castellano, por medio de contenido teórico que concierne a los modos en los que su lengua primera contrasta 
con otras, desde una visión que incorpora matices cognitivistas. Por ende, el contraste se entiende como 
propiciador de una comprensión más acabada de características específicas de la lengua española, a partir de 
una lente que la pone en relación con otras segundas o terceras lenguas que conoce el estudiantado, teniendo 
en cuenta que cursa Lectocomprensión en cuatro o cinco lenguas extranjeras.  
El contraste también se concibe clave para incorporar la traducción, de manera introductoria, como 
problema lingüístico, y para considerar el empleo de esta, en tanto actividad entre lenguas, actividad textual 
y acto de comunicación (cfr. Hurtado Albir, 2011) en la enseñanza del Español como LM y LE (cfr. Ramón 
García, 2001; García Muruais y Senovilla Arias, 1998; Pérez Tuda, 1999; Tricás Preckler, 2010).   
En vista de un futuro ejercicio de la docencia de Español Lengua Materna y Lengua Extranjera o de una 
carrera en investigación en ciencias del lenguaje, desde LCyTT se defiende una visión del lenguaje como 
medio para codificar y transmitir ideas (cfr. Evans y Green, 2006), por lo que cumple una función simbólica, 
además de siempre remitir a un objetivo comunicativo, con lo que se realza su función interactiva.  
De este modo, dicha concepción de lenguaje sirve como invitación a que la traducción ingrese en sus aulas, 
e investigaciones, como transportadora de evidencia(s) de los modos en los que significados diversos y 
conceptualizaciones divergentes se lexicalizan en formas lingüísticas españolas específicas contra, o, mejor, 
a la par de, otras formas en lenguas distintas.  
Las variedades que entran al aula, tanto estándares como no estándares, se aprovechan desde una visión 
lingüística basada en el uso, a partir de lo que con ella hacen quienes las hablan, siempre con remisión a un 
momento histórico concreto, para centrarnos en las distintas manifestaciones de la variabilidad, no solo 
lingüística, sino social y conceptual (Kristiansen y Dirven, 2008). 
Por último, y no por ello menos importante, esta propuesta programática incorpora una faceta extensionista 
con el objeto de trabajar en consonancia con el “Proceso de transformación de la enseñanza para la 
incorporación de la práctica territorial extensionista en los espacios curriculares de la Universidad Nacional 
de Córdoba”, de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNC. De este modo, Lingüística Contrastiva 
y Teoría de la Traducción (LCyTT) quiere contribuir, desde su accionar teórico-metodológico, a promover 
el rol de la Universidad en el territorio, conforme la naturaleza humanista de la educación superior, y 
siguiendo lo puntualizado en la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y El Caribe 
(CRES) del año 2008, para ayudar a impulsar la formación integral del estudiantado y del profesorado de 
nuestra asignatura, en tanto integrantes de una ciudadanía responsable y comprometida con nuestros 
contextos de actuación.  


Descripción de la asignatura según el Plan de Estudios vigente y su inserción en las carreras de 
Profesorado y Licenciatura en Español Lengua Materna y Lengua Extranjera 


El plan de estudios vigente (Res. Ministerio de Educación N.°1106/2002, Res. HCS N.° 133/02 y Res. 
Dec. N.° 62/02) establece como objetivo de la asignatura el “conocimiento de los principios teóricos de la 


                                                 
3 Desde una tradición sociolingüística (Chumacerio y Álvarez, 2004), se suele preferir la nomenclatura “español” para referirse a 
la lengua, como denominación internacional, y a las variedades que recibieron los aportes de otras hablas históricas de la 
península ibérica, mientras que el término “castellano”, dicen las autoras, debería reservarse para el dialecto histórico de Castilla 
(pp. 17-18). Sin embargo, adscribo, también, al punto de vista de estudiosxs y escritorxs de nuestra lengua, como Andruetto 
(2019), quienes emplean “castellano” para dar cuenta de que nuestras hablas, allende la península, poseen impronta propia, 
distintiva y diferente de lo que determinan las instituciones españolas: “para nosotros, para nuestro sistema educativo, la 
academia, la alta cultura y la cultura popular, esta lengua en la que aquí hablo siempre ha sido la lengua castellana” 
(https://www.lavoz.com.ar/cultura/completo-magistral-discurso-de-maria-teresa-andruetto-para-cierre-del-congreso-de-lengua/). 
En LCyTT, me permito alternar entre ambas variantes, por las razones respectivas explicitadas. 
4 Aunque admito la posibilidad de que el estudiantando hable, como L1, una lengua diferente del español, en general, esta es su 
primera lengua. 



https://www.lavoz.com.ar/cultura/completo-magistral-discurso-de-maria-teresa-andruetto-para-cierre-del-congreso-de-lengua/
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lingüística contrastiva y de teorías de la traducción”, a la vez que especifica que su contenido ha de versar 
sobre los siguientes ámbitos de estudio:  


 Lingüística contrastiva y estudio de los sistemas lingüísticos. Transferencia de lenguas. Interlengua. 
Análisis de errores. 


 La traducción como problema lingüístico. Traducción humana. Traducción automática. 


En consonancia con lo establecido en dicho descriptor, este programa propone la inclusión y el abordaje de 
contenidos que permitan al alumnado reconocer algunas de las similitudes y las divergencias que existen 
entre el español y otras lenguas, como el inglés y el portugués, por ejemplo, en cuanto a la existencia de 
morfemas que vehiculizan información relacionada con el género gramatical, conectada, a su vez, con el 
género social, mientras es introducido a nociones traductológicas clave, como la de tertium comparationis 
(cfr. Santos Gargallo, 1993; Tricás Preckler, 2010) y la de equivalencia (cfr. Pym, 2016), que le proveerán la 
posibilidad de capitalizarlas en su futuro accionar docente o investigador, al concebir la traducción como 
ámbito medular donde acaecen los contrastes. Igualmente, se incorpora en el presente programa una 
introducción a una perspectiva lingüística cognitivista, con el fin de presentar a nuestro estudiantado una 
visión del contraste desde una lente que ayudará a completar su formación en español, puesto que dicho 
enfoque lingüístico no suele incorporarse en las demás materias que conforman el plan de estudios.  


Cabe destacar que la asignatura Lingüística Contrastiva y Teoría de la Traducción se articula verticalmente 
con las siguientes asignaturas: 


- Gramática del Español y Taller de Lectura y Escritura, correspondientes al Ciclo de Nivelación 
- Fonética, Fonología, Morfología Españolas y Principios de Contrastividad 
-  Bases Biológicas del Lenguaje 
- Adquisición de la Lengua Materna y de una Lengua Extranjera 
- Taller: Prácticas de la Comprensión y de la Producción Lingüísticas I  
- Lectocomprensión en Lengua Extranjera I (Portugués) 
- Lexicología, Lexicografía Españolas y Principios de Contrastividad  
- Taller: Prácticas de la Comprensión y de la Producción Lingüísticas II  
- Lectocomprensión en Lengua Extranjera II (Italiano) 
- Sintaxis del Español y Principios de Contrastividad 
- La Lectura y la Escritura en Lengua Materna y en Lengua Extranjera  
- Taller: Prácticas de la Comprensión y de la Producción Lingüísticas III  
- Didáctica del Español como Lengua Materna y como Lengua Extranjera  
- Lectocomprensión en Lengua Extranjera III (Francés) 
 
Por otra parte, esta asignatura se articula horizontalmente con las materias abajo explicitadas:   
- Gramática del Texto Español y Principios de Contrastividad  
- Análisis de las Variaciones del Español Contemporáneo 
- Lectocomprensión en Lengua Extranjera IV (Inglés) 
 
Para el caso del estudiantado que realiza la licenciatura, la articulación también se manifiesta con 
asignaturas que pertenecen al quinto año de su carrera, que son, por ende, posteriores a LCyTT: 
 
- Pragmática Lingüística Intercultural 
- Estudios Interdisciplinarios del Lenguaje 
- Lectocomprensión en Lengua Extranjera V (Alemán) 
 
Lingüística Contrastiva y Teoría de la Traducción dialoga, en sentido global, con todas las asignaturas que la 
anteceden, en tanto y en cuanto estas abordan el estudio del sistema lingüístico español desde distintas 
aristas que van completando y fortaleciendo la formación de nuestro estudiantado. Algunas hacen centro, 
por ejemplo, en un estudio gramatical que, siguiendo a la RAE (2009), atiende la estructura de las palabras, 
las formas en las que estas se enlazan y los significados que se desprenden de tales combinaciones. De este 
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modo, el estudiantado ya ha abordado temas de morfología, de fonética y de fonología, de sintaxis y de 
semántica en español. Sin embargo, el concepto de modularidad y de niveles separados del lenguaje se 
cuestiona desde una visión cognitivista, la cual concibe las categorías lingüísticas, por ejemplo, las que 
remiten a los niveles de análisis, como difusas, interrelacionadas unas con otras. Se prefiere, entonces, 
hablar de un continuum –de forma y significado– en el que el significado formal siempre emerge y se 
explica a partir del uso contextual específico. También, la concepción de emergencia, en relación con las 
capacidades cognitivas de la especie humana, ya ha sido introducida antes de LCyTT, mas sin vinculación 
en profundidad con los principios del movimiento de la lingüística cognitiva, como el experiencialismo. Al 
mismo tiempo, aunque surge, nuevamente, la concepción de la arbitrariedad del signo lingüístico, ahora 
esta característica se ubica en un polo que entra en vínculo necesario con otro, el de la motivación de las 
formas lingüísticas. Además, las nociones de lengua, lenguaje y habla son “redescubiertas” desde una lente 
que valora el contraste, no solo interlingüístico sino intralingüístico, desde un posicionamiento teórico que 
subraya la variabilidad manifiesta en el uso de las lenguas y sus variedades. Aquí, LCyTT entreteje 
relaciones con asignaturas no solo de primero a cuarto, sino también de quinto año, y lo hace desde un lugar 
de enunciación teórico-metodológico que busca fortalecer una preparación docente y en investigación que 
aboga por la concientización de la diferencia que es inherente al uso del lenguaje y que se relaciona, 
necesariamente, con facetas identitarias de sus hablantes, las cuales merecen respeto y escudriño desde 
lentes informadas teóricamente. En todo momento, LCyTT retoma los conocimientos sobre lectura 
comprensiva en lengua extranjera que ya posee el estudiantado, los cuales coadyuvan a hacer más palpables 
los contrastes que se manifiestan entre la lengua castellana y las otras, con las cuales el estudiantado entra en 
relación por medio de las diferentes asignaturas en Lectocomprensión.  
 
OBJETIVOS 
 


Objetivos generales 
Considerando la posición de esta asignatura en las carreras de Español, este programa se presenta al 
alumnado como un ámbito curricular para: 
 
 conocer el fundamento y espectro de acción de la lingüística contrastiva y vincularla con otras 


disciplinas afines, como la traductología y la lingüística cognitiva; 
 acceder a nociones clave provenientes del ámbito de la traductología (p. ej. tertium comparationis) 


para aprovechar sus categorías de análisis en pos de una mejor formación docente e investigadora 
sobre la lengua española; 


 acceder a nociones clave provenientes del ámbito de la lingüística cognitiva (p. ej. experiencialismo) 
para aprovechar sus categorías de análisis en pos de una mejor formación docente e investigadora 
sobre la lengua española; 


 reflexionar acerca de la importancia del estudio contrastivo-cognitivo de la lengua española en 
relación con otras, como el inglés, el portugués, el francés, el italiano y cualquier otra que conozca el 
alumnado, como estrategia que permite profundizar el estudio del sistema lingüístico del español y 
su uso; 


 valorar el potencial didáctico de la traducción y de la lingüística cognitiva; 
 profundizar la conciencia sobre aspectos actitudinales y éticos de su futuro desempeño profesional y 


académico;  
 concebir esta asignatura como, en tanto componente de la Educación Superior, “un bien público 


social, un derecho humano universal y una responsabilidad que debe asumir el Estado” (CRES, 
2008). 


 
Objetivos específicos 


Al finalizar el curso, se espera que el estudiantado sea capaz de: 
 
 exponer contrastivamente las diferencias a nivel de sistema y discurso entre la lengua española y 


otras lenguas, por ejemplo, el inglés, el portugués, el francés, el italiano y cualquier otra que conozca 
el alumnado, y poder presentarlas con un metalenguaje preciso; 


 explicar cognitivamente las diferencias entre la lengua española y otras lenguas, por ejemplo, el 
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inglés, el portugués, el francés, el italiano y cualquier otra que conozca el alumnado, y poder 
presentarlas con un metalenguaje preciso; 


 identificar distintos tipos de problemas de la lengua española en uso, por ejemplo, la división entre 
sustantivos concretos y abstractos, que le puedan resultar problemáticos tanto a hablantes propios 
como de otras lenguas; 


 familiarizarse con algunas contribuciones centrales al estudio del contraste lingüístico desde la 
traductología, por ejemplo, distintas concepciones del tertium comparationis, y desde la lingüística 
cognitiva, por ejemplo, la motivación del signo lingüístico; 


 profundizar en el desarrollo de su competencia como usuarixs de la lengua española por medio de la 
lectura intensiva, la consulta frecuente a diccionarios, la producción de textos propios, como párrafos 
descriptivo-explicativo-argumentativos y la exposición oral acerca de los contenidos estudiados; 


 transferir los conocimientos adquiridos en la asignatura, respecto de la Unidad 1 y 4, sobre todo, a 
situaciones sociales en el terreno más allá del contexto áulico, desde un modelo académico que se 
abre a la articulación con diferentes actores y territorios sociales, y que cuida los derechos humanos y 
la diversidad cultural. 


CONTENIDOS 


Unidad 1: Introducción a la lingüística 
Lingüística: nociones generales. Lenguaje, lengua y habla. La descripción del sistema lingüístico humano. 
Las ramas de la lingüística. La lingüística como ciencia descriptiva, no prescriptiva. El lenguaje como 
proceso cognoscitivo. La ficción de la homogeneidad. Enfoque en el uso. El papel de la frecuencia. 
Introducción a la lingüística cognitiva. 
 
Unidad 2: Lingüística contrastiva y dos modelos de análisis 
La lingüística contrastiva y su imbricación en el ámbito de la lingüística. Foco de estudio de la lingüística 
contrastiva y su diferenciación con la lingüística comparativa. Objetivos y aplicaciones prácticas. Análisis 
Contrastivo y Análisis de errores: definiciones y comparaciones –fortalezas y debilidades. Adquisición, 
aprendizaje y  enseñanza de la lengua. 
 
Unidad 3: Traducción como problema lingüístico y su empleo en enseñanza  
Primera parte: la traducción, definiciones y propuestas clasificatorias. La traducción en la enseñanza de 
segundas lenguas. El rol de la lengua primera en la enseñanza de lenguas extranjeras.  
Segunda parte: introducción a la traductología. ¿Qué son las teorías de la traducción? Enfoques 
traductológicos con base lingüística. Traducción automática dentro de las teorías de la localización. 
 
Unidad 4: El contraste lingüístico desde una mirada cognitivista 
La Lingüística cognitiva y su vinculación con el ámbito de la enseñanza de lenguas, con mirada contrastiva.  
El nominal y su vinculación con el género morfológico y el género social. Incorporación de un matiz 
contrastivo-traductor. Lenguaje inclusivo o no binario. 
El verbo: concepciones subyacentes en formas en uso. Faceta contrastivo-traductora incluida desde la lente 
de la semántica conceptual. 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
En LCyTT, se considera que el alumnado aprende mejor al hacer, investigar y experimentar no solo por sí 
solo, sino también junto con sus pares y su docente. Por ello, el rol en el cual se posiciona al estudiantado de 
Lingüística Contrastiva y Teoría de la Traducción es el de “(co-)protagonista” de su aprendizaje. Para dicho 
protagonismo compartido, la guía de la docente es clave a fin de que el alumnado geste su propio 
aprendizaje y alcance, en conjunción con compañerxs y la docente, los diferentes objetivos establecidos 
para la asignatura. 
 
El papel que asumirá la profesora será el de “facilitadora” de nuevos aprendizajes y, para ello, diseñará 
propuestas de modo organizado, responsable y creativo en su presentación de la teoría y el planteo de las 
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actividades. La profesora, entonces, guiará el desarrollo cognitivo de sus estudiantes en lo que respecta a los 
conocimientos vinculados con los contenidos teóricos abordados y promoverá el estudio independiente y 
responsable de estos. A la vez, fomentará la participación cooperativa del alumnado   dentro del aula, tanto 
presencial como virtual, para que este aprehenda los contenidos incluidos en el programa. 
 
Es decir, se ponen en valor tanto la importancia del desarrollo del aprendizaje autónomo y significativo por 
parte del estudiantado en comunidad como la puesta en valor de los saberes que puede brindar la docente, 
desde su experiencia y preparación teórico-práctica específicas. 
 
Las situaciones de aprendizaje (que comprenderán trabajo en el aula presencial y virtual, cuando 
corresponda) serán de naturaleza teórico-práctica y, en ellas, la docente recurrirá a estrategias de enseñanza 
que fomenten la reflexión, la participación comprometida y la concientización respecto de los contenidos en 
foco. En todo momento, la docente procurará emplear distintas estrategias de enseñanza orientadas a 
satisfacer los diferentes modos de aprender de su alumnado, valiéndose para ello de procedimientos 
inductivos o  deductivos, ejemplificación, exposición dialogada, explicación, y discusión, entre otros. 
 
Cabe señalar que, en el marco del Programa de Curricularización de la Extensión, RS-2022-00425723-
UNC-REC, se propone continuar generando la posibilidad de trabajar y pensar de manera extensionista. Por 
ello, en las vinculaciones que LCyTT propicie con el territorio -por ejemplo, con una biblioteca popular, con 
una organización por la identidad de género o con espacios de adultxs-mayores-, se dialogará con quienes 
integren dichos espacios desde nuestro saber teórico a partir de los contenidos diagramados, sobre todo, en 
la Unidad 1 y en la Unidad 4 del programa. En estas, se aborda material sociolingüístico-cognitivista, por 
ejemplo, en cuanto a la variación lingüística o al género gramatical. Dichas temáticas pueden relacionarse 
con el accionar de organizaciones territoriales que preservan el derecho a la manifestación de diversos 
géneros sociales, cuya instanciación discursiva no deja de guardar relación con el uso de la lengua.  
 
Breve descripción de las actividades que se llevarán a cabo durante el curso 
 
Dada la naturaleza preeminentemente teórica de la asignatura, cada unidad del programa comenzará con una 
invitación, por parte de la docente, a considerar algunas ideas nucleares, que sirvan cual columna vertebral 
del contenido clave de la unidad en cuestión, para que el estudiantado comience a reflexionar al respecto.  
 
La faceta práctica se incorporará por medio de, entre otras actividades, guías de estudio o consignas de 
ejercicios que ayuden a comprender mejor los textos de lectura obligatoria. Estas tareas invitarán al 
estudiantado a que continúe reflexionando acerca del material teórico troncal, por ejemplo, al elaborar 
mapas conceptuales o generar, de manera colaborativa, una Wiki de nociones clave.  
 
La docente promoverá, a través de la discusión de situaciones y de casos problemáticos, la participación del 
alumnado y la explicación teórica, la cual redundará en la apropiación de contenidos teóricos y la 
fundamentación de los casos prácticos. 
 
Para que el alumnado pueda participar de manera comprometida con su propio aprendizaje, se esperará que 
asista a las sesiones habiendo leído el material correspondiente, asignado y recomendado por la docente de 
la cátedra para cada unidad. 
 
En esta interacción entre la docente y sus estudiantes, la profesora sugerirá otras estrategias de trabajo en el 
aula, tanto física como virtual: por ejemplo, instancias de lectura y análisis de los textos en conjunto; 
abordaje de conceptos clave, de a pares o en grupos pequeños; generación de posibilidades de aplicación 
práctica de determinadas nociones teóricas en su futuro ejercicio profesional o mesas redondas en torno a 
posibles problemas prácticos relacionados con el material teórico eje. 
 
También, grupos de estudiantes realizarán presentaciones orales acerca de algunas de las lecturas 
obligatorias. Dichas presentaciones promoverán una mejor comprensión del material en foco, puesto que 
serán una oportunidad óptima en las que el alumnado estudiará el tema en mayor profundidad para ser capaz 
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de explicarlo. El papel de la docente en estas presentaciones será central para brindar orientación 
bibliográfica y proporcionar una devolución detallada acerca del desempeño de cada grupo. Dicha 
devolución estará orientada siempre a promover un aprendizaje más acabado del texto/contenido. En todo 
momento, se incentivará al alumnado a que aporte sus observaciones desde su lengua primera (sea esta 
español u otra) y, en caso de ser posible, desde la lengua extranjera que mejor conozcan. De este modo, 
siempre se abogará por una construcción colectiva del conocimiento y una sensibilización respecto de la 
visión contrastiva y cognitiva de la lengua y de la teoría de la traducción. 
 
Sobre la distribución 70-30 de trabajo presencial, en el aula física, y de trabajo asincrónico en el aula 
virtual (AV) de LCyTT  
 
La cátedra, conforme a la RHCD-2022-64-E-UNC-DEC#FL, virtualizará el 30 % de la carga horaria a 
través de actividades obligatorias asincrónicas en el aula virtual de la materia en la plataforma Moodle. 
 
EL AV expande la situación de clase a través de una opción pedagógica virtual que, además de permitir una 
comunicación asidua y fluida entre estudiantes, y entre docente y estudiantes, favorece la construcción de 
contenidos disciplinares a través del trabajo asincrónico. Por un lado, habilita que se incorpore información 
relevante sobre la asignatura, como lo es el programa de LCyTT, el cronograma tentativo de clases y, 
cuando es posible, el enlace de acceso, de material bibliográfico obligatorio o adicional recomendado; por 
otro, el aula virtual es también un espacio de interacción y de construcción de saberes.  
 
Las propuestas de materiales y actividades asincrónicas diseñadas para el AV virtual son variadas y cumplen 
diferentes funciones en el proceso pedagógico: 
 
 Videoclases preparadas por la docente en las que aborda contenido teórico nuclear de la asignatura. 


Generalmente, están acompañadas de una guía de estudio o de alguna actividad práctica, que emplea 
la herramienta Tarea, para que el alumnado resuelva y entregue en una fecha específica. 


 
 Foros de interacción entre estudiantes, en los que los grupos comparten el material que han diseñado 


para sus presentaciones-trabajos prácticos (TTPP) y el resto del estudiantado genera comentarios o 
reflexiones acerca del texto que ha sido objeto de presentación o sobre alguna característica 
específica del producto diseñado por sus pares a cargo del trabajo práctico. La docente interviene en 
estos intercambios, cuando, por ejemplo, se manifiesta alguna duda o error conceptual que ha de 
corregirse de manera inmediata y promoviendo una ida y vuelta enriquecedora y la consecuente 
reflexión. 


 
 Producción de párrafos descriptivo-explicativo-argumentativos en los que, ante una pregunta 


propiciadora de reflexión, el estudiantado, en grupo o de forma individual, presenta y define un 
concepto, en consonancia con las lecturas que viene realizando, y argumenta, reflexionando, respecto 
del valor de dicha noción teórica para su futuro ejercicio profesional.  


 
 Remisión a material adicional, ubicado en plataformas como Youtube, que versan sobre, entre otros 


temas, Traducción Automática o Lenguas de marco verbal (clasificación tipológica de las lenguas 
que proviene de la Semántica conceptual), que se acompaña de una consigna, que emplea la 
herramienta Cuestionario, y que plantea preguntas abiertas de las que sirve el estudiantado para 
reflexionar acerca de la temática. Luego, en una próxima clase, esta vez presencial, las 
ponderaciones se comparten, primero en grupos reducidos, y luego, con el grupo de estudiantes en su 
conjunto, en una mesa redonda monitoreada por la docente.  


 
Sobre nuestra actividad extensionista (RR_671_2022: Creación del Programa “CURRICULARIZACIÓN 
DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA”) 
 
Desde la cátedra, se aboga por la reconceptualización de la extensión en la universidad pública, en tanto la 
transferencia se integra a la docencia, la investigación y la extensión (cfr. Camilloni, 2020). De este modo, la 
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experiencia extensionista, en nuestro caso desde su curricularización en LCyTT, busca imbricar nuestro 
accionar académico, de modo más relevante, en el contexto social mayor que permite nuestra existencia. 
Considerando esta perspectiva, y siguiendo a Bruno (2016), se entiende que la curricularización de la 
extensión implica su incorporación a la propuesta pedagógica con el objeto de “afianzar el compromiso 
ético-político de los actores universitarios” y de “ofrecer una formación más conectada con la realidad y las 
problemáticas sociales” (recurso online sin paginación). 
 
Como actividad de extensión, se prevé la organización e implementación de un taller que vincula una 
temática relevante en la agenda pública y que es pasible de reflexión informada a partir del material teórico 
y la perspectiva cognitivista de la asignatura. 
  
A partir de un pedido explícito de lxs integrantes de la Biblioteca Popular Alfonsina Storni, ubicada en el 
barrio Villa Allende Parque, de la ciudad de Córdoba, el taller podrá continuar abordando la temática del 
“lenguaje inclusivo o no binario”, categoría que abarca morfemas de género no normativos, presentes en el 
habla habitual de algunas personas que frecuentan la institución. Asimismo, también podremos hacer centro 
en otros temas, como el de la “desigualdad lingüística”. Vale señalar que, además de con esta biblioteca, 
podemos propiciar trabajo conjunto con cátedras de la Escuela de Bibliotecología (FFyH), las cuales entran 
en vinculación con una red de bibliotecas de la provincia. 
 
El objetivo que se persigue es doble: 
 
 propiciar una reflexión, junto con el público asistente, basada en una mirada lingüística específica, 


sobre las variantes que emergen para la marcación del género, y cómo estas formas se relacionan no 
con la realidad como es ni debe ser, sino con conceptualizaciones que circulan en nuestra sociedad 
en cuanto al género social que no deja de relacionarse con el género gramatical. Asimismo, el taller 
podrá versar sobre la enseñanza del verbo o el sustantivo desde una mirada cognitivista funcionalista, 
con matices sociolingüísticos. La propuesta se referirá siempre a la consideración de la teoría que 
sirve para explicar el fenómeno; 
 


 valorar, en la cátedra de LCyTT en su totalidad, la curricularización de la extensión, por la riqueza 
que conlleva al habilitar el contacto efectivo con un segmento de la sociedad en la que se ubica 
nuestra institución universitaria, más allá del entorno que nos resulta habitual. Dicha 
curricularización materializa, de hecho, el aprendizaje experiencial (cfr. Kolb y Kolb, 2003), que 
ayuda a completar y enriquecer la formación de nuestro estudiantado, próximo a convertirse en 
docentes o investigadorxs comprometidxs con el medio en el que habitan/trabajan. 


 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN (Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16) 
 
Requisitos para obtener la regularidad en la asignatura 
Para obtener la regularidad, el/la estudiante deberá aprobar dos evaluaciones parciales con un mínimo de 4 
(cuatro) puntos, según las reglamentaciones y el baremo vigentes en nuestra Facultad. A la vez, el/la 
estudiante podrá recuperar una de las evaluaciones parciales, en caso de inasistencia o aplazo, a finales de 
octubre, de acuerdo con el cronograma vigente. Respecto del segundo parcial, se debe tener cuenta lo 
especificado en la sección denominada “Características de las evaluaciones”. 
 
Requisitos para aprobar la materia por promoción 
Para aprobar la materia por promoción (RHCD 104/2019 y rectificativa RHCD 138/19), el/la estudiante 
deberá: 
- asistir al 80 % de las clases, como mínimo, excepto el estudiantado contemplado en el Régimen de 
estudiante trabajador y/o con personas a cargo (RHCD-2022-13-E-UNC-DEC#FL), el cual deberá cumplir 
con un 60 % de asistencia; 
- aprobar 4 trabajos prácticos con un promedio final mínimo de 7 (siete) puntos: 
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tres (3) de los TTPP conllevarán que el estudiantado esté a cargo de la 
presentación de contenido específico, perteneciente al programa de LCyTT. De 
este modo, estos tres (3) trabajos prácticos versarán sobre distintos temas de 
las unidades y tendrán la modalidad de presentación oral (que podrá realizarse 
de manera presencial en el aula física de la facultad o en formato digital, en el 
aula virtual de la materia. Con la supervisión de la profesora, los/las 
estudiantes conformarán grupos de entre tres y cinco personas cada uno 
(siempre que el número total lo permita) y tendrán a su cargo la exposición 
informada de un tema troncal de la asignatura. Será la docente quien 
determinará cuáles de las lecturas serán objeto de este tipo de preparación. 
Asimismo, el alumnado podrá emplear material de referencia adicional, 
siempre que se cerciore con la profesora si el contenido extra es apropiado y 
relevante. Vale señalar que, de ser necesario, la profesora podrá asignar 
presentaciones individuales. La profesora otorgará una nota por cada 
presentación dada y todas las personas que pertenezcan al mismo grupo 
compartirán la misma calificación; 
 
un (1) TP supondrá una nota que la profesora asignará a cada estudiante a 
partir de la participación que demuestre en las clases presenciales y en los 
foros asincrónicos del aula virtual. Subrayando la importancia de valorar el 
proceso de aprendizaje que experimenta el estudiantado, esta misma nota 
estará también basada en la realización, por parte del estudiantado, de las 
actividades prácticas propuestas por la profesora (ya sea con modalidad de 
entrega en formato papel o virtual). De este modo, toda esta participación y 
realización de actividades comprenderá el TP n.º 4, y la nota asignada se 
corresponderá con la calidad y la cantidad de trabajo de esta naturaleza 
realizado por el alumnado;  
 


- aprobar 2 (dos) exámenes parciales. Respecto del segundo parcial, se ha de tener en cuenta lo especificado 
en la sección denominada “Características de las evaluaciones”. 
 
La nota final será el promedio que se obtenga de sumar las notas de los parciales más el promedio de los 
trabajos prácticos con un promedio final mínimo de 7 (siete) puntos. Por ejemplo: 
 
Primer Parcial: 6 (seis)  
Segundo Parcial: 7 (siete)  
Promedio de TTPP: 8 (ocho) 
Total: 21 (veintiuno) 
Nota Final: 21/3 = 7 (siete) 
 
Es decir, el promedio general, entre parciales y trabajos prácticos, será no inferior a 7 (siete), debiendo dicho 
promedio ser un número entero y no una fracción inferior a este. Se podrá recuperar un trabajo práctico y un 
parcial por inasistencia, aplazo o para elevar el promedio. La calificación obtenida sustituirá a la del parcial 
reemplazado o a la del trabajo práctico recuperado. Las instancias de evaluación podrán ser escritas u orales, 
de realización en el aula presencial o de entrega de contenido generado “en casa”, según lo determine la 
docente. 
 
Requisitos para los alumnos en condición de libre 
Estudiantes libres serán quienes no hayan cumplido con los requisitos especificados para alcanzar la 
regularidad de la materia. El estudiantado en esta condición deberá rendir un examen final escrito en el que, 
como el alumnado regular, desarrollará distintos temas del programa. Una vez que apruebe esta sección, 
rendirá un examen oral en el que expondrá un tema del programa distinto de los que desarrolló en el examen 
escrito. 
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Características de las evaluaciones 
 
Para el alumnado en condición regular 
Tanto los exámenes parciales como el examen final podrán ser escritos u orales y tendrán carácter teórico. El 
alumnado deberá desarrollar temas del programa, demostrando conocimiento profundo de los contenidos, 
manejo de la bibliografía, capacidad de análisis, coherencia y corrección gramatical y ortográfica. El 
examen final constará de aquellos tipos de preguntas y consignas que se corresponderán con los contenidos 
desarrollados durante el ciclo lectivo. Para aprobar el examen, el/la estudiante deberá obtener, al menos, un 
60 % del total asignado al examen parcial. Si no se obtuviera ese mínimo, no aprobará el examen. 
 
Para el alumnado regular y promocional: Sobre el segundo parcial 
En cuanto al trabajo extensionista, cabe indicar que el estudiantado regular y promocional de LCyTT 
deberá participar de la actividad de esta naturaleza propuesta por la cátedra. Dicha participación conllevará 
una mitad, el 50 %, de la nota del segundo parcial. La mitad restante, el otro 50 %, se obtendrá con la 
realización de una evaluación de producción-reflexión acerca del contenido teórico y el accionar en territorio 
habilitado durante el segundo cuatrimestre.  
Respecto del 50 % asociado con el trabajo extensionista, el estudiantado, de manera individual, en un primer 
momento, y colectiva, en un segundo, generará notas en las que vuelque su reflexión a partir de las 
experiencias compartidas en la institución u organización con la que establezcamos nuestro vínculo al 
intercambiar saberes. Al finalizar la experiencia, todo el estudiantado y la docente a cargo, de manera 
conjunta, producirán un informe sobre el trabajo realizado en el territorio. 
 
Para el alumnado en condición libre 
El/La estudiante que se encuentre en condición “libre” deberá rendir un examen final escrito de carácter 
eliminatorio. Dicho examen será de carácter teórico y versará sobre todos los contenidos del presente 
programa. 
 
Al igual que el examen final para estudiantes regulares, el examen final para estudiantes libres constará de 
preguntas o consignas que se corresponderán con los contenidos desarrollados durante el año académico. 
Para aprobar el examen, el/la estudiante deberá obtener, al menos, un 60 % del puntaje total asignado al 
examen (en consonancia con las reglamentaciones y el baremo vigentes en nuestra Facultad). Si el/la 
estudiante no obtuviese un mínimo de 60 %, reprobará automáticamente el examen. 
 
Además, el examen para estudiantes libres constará de una sección oral y eliminatoria en la cual se podrá 
evaluar cualquier tema del programa y consistirá en la exposición por parte de la alumna o del alumno de un 
tema distinto de los que desarrolló en el examen escrito. En dicha sección oral el/la estudiante deberá 
demostrar conocimiento profundo de los contenidos, manejo de la bibliografía, capacidad de análisis, 
coherencia y corrección gramatical; de lo contrario, el examen estará reprobado. 
 
Es importante indicar que el estudiantado en condición “libre” podrá participar de la actividad extensionista 
que genere la cátedra, como oportunidad de acercarse al territorio y de enriquecerse con dicho vínculo, aun 
cuando decida no rendir la segunda parte del segundo parcial. 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 


Período Desarrollo de contenidos Evaluaciones 


Abril Unidad I y Unidad II TTPP 1 y 2 
 
Parcial 1 Mayo Unidad II y Unidad III 


Junio Unidad III y cierre de Unidades I, II y III 
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Julio Receso y exámenes  


Agosto Unidad IV 
+  
Elaboración Taller extensionista (parte presencial y aula virtual) 
Cierre de Unidad IV 
 


TTPP 3 y 4 
 
Parcial 2 Septiembre 


Octubre 


Noviembre  Recuperatorios 


BIBLIOGRAFÍA 


A continuación, se presenta un listado bibliográfico que servirá de guía básica y acceso primero a los temas 
del programa. Vale señalar que la bibliografía de cada unidad está dividida de acuerdo con dos categorías, a 
saber, “obligatoria” y “adicional recomendada”. La profesora tiene potestad de quitar algún material de la 
primera categoría y colocarlo en la segunda. Esta decisión se tomará teniendo en cuenta el avance de los 
temas, su dificultad y la necesidad de reducir el contenido. Cabe aclarar que los materiales aparecen en 
orden recomendado de lectura y no por orden alfabético 


Unidad 1 


✔ Obligatoria 


Sobre Lingüística, en general, planteo introductorio 


Lyons, J. (1984). El lenguaje. En Introducción al lenguaje y a la lingüística (pp. 1-27). Editorial Teide. 


Lyons, J. (1984). La lingüística. En Introducción al lenguaje y a la lingüística (pp. 28-61). Editorial Teide. 


Díaz‐Campos, M , Geeslin, K . L. y Gurzynski‐ W eiss, L. (2018). Comunicación animal y lenguaje humano. 
En Introducción y aplicaciones contextualizadas a la lingüística hispánica (pp. 1-26). Wiley-
Blackwell. 


 Incorporando una mirada sociolingüística 


Lippi-Green, R. (2012). The linguistic facts of life. En English with an Accent. Language, ideology, and 
discrimination in the United States (2.° ed., pp. 7-40). Routledge. 


Unamuno, V (2016) Qué son las lenguas. En Lenguaje y Educación (pp. 9-27). Universidad Nacional de 
Quilmes. 


 Y, ahora, cognitivista 


Cuenca, M. J. y Hilferty, J. (1999). La aparición de un nuevo paradigma. En Introducción a la lingüística 
cognitiva (pp. 11-30). Editorial Ariel, S.A. 


Ibarretxe-Antuñano, I. y Valenzuela, J. (2012). Capítulo 1.1. Lingüística cognitiva: origen, principios y 
tendencias. En I. Ibarretxe-Antuñano y J. Valenzuela (Dirs.), Lingüística Cognitiva (pp. 13-38). 
Anthropos. 


Borzi, C. (2002). Gramática cognitiva prototípica y normativa. En Anales del Instituto de Lingüística 
(UNdeCuyo), Vol. XXII y XXIII (2000 y 2001), 11-20.  


✔ Adicional recomendada 
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Muñoz-Basols, J., Moreno, N., Taboada, I. y Lacorte, M. (2017). Conceptos fundamentales: lenguaje, 
lengua y lingüística. En Introducción a la lingüística hispánica actual: teoría y práctica (pp. 14-64). 
Routledge. 


De Jonge, B. (2000). Estudio analítico del signo lingüístico. Teoría y descripción. En Foro Hispánico. 
Revista Hispánica de los Flandes y Holanda, núm. 17, 7-14. 


Funes, M. S. (2014). Una aproximación a la metodología de investigación del Enfoque Cognitivo-
Prototípico. Actas de las I Jornadas de Jóvenes Lingüistas (pp. 152-157). Instituto de Lingüística de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 


Fajardo Uribe, L. A. (2007). La lingüística cognitiva: principios fundamentales. Cuadernos de Lingüística 
Hispánica, núm. 9, 63-82. 


Ibarretxe-Antuñano, I. (2013). La lingüística cognitiva y su lugar en la historia de la lingüística. Revista 
Española de Lingüística Aplicada, núm. 26, 245-266. 


 
Unidad 2 


✔ Obligatoria 


La Lingüística contrastiva  


Rigamonti, D. (2006). El marco histórico. En Problemas de lingüística de la adquisición y enseñanza del 
E/LE a italófonos [versión electrónica] (pp. 11-32). Edizioni Universitarie di Lettere Economía 
Diritto. 


Behloul, A. (2019). La lingüística contrastiva y la enseñanza de lenguas extranjeras. Actas del III Congreso 
de Español como Lengua Extranjera del Magreb (CELEM), Instituto Cervantes de Argel. 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele//publicaciones_centros/argel_2019.htm  


Zapata, C. (2009). El análisis contrastativo (AC): una visión renovada. Educare, Vol. 13, Nº 3, 163-180. 
https://revistas.investigacion-upelipb.com/index.php/educare/article/view/258  


Galán Bobadilla, A. (1994). Análisis contrastivo y análisis de errores en el aula de español como 
lengua extranjera. En ASELE. Actas V (pp. 101-109). Centro Virtual Cervantes. 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/05/05_0099.pdf 


Valenzuela Manzanares, J. (2002). Lingüística contrastiva inglés-español: una visión general. Carabela, N. º 
51, 27-45. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/carabela/pdf/51/51_027.pdf  


Díaz‐Campos,  M, Geeslin, K. L. y Gurzynski‐W eiss,  L. (2018). La adquisición del español como segunda 
lengua. En Introducción y aplicaciones contextualizadas a la lingüística hispánica (pp. 27-52). 
Wiley-Blackwell. 


Muñoz-Basols, J., Moreno, N., Taboada, I. y Lacorte, M. (2017). Adquisición: el aprendizaje y la 
enseñanza de la lengua. En Introducción a la lingüística hispánica actual: teoría y práctica (pp. 
434-486). Routledge. 


✔ Adicional recomendada 


Santos Gargallo, I. (1993). Prólogo e Introducción. En Análisis contrastivo, análisis de errores e 
interlengua en el marco de la Lingüística Contrastiva (pp. 11-19). Editorial Síntesis. 


Santos Gargallo, I. (1993). La Lingüística Aplicada y la Lingüística Contrastiva. En Análisis contrastivo, 
análisis de errores e interlengua en el marco de la Lingüística Contrastiva (pp. 21-31). Editorial 



https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/argel_2019.htm

https://revistas.investigacion-upelipb.com/index.php/educare/article/view/258

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/05/05_0099.pdf

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/carabela/pdf/51/51_027.pdf
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Síntesis. 


Santos Gargallo, I. (1993). Modelo de Análisis Contrastivo. En Análisis contrastivo, análisis de errores e 
interlengua en el marco de la Lingüística Contrastiva (pp. 33-52). Editorial Síntesis. 


Santos Gargallo, I. (1993). Modelo de Análisis de Errores. En Análisis contrastivo, análisis de errores e 
interlengua en el marco de la Lingüística Contrastiva (pp. 75-123). Editorial Síntesis. 


Fernandez, G. E. (2003). Linguística contrastiva e ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras na 
atualidade: algumas relações. Signum: Estudos da Linguagem, N.º 6/2, 101-118. 


Ferreira, C. (2005). La lingüística contrastiva y el proceso de enseñanza/aprendizaje de español como lengua 
extranjera. En P. Benítez (Coord.), Actas del II Simposio internacional José Carlos Lisboa de 
didáctica del español como lengua extranjera. Instituto Cervantes de Río de Janeiro. 


Unidad 3 


✔ Obligatoria 


Primera parte 


 Lingüística contrastiva y posibles vínculos con la traducción. El papel de la lengua primera 


Ramón García, N. (2001). Lingüística contrastiva y traducción. En A. Barr, J. Torres del     Rey y M. R. Martín 
Ruano (Eds.), Últimas corrientes teóricas en los estudios de        traducción y sus aplicaciones (pp. 617-
623). http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/82875/1/DTI_ActasUltimasCorriente 
s_Aquilafuente21.pdf 


García Muruais, M. T. y Senovilla Arias, A. (1998). El papel de la lengua materna en la enseñanza-
aprendizaje de una gramática para comunicar. ASELE. Actas IX (pp. 301-308). Centro Virtual 
Cervantes. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/09/09_0304.pdf 


Tricás Preckler, M. (2010). Lingüística Contrastiva y Traducción. Aproximaciones interculturales. 
Synergies Espagne, núm. 3,13-22. 


Segunda parte 


Definiciones sobre traducción y traductología. Enfoques traductológicos de base lingüística. 
Discusiones en torno a la equivalencia y el tertium comparationis. La traducción automática 
dentro del amplio mundo de la localización  


Hurtado Albir, A. (2011). Definición de la traducción. Traducción y traductología (5ta Ed., pp. 25-42). 
Ediciones Cátedra. 


Weber, A., Atayan, V. y Barranco-Droege, R. (2021). El hablar y su traslación: traducir, interpretar, editar y 
posteditar. En. O. Loureda y A. Schrott (Eds.). Manual de Lingüística del Hablar (pp. 767-782). De 
Gruyter. 


Pym, A. (2016). ¿Qué son las teorías de la traducción? En Teorías contemporáneas de la traducción, 
materiales para un curso universitario. Segunda edición, con bibliografía revisada (pp. 13-20). 
Intercultural Studies Group. URV.  


Gómez Calvillo, M. N. (2023). La noción de equivalencia: consideraciones teóricas que enriquecen la 
formación de un alumnado de Español Lengua Materna y Extranjera. Nueva ReCIT, 7. 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReCIT/article/view/44020/44351  



http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/82875/1/DTI_ActasUltimasCorriente%20s_Aquilafuente21.pdf

http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/82875/1/DTI_ActasUltimasCorriente%20s_Aquilafuente21.pdf

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/09/09_0304.pdf

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReCIT/article/view/44020/44351
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Pym, A. (2016). Teorías de la localización. En Teorías contemporáneas de la traducción, materiales para 
un curso universitario. Segunda edición, con bibliografía revisada (pp. 189-226). Intercultural 
Studies Group. URV.  


✔ Adicional recomendada 


Pérez Tuda, M. C. (1999). Aplicaciones de la lingüística contrastiva en el aula. En Actas del I Congreso de 
Lingüística Contrastiva. Lenguas y Cultura (pp. 419-424). Universidad de Santiago de Compostela. 


Valero Garcés, C. (2012). Lingüística Contrastiva. Inglés y español mano a mano: Dos lenguas y dos formas 
de ver el mundo. Cuadernos Cervantes de la lengua española, Época II, Año III. 
http://www.cuadernoscervantes.com/lc_ingles.html 


Pym, A. (2016). Teorías de la equivalencia. En Teorías contemporáneas de la traducción, materiales para 
un curso universitario. Segunda edición, con bibliografía revisada (pp. 21-57). Intercultural Studies 
Group. URV.  


Hutchins J. (2006). Machine Translation: History. En Brown, K. (Ed.), Encyclopedia of Language & 
Linguistics, Second Edition, Volume 7 (pp. 375-383). Elsevier. 


Hutchins, J. (2014). The history of machine translation in a nutshell.   
https://aclanthology.org/www.mt-archive.info/10/Hutchins-2014.pdf  


Parra Escartín, C. (s.f.-a) ¿Cómo ha evolucionado la traducción automática en los últimos años? La Linterna 
del Traductor. La revista multilingüe de ASETRAD. 
http://www.lalinternadeltraductor.org/n16/traduccion-automatica.html 


Parra Escartín, C. (s.f.-b) Historia de la Traducción automática. La Linterna del Traductor. La revista 
multilingüe de ASETRAD. http://www.lalinternadeltraductor.org/n6/traduccion-
automatica.html 


Catford, J. C. (1965). General linguistic theory. En A Linguistic Theory of Translation. An Essay in 
Applied Linguistics (pp. 1-19). Oxford University Press. 


Catford, J. C. (1965). Translation: Definition and General Types. En A Linguistic Theory of Translation 
An Essay in Applied Linguistics (pp. 20- 26). Oxford University Press. 


Catford, J. C. (1965). Translation equivalence. En A Linguistic Theory of Translation An Essay in 
Applied Linguistics (pp. 27-31). Oxford University Press. 


Vinay, J. P. y Darbelnet, J. (1995). Introduction. En Comparative Stylistics of French and English. A 
methodology for translation (pp. 7-50). John Benjamins. 


Unidad 4 


✔ Obligatoria 


General, sobre Lingüística cognitiva y su vinculación provechosa con el ámbito de la enseñanza 
de lenguas –con una mirada contrastiva 


Llopis-García, R. (2024). Introduction. En Applied Cognitive Linguistics and L2 Instruction (pp. 1-3). 
Cambridge University Press. 


Llopis-García, R. (2024). L2 Language Teaching versus the Linguistics of L2. En Applied Cognitive 
Linguistics and L2 Instruction (pp. 3-12). Cambridge University Press. 



http://www.cuadernoscervantes.com/lc_ingles.html

https://aclanthology.org/www.mt-archive.info/10/Hutchins-2014.pdf

http://www.lalinternadeltraductor.org/n16/traduccion-automatica.html

http://www.lalinternadeltraductor.org/n6/traduccion-automatica.html

http://www.lalinternadeltraductor.org/n6/traduccion-automatica.html
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Llopis-García, R. (2024). The Realized Potential of Applied Cognitive Linguistics and L2 Instruction. En 
Applied Cognitive Linguistics and L2 Instruction (pp. 12-45). Cambridge University Press. 


Castañeda Castro, A. y Alonso Raya, R. (2009). La percepción de la gramática. Aportaciones de la 
lingüística cognitiva y la pragmática a la enseñanza de español/LE. Marco ELE. Revista de 
Didáctica ELE. https://marcoele.com/descargas/8/castaneda-alonso_percepciongramatica.pdf 


López García, A. (2005). Prólogo. En Gramática cognitiva para profesores de español L2. Cómo 
conciben los hispanohablantes la gramática (pp. 11-14). Arco Libros S.L. 


López García, A. (2005). Lenguaje y visión: una nueva perspectiva del contraste de lenguas. En Gramática 
cognitiva para profesores de español L2. Cómo conciben los hispanohablantes la gramática (pp. 
15-24). Arco Libros S.L. 


López García, A. (2005). El sustantivo. En Gramática cognitiva para profesores de español L2. Cómo 
conciben los hispanohablantes la gramática (pp. 25-52). Arco Libros S.L. 


López García, A. (2005). El adjetivo. En Gramática cognitiva para profesores de español L2. Cómo 
conciben los hispanohablantes la gramática (pp. 53-80). Arco Libros S.L. 


Sobre el nominal y su vinculación con el género morfológico –que, a su vez, se relaciona con el 
género social. También hay matiz contrastivo-traductor 


Funes, M. S. y Poggio, A. L. (2023). “En el principio era el nombre”: análisis de la predicación nominal 
como base de la gramática. Revista Argentina de Investigación Educativa, vol. III, N.º 5, 175-197.  


Díaz, M. J., Gómez Calvillo, N. y Moyetta, D. (2017). El empleo del clítico le en la traducción inglés > 
español de formularios de consentimiento: una aproximación desde la gramática cognitiva. RASAL 
Lingüística, Nº. 1, 33-47. 


Gómez Calvillo, N. (2020). Lenguaje inclusivo: una oportunidad para escarbar la superficie lingüística. En 
Borioli, G. (Ed.). Universidades públicas y derecho al conocimiento, Volumen I, pp. 111-139. 
Editorial Universitaria. 


Funes, M. S. y Romero, M. C. (2022). Resistencias al lenguaje inclusivo: entre la variación y la normativa. 
Cuadernos de Literatura. Revista de Estudios Lingüísticos y Literarios, 19, 71-94. UNNE. ISSN 
2684-0499. DOI: http://dx.doi.org/10.30972/clt.0196210  


Menegotto, A. (Coord). (2021). Siete miradas sobre el lenguaje inclusivo. Perspectivas lingüísticas y 
traductológicas. Waldhuter. 


 -- Extractos de diferentes capítulos.  


Sobre el verbo –concepciones subyacentes en formas en uso, con matiz traductor-contrastivo 


Funes, M. S. y Poggio, A. L. (2021). La oposición pretérito perfecto simple versus pretérito imperfecto: una 
propuesta cognitivo-prototípica. Nueva Revista de Filología Hispánica (NRFH), LXIX, núm. 1, 3-
42. DOI: 10.24201/nrfh.v69i1.3706   


Gutiérrez Böhmer, S. (2019). La inacusatividad desde la perspectiva de la enseñanza ELE: el caso del verbo 
“florecer”. En C. Borzi y E. Menéndez (Comps.), Lingüística Cognitiva. Discurso. Gramática. 
Enseñanza (pp. 93-116). Nueva Editorial Universitaria - U.N.S.L. Libro digital, PDF. 


Gómez Calvillo, M. N. (2021). Traducciones en español no estándar: gramática emergente y nociones 
teóricas cognitivistas para su estudio. Nueva ReCIT. Revista del Área de Traductología (ATRA). 



http://dx.doi.org/10.30972/clt.0196210
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Centro de Investigaciones de la Facultad de Lenguas. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReCIT/article/view/34796 


Cuenca, M. J. y Hilferty, J. (1999). La lingüística cognitiva: presente y futuro. En Introducción a la 
lingüística cognitiva (pp. 179-216). Editorial Ariel, S.A. 


Cifuentes-Férez, P. (2012). La semántica conceptual. En I. Ibarretxe-Antuñano y J. Valenzuela (Eds.), 
Lingüística Cognitiva (pp. 189-212). Anthropos 
https://www.researchgate.net/publication/274067695_La_semantica_conceptual 


Cifuentes-Férez, P. (2013). El tratamiento de los verbos de manera de movimiento y de los caminos en la 
traducción inglés-español de textos narrativos. Miscelánea: A Journal of English and American 
Studies, Vol. 47, 53-80. 


✔ Adicional recomendada 


Borzi, C. (2012). Gramática cognitiva-prototípica: conceptualización y análisis del nominal. Fundamentos 
en Humanidades Universidad Nacional de San Luis, Argentina Año XIII, Número I, 99-126. 
http://fundamentos.unsl.edu.ar/pdf/articulo-25-99.pdf 


Funes, M. S. y Poggio, A. (2015). Enseñar gramática en la escuela media: una propuesta desde el Enfoque 
Cognitivo Prototípico. Lenguas en contexto, año 12, número 12, 100-114. Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/70251 


Funes, M. S., Poggio, A. y Romero, M. C. (2017). La enseñanza de la lengua en la escuela secundaria: El 
aporte de la gramática discursiva. En Actas de las I Jornada de Enseñanza de la Lengua. Ensenada: 
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Centro de 
Estudios e Investigaciones Lingüísticas, (pp. 103-124). http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/85655  


Romero, M. C. (2018). Nuevos enfoques sobre la enseñanza del género en la escuela. Un abordaje desde la 
enseñanza de la gramática y la integración curricular de la ESI. Didáctica de las lenguas y de la 
traducción en el nivel superior, Año 18, N.º 14, 151-155. 


Díaz, J., Gómez Calvillo, N. y Moyetta, D. (octubre de 2016). La concepción del mundo según las 
disciplinas: análisis del nominal en el discurso de la arquitectura. Presentación no publicada, 
realizada en el marco del VIII Simposio de la AALiCo, Mendoza. 


Gómez Calvillo, N. (2017). Nociones cognitivas clave para la descripción del nominal. ReDILLeT, N.º 1. 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReDILLeT/article/view/22263  


Gómez Calvillo, N. (2021). Valoración de formas no estándares desde la gramática cognitiva. RASAL 
Lingüística, N.º 1, 99-119. ARK: https://rasal.sael.org.ar/index.php/rasal/issue/view/2 


López García, A. (2005). El artículo. En Gramática cognitiva para profesores de español L2. Cómo 
conciben los hispanohablantes la gramática (pp. 81-102). Arco Libros S.L. 


López García, A. (2005). El verbo. En Gramática cognitiva para profesores de español L2. Cómo 
conciben los hispanohablantes la gramática (pp. 143-194). Arco Libros S.L. 


Funes, M. S., y Romero, M. C. (2018). Nuevas conceptualizaciones de género en el español de la Argentina: 
un análisis cognitivo-prototípico. RASAL Lingüística, N.º 1, 7-39. 
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/130431 


Miranda, R. L. (2013). Patrones léxicos y verbos de movimiento en la enseñanza del español como L2. En 
Actas del III Congreso internacional de español: la didáctica del español como L1 y L2. I Reunión 
del SICELE. Universidad del Salvador. https://pad.usal.edu.ar/archivos/pad/docs/miranda.pdf 



https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReCIT/article/view/34796

http://www.researchgate.net/publication/274067695_La_semantica_conceptual

http://fundamentos.unsl.edu.ar/pdf/articulo-25-99.pdf

https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/70251

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/85655

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReDILLeT/article/view/22263

https://pad.usal.edu.ar/archivos/pad/docs/miranda.pdf
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En cuanto a la bibliografía respecto de la labor extensionista de nuestra cátedra, las siguientes 
lecturas brindarán orientación general a nuestro trabajo 


Gómez Calvillo, M. N. (En prensa). Lenguaje no binario en la biblioteca: experiencia de curricularización. 
RevistaEXT, convocatoria para el Número 17 (2024).  


Bofelli, M. y Sordo, S. (2016). Fundamentos y perspectivas desde donde pensar la integración de la 
docencia y la extensión. Revista+E (6), 16-23. 
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Extension/article/view/6309/9274  


Bruno, D. (2016). Curricularizar la extensión para integrar y territorializar la práctica universitaria. 
Cuadernos de H Ideas, vol. 10, núm. 10. 
https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/cps/article/view/3727 


Camilloni. A. (2020). La integración de la participación de los estudiantes en proyectos de extensión como 
componente del currículo universitario. InterCambios. Dilemas y transiciones de la Educación 
Superior, vol. 7, núm. 1, 1-17. http://www.scielo.edu.uy/pdf/ic/v7n1/2301-0126- ic-7-01-13.pdf 


Gezmet, S (2018). Curricularización de la extensión universitaria. Algunas consideraciones. Revista e+e, 
vol. 5, núm. 5. 17-27. https://www.unc.edu.ar/sites/default/files/19782-
Texto%20del%20art%C3%ADculo-55647-1-10-20180403.pdf  


 
 
 



https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Extension/article/view/6309/9274

https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/cps/article/view/3727

http://www.scielo.edu.uy/pdf/ic/v7n1/2301-0126-ic-7-01-13.pdf

https://www.unc.edu.ar/sites/default/files/19782-Texto%20del%20art%C3%ADculo-55647-1-10-20180403.pdf

https://www.unc.edu.ar/sites/default/files/19782-Texto%20del%20art%C3%ADculo-55647-1-10-20180403.pdf
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FUNDAMENTACIÓN 
 


Este espacio curricular se propone promover la adquisición de habilidades y conocimientos 


relacionados con la investigación científica, en especial, con aquella desarrollada en el marco de 


las ciencias del lenguaje. Las indagaciones sobre el lenguaje pueden abordar diferentes áreas, 


como la adquisición de la lectura y la escritura, el aprendizaje de una lengua extranjera, la 


enseñanza en contextos plurilingües, el desarrollo de los conocimientos gramaticales, las 


prácticas socio-culturales de los hablantes y el análisis del discurso, en otras. Esta diversidad de 


estudios requiere del aprendizaje reflexivo y de una toma de decisiones consciente, propia de 


cada área de conocimiento del lenguaje.  


La asignatura Metodología de la Investigación Científica, ubicada en el 4° año de la Licenciatura 


en Español Lengua Materna y Lengua Extranjera, inicia un proceso específico de estudios 


metodológicos para la producción científica, que continúa con dos asignaturas de 5º año: 


Metodología de la investigación Lingüística y Seminario Elaboración de tesis. Al cursar 


Metodología de la Investigación Científica, los estudiantes de la Licenciatura comienzan a 


interactuar con los conocimientos epistemológicos y metodológicos que requiere la formación en 


el grado universitario.  


Dado el carácter inaugural de esta materia en relación con los procesos de investigación, se 


propone una aproximación al conocimiento de esos procesos y de los modos de operar en 


investigación en las ciencias del lenguaje, dentro del marco de las ciencias sociales. Los procesos 


de investigación científica establecen el dominio de procedimientos y de un lenguaje particular, 


que es poco conocido por los estudiantes que inician esta formación. Por  ello, los contenidos 


propuestos en este programa parten de la consideración del recorrido que harán a lo largo de las 


materias relacionadas con la producción científica y del significado que ese recorrido tiene.   


Los contenidos seleccionados para esta propuesta están organizados en cuatro unidades. Las dos 


primeras contemplan los procesos de conocimiento de: a) las características de la investigación 


científica mediante una lectura reflexiva de una serie de artículos de investigación, y  b) las 


distintas decisiones que toma el investigador en el diseño de un proyecto de investigación. En 


ambas unidades se analizan producciones científicas en términos de géneros discursivos. En la 


segunda unidad, particularmente, se aborda una serie de proyectos de trabajos finales que han  
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sido presentados para realizar una tesina o bien para concursar por una beca. Además, los 


estudiantes acceden a las narrativas de algunos investigadores (noveles y expertos), relacionadas 


con sus experiencias de estudio. Esta decisión tiene por objetivo acercar a los estudiantes a la 


investigación y promover procesos de motivación intrínseca, necesarios para que inicien sus 


propios procesos de forma comprometida.  


Las dos unidades siguientes están centradas en el rol de los estudiantes como gestores de sus 


propios proyectos de investigación. La unidad 3 integra conceptos relacionados con el diseño de 


un proyecto de investigación, que los guiarán en sus procesos de producción. Finalmente, la 


unidad 4 propone el estudio de aportes teóricos sobre los procesos de investigación en ciencias 


sociales, atendiendo, especialmente, a las ciencias del lenguaje. A su vez, estos aportes 


orientarán procesos de reflexión teórica sobre los procedimientos que han llevado a cabo los 


distintos estudiantes en el diseño de sus proyectos de investigación.  


La organización de los contenidos se basa en un proceso de carácter inductivo, que parte de 


discursos y de prácticas de investigación más próximas a los estudiantes, para concluir con 


reflexiones teóricas más generales, dentro de las cuales ellos podrán analizar sus propias 


prácticas. Como se puede advertir, el propósito de la asignatura es formar a los estudiantes para 


que puedan conocer y experimentar la investigación como un proceso constante de toma de 


decisiones conscientes. De este modo, se espera que logren seleccionar, definir y aplicar 


categorías teóricas y metodológicas en el diseño y desarrollo de investigaciones sobre 


problemáticas relacionadas con el lenguaje. 


 


 


OBJETIVOS 


Objetivos Generales:  


Se espera que los estudiantes logren: 


• Aproximarse, de forma reflexiva y comprometida, a los procesos de investigación de las 


ciencias del lenguaje, en el marco de las ciencias sociales. 


• Conocer, mediante la experiencia, los conceptos y procedimientos necesarios para el 


diseño de una investigación.  


• Valorar  la actividad de investigación como una práctica esencial para la generación de 







 


4 
 


conocimientos, en especial, de aquellos que tengan relevancia social.  


 


Objetivos Específicos:  


Se espera que los estudiantes logren: 


• Conocer las características de la investigación y las herramientas metodológicas de la 


producción científica.  


• Conocer y analizar géneros textuales propios del ámbito académico-científico. 


• Desarrollar habilidades necesarias para la toma de decisiones en el diseño de un 


proyecto de investigación. 


• Aprender procedimientos de recolección de datos de acuerdo con el problema 


de investigación. 


• Desarrollar procedimientos de sistematización y análisis de la información 


empírica.  


• Comunicar los conocimientos científicos de forma apropiada.  


• Reconocer las diversas áreas que se pueden estudiar en las ciencias del lenguaje,  dentro 


del marco de las ciencias sociales. 


 


 


 
CONTENIDOS 


Unidades Contenidos 


 


Unidad 1: La 


investigación 


científica y los 


discursos 


1. Los géneros textuales propios de los ámbitos académico-científicos. Los 


procedimientos que se llevan a cabo desde el diseño de un proyecto de 


investigación hasta la elaboración de una tesis o una tesina.  


2. Exploración de producciones en investigación en tanto géneros discursivos 


propios del ámbito académico-científico. El artículo de investigación científica: 


características, procedimientos estratégicos y estructura textual. El resumen: 


características y estructura textual. 


3. La especificidad de la investigación científica: sus características básicas. 
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Unidad 2: 


El proceso de 


investigación 


1. La dimensión epistemológica. El objeto de investigación. El problema a 


investigar. La confrontación entre la teoría y la empiria. 


2. La articulación entre marco teórico, antecedentes, objetivos y metodología 


en las investigaciones relacionadas con las ciencias del lenguaje.   


3. El proyecto de investigación: características, procedimientos estratégicos y 


estructura textual. Exploración de proyectos de Trabajo Final como géneros 


discursivos.  


 


Unidad 3: 


Diseño de una 


investigación  


1. La dimensión de la estrategia general de investigación. Enfoques 


metodológicos en la investigación social. Diseños cuantitativos, cualitativos y 


combinados: Propósitos y características de cada modo de operar en las 


investigaciones relacionadas con el lenguaje. 


2. Diseño y organización de un proyecto de investigación: problema, objetivos, 


hipótesis, marco teórico, antecedentes, procedimientos de recolección y de 


análisis de los datos.  


3. Redacción de un trabajo científico y normas de citación de fuentes y 


referencias bibliográficas. 


Unidad 4: 


Reflexión sobre la 


investigación en 


las ciencias del 


lenguaje 


1. El proceso de investigación en las ciencias sociales. Los aportes de las 


ciencias y las revoluciones científicas.  


2. Los procesos de investigación en diferentes áreas de las ciencias del 


lenguaje: aprendizaje de la lengua materna y de las lenguas extranjeras, 


lectura y escritura, conocimientos gramaticales, análisis del discurso, 


literatura.  


 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 


La propuesta de esta asignatura integra un trabajo que combina clases presenciales con clases 


asincrónicas, mediadas por la plataforma Moodle, de acuerdo con lo que establecen las 


reglamentaciones vigentes. Las clases de carácter virtual integrarán materiales con diferentes 


formatos para que los alumnos puedan autogestionar sus procesos de aprendizaje y, al mismo 


tiempo, reforzar y completar el trabajo realizado en las clases presenciales.  
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Estos encuentros tendrán un carácter esencialmente interactivo, basado en una dinámica que 


combina instancias teóricas con actividades de taller, lo que permite la construcción conjunta de 


conocimientos y el desarrollo de diferentes habilidades vinculadas con los procesos de 


investigación. 


La metodología contempla las siguientes fases de trabajo conjunto (de estudiantes y 


docentes): 


• Actividades de taller: análisis de géneros textuales propios del ámbito académico-


científico; entrevistas a investigadores; visualización de videos relacionados con 


experiencias de investigación. Diseño de un proyecto de investigación en proceso.  


• Puesta en común y reflexión conjunta sobre las actividades llevadas a cabo en clases 


presenciales o en el aula virtual. 


• Conceptualización y sistematización de los aportes teóricos y metodológicos abordados 


en cada unidad del programa. 


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 


Criterios de evaluación para los alumnos regulares y promocionales:  


• Participación pertinente en las interacciones en el aula y en los intercambios virtuales.   


• Compromiso con el estudio y con la realización de los trabajos solicitados.  


• Claridad conceptual y precisión terminológica en la redacción de los trabajos escritos.   


• Pertinencia y relevancia de los conceptos desarrollados en el trabajo final de diseño del 


proyecto de investigación.  


 


Actividades de evaluación:  


Se realizarán 4 (cuatro) Trabajos Prácticos escritos sobre problemáticas abordadas en las clases. 


Esta es una actividad obligatoria para los alumnos promocionales y es una actividad optativa 


para los alumnos regulares.  


Parciales: Se realizarán 2 (dos) parciales obligatorios para los alumnos regulares y promocionales. 


El primer parcial será de carácter teórico y práctico, relacionado con los contenidos de las 


unidades 1 y 2 y se realizará en el primer cuatrimestre. El segundo parcial, que se llevará a cabo 


en el 2º cuatrimestre,  será de transferencia conceptual y de elaboración del proyecto de 


investigación. Dicho proyecto estará acompañado de una justificación teórica basada en los 
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contenidos propuestos en el programa. 


 
RÉGIMEN DE CURSADO 


El cursado de la materia es anual. La cátedra se rige por el régimen de cursado vigente en la 


Facultad: el cursado puede realizarse en calidad de alumno/a regular, promocional o libre.  Para 


ello, se consideran las resoluciones HCD 221/16 y  HCS 662/16. 


Condición regular: se debe aprobar 2 (dos) exámenes parciales con una nota igual o mayor a 4 


(cuatro). La regularidad dura dos años y un turno, plazo durante el cual el estudiante debe 


presentarse a rendir un examen final para aprobar la materia. Dicho examen versará sobre los 


contenidos incluidos en el programa correspondiente al año en el que fue regularizada la materia 


y que hayan sido dictados en clase.  


Condición promocional: se debe cumplir con un mínimo del 80% de asistencia a clases, aprobar 


los 2 (dos) exámenes parciales y los 4 (cuatro) trabajos prácticos y obtener un promedio general 


de 7 (siete) o más. El alumno promocional deberá aprobar un coloquio final que tendrá el valor 


de una nota de parcial (3°). El estudiante que promociona la materia no tiene que rendir examen 


final. Los requisitos de la promoción sin examen están estipulados en la Resolución HCD 245/96, 


la modificación establecida para la Resolución HCD 104/19 y la rectificación planteada por la 


Resolución 138/19. 


Recuperatorios: En el régimen de regularidad se podrá recuperar un parcial por ausencia o 


aplazo según las causales establecidas en la normativa vigente. En el régimen de promoción es 


posible recuperar un examen parcial por idénticas causales y/o para elevar la nota del promedio 


de promoción. Se podrán recuperar dos prácticos para la promoción. El promedio de la 


promoción y su nota final se obtendrá de la suma de los 4 trabajos prácticos promediados entre 


sí (suma que conformará una nota unitaria), que se suma a las notas obtenidas en ambos 


parciales y en el coloquio.  


Condición libre: solo debe rendir el examen final. La evaluación libre se establece sobre la base 


de la totalidad de los contenidos del programa vigente en el momento de rendir el examen final. 


Para los exámenes libres regirán las siguientes disposiciones (RES.HCD Res. HCD 216/03, RES.HCD 


070/2011 y RES.HCD 212/2014).  


Como requisito para la presentación a examen final la cátedra solicitará a los alumnos libres la 
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presentación de un bosquejo de proyecto de investigación a modo de trabajo monográfico 


conforme a las pautas dadas en las consignas de los trabajos prácticos y del segundo parcial. El 


trabajo monográfico, cuyo tema será solicitado por el alumno, será presentado con 10 días de 


posterioridad de realizado el pedido. Luego será evaluado en un plazo de 30 días corridos dentro 


del año lectivo.  


El alumno tendrá derecho a dos instancias de consulta antes de la entrega del trabajo y a una 


instancia de devolución con la entrega de la corrección: la devolución se realizará en fecha a 


acordar con el alumno dentro de los 7 días antes del examen. El estudiante podrá presentarse a 


rendir en todos los turnos de examen establecidos en el calendario académico vigente. El trabajo 


previo aprobado o monografía aprobada tendrá vigencia por dos (2) años y un (1) turno. 


El cursado se ajusta a las normativas de las resoluciones sobre: Regímenes especiales de cursado 


para estudiantes trabajadores y con personas a cargo (Res. HCD 174/2014 y Res. HCD 13/2022); 


Reprogramación de evaluaciones por paro de transporte y otras situaciones de fuerza mayor 


(Res. HCD 269/2014) y Licencias estudiantiles (Res. HCD 33/2008). 


 


BIBLIOGRAFÍA GENERAL 


Armijo, I; Aspillaga, C.; Bustos. C.; Calderón, A.; Cortés, C.; Fossa, P.; Melipillan, R.; Sánchez, A. y 
Vivanco, A. (2021). Manual de metodología de la investigación. Universidad del 
Desarrollo. 


Bourdieu, P. (2008). Los usos sociales de la ciencia. Nueva Visión.  


Carranza, I. & Vidal, A. (2013). Lingüística del uso. Estrategias metodológicas y hallazgos 
empíricos. Volúmenes temáticos de la Sociedad Argentina de Lingüística. Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. 


Coicaud, S. (2008). El docente investigador. La investigación y su enseñanza en las 
universidades. Miño y Dávila Editores.  


Cubo de Severino, L. (2018). Los textos de la ciencia. Comunicarte. 


Cubo de Severino, L.; Puiatti, H. y Lacon, N. (2016). Escribir una tesis. Manual de 
estrategias de producción. Comunicarte. 


Glaser, B. & Strauss, A. (2006). The discovery of grounded theory. Aldine Transaction. 


Guba, E. & Lincoln, I. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. 
Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 105-117). Sage. 


Guber, R. (2004). El salvaje metropolitano. Reconstrucción social del conocimiento en el trabajo 
de campo. Paidós.  
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Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C. & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la 
investigación científica. 6° Edición. Mac Graw Hill. 


Latour, B. (2010). Crónicas de un amante de las ciencias. Dedalus Editores. 


Marradi, A.; Archenti, N. y Piovani, J. I. (2018). Metodología de las ciencias sociales. Cengage 
Learning.  


Palacio, M., Martín, S. (2016). La producción científica en la Facultad de Lenguas de la 
Universidad Nacional de Córdoba. Cinta de Moebio (56), pp. 214 230.  


Palacio, M.; Navarro, S. (2014). Análisis e interpretación de entrevistas desde una perspectiva 
hermenéutica. Reflexiones post investigación a partir de un estudio de caso. I Congreso 
de Investigación Cualitativa en Ciencias Sociales. Disponible en: 
http://www.21.edu.ar/investigacion ponencias congreso investigacion cualitativa ciencias 
sociales.html  


Palacio, M. (2015). La racionalidad dialógica de la interdisciplinariedad. Reflexiones sobre una 
experiencia de investigación. En Mingo, G., Sarrot, E. (Comp.). Desafíos Profesionales y 
Prácticas Académicas en el Campo de la Investigación y la Producción Metodológica. 
Estudios Sociológicos Editora.  


Pérez Ransanz, A. (2011). El papel de las emociones en la producción del conocimiento. Estudios 
Filosóficos, 173, 51- 65.  


Sarlé, P. (2003). La historia natural en la investigación cualitativa. En Revista del Instituto de 
Investigaciones en Ciencias de la Educación, XI, 21, septiembre de 2003.  


Sautu, R. (2015). Todo es teoría. Objetivos y métodos de investigación. Lumiere. 


Sautu, R. (2016). Teorías y métodos en la investigación de la cultura. En Memoria Académica. 
Disponible en: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.8582/ev.8582.pdf 


Sautu, R.; Boniolo, P.; Dalle, P. y Elbert, R. (2010). Manual de metodología. Construcción del 
marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología. CLACSO (Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales). 


Schuster, F. (2008). Filosofía y métodos de las ciencias sociales. Manantial. 


Sirvent, M. T. (2007). El Proceso de Investigación. Facultad de Filosofía y Letras.  


Sirvent, M. T. y De Angelis, S. (2011). Pedagogía de formación en investigación: la transformación 
de las conceptualizaciones acerca de la investigación científica. Cuadernos de Educación, 
9, 231-244. 


Soriano, R. (2008). Cómo se escribe una tesis. Guía práctica para estudiantes e investigadores. 
Berenice.  


Strauss, A. L. & Corbin, J. (1990). Grounded theory research: Procedures, canons and evaluative 
criteria. Qualitative Sociology, 13, 3-21. 


Vasilachis de Gialdino, I. (2007). Estrategias de Investigación Cualitativa. Gedisa. 


Wainerman, C. y Sautu, R. (2003). La trastienda de la investigación. Lumiere.  
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1. FUNDAMENTACIÓN 
El campo de problemas en torno a la práctica de la enseñanza de la lengua abarca lo disciplinar, las 
tradiciones institucionales y las variables sociohistóricas que condicionan ese proceso. El trabajo de 
formación docente, entonces, implica considerar estos discursos y prácticas en tensión y su impacto en 
los instrumentos didácticos. El objetivo de esta materia es la formación práctica y el desarrollo de 
aptitudes reflexivas en profesionales críticos, capaces de planificar, desarrollar y evaluar actividades en 
distintos ámbitos institucionales, atendiendo a la situación particular en cada caso y al estado del 
campo disciplinar. La tarea docente se concibe como una práctica fundamentada, ética y responsable, 
que opera sobre un conjunto de presupuestos y conocimientos específicos, y se orienta a la 
formulación de instrumentos y estrategias adecuadas. La materia concibe que quien se profesionaliza 
en docencia aprende a trabajar con el conocimiento, es capaz de transmitirlo y de hacerlo funcionar 
en contextos específicos.  
En tanto vehículo privilegiado de expresión de ese conocimiento, la lengua y su enseñanza adquieren 
un valor fundamental por sus implicancias cognitivas, políticas e ideológicas. Así, lejos de constituir 
un instrumento neutro o aquietado, la lengua es campo de disputas sociales (Alisedo, 1997). En esta 
línea, cuando Bourdieu (2001) señala que la escuela maneja un lenguaje específico que instaura al 
tiempo que enuncia sus propias condiciones de aceptabilidad (sostén de una relación artificiosa o 
"desrrealizada" con el mundo), esa mirada sociolingüística constituye un punto de partida fundamental 
en nuestra materia. La formación para la práctica docente requiere, por ello, además de una mirada 
informada en lo disciplinar, capacidad para captar los procesos históricos, sociales y políticos que 
inciden en las instituciones y les otorgan fisonomías particulares.   
En el actual contexto neoliberal, cobra relevancia (y urgencia) el propósito de formar profesionales con 
este espectro de mirada, en procura de revertir el fenómeno de desprofesionalización docente (Tenti 
Fanfani, 2009) y el vaciamiento de sentidos en torno a la función social docente. De allí que nuestra 
propuesta de formación postule la necesidad de una perspectiva no sólo informada y crítica sobre el 
conocimiento, sino comprometida con el mejoramiento general de la sociedad democrática. La 
formación docente en un contexto universitario presenta, además, problemas específicos, como por 
ejemplo la tendencia a separar teoría de práctica, lo cual ha legitimado la construcción de 
representaciones polarizadas entre ámbitos de producción teórica y otros de aplicación, entablando una 
relación puramente unidireccional (“bajar al aula”) que ha determinado en algunos casos la imagen 
subordinada que posee quien es docente con respecto a su propia práctica y su relación con otros 
actores. El campo de la didáctica de las ciencias del lenguaje representa un espacio en crisis 
precisamente por estas representaciones vinculadas a lógicas tecnicistas restringidas (Rozada Martínez, 
1997) que obturan la comprensión global del problema. Si bien es cierto que la Universidad legitima e 
instaura marcos teóricos y métodos para una disciplina, su influjo es decisivo para incentivar también 
otras prácticas docentes.  
Por ello, en esta materia la “observación” y la “práctica” de la enseñanza significan no la mera 
secuencia de acciones, sino la relación recíproca entre prácticas complementarias, aprendidas mediante 
procesos de andamiaje con docentes de mayor experiencia en el campo, y sometidas a continua 
vigilancia epistemológica. Esto supone también, como premisa básica, la existencia de un entramado 
de teoría y metodología que guía ese proceso, a la vez que se nutre de ellos. De allí que la materia 
busque incentivar la formación profesional reflexiva, crítica y autónoma, orientada al trabajo 
colaborativo como motor del cambio en las instituciones y del crecimiento profesional personal de 
manera comprometida y solidaria.  


2. OBJETIVOS  
Se buscará que quienes cursen la materia sean capaces de:  
Generales  
- Reflexionar críticamente acerca de la práctica docente como fenómeno complejo.  







- Elaborar propuestas pedagógico-didácticas para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje 
específicas.  
 
Específicos  
- Analizar contextos institucionales específicos a partir de herramientas teórico-metodológicas del 
campo disciplinar y de campos afines.  
- Reconocer fortalezas y debilidades en instrumentos y estrategias concretas de enseñanza-aprendizaje 
del español como lengua materna y lengua extranjera.  
- Sistematizar propuestas didácticas específicas para la enseñanza del Español como Lengua materna y 
lengua extranjera.  
- Ejercitar la práctica docente en contextos áulicos concretos.  
- Evaluar de manera colaborativa, crítica y fundamentada la propia práctica y la práctica de pares.  


3. CONTENIDOS  
El programa se estructura en tres partes concatenadas: observación; diseño y desarrollo de propuestas; 
y evaluación del proceso y reflexión post-práctica. Se especifica bibliografía obligatoria y 
complementaria. Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a 
quienes cursen la materia.  


Unidad 1: La práctica docente, contextos y representaciones.  
a) Introducción: representaciones acerca de ser docente/hacer docencia. Mundo presente y 
educación: el contexto neoliberal en Latinoamérica y Argentina. Problemas en torno a la 
enseñanza del español como lengua materna y lengua extranjera.  
b) La docencia en cuestión. Prácticas y representaciones de la tarea docente, el “malestar”. 
Conocimiento y trabajo docente: implicaciones, compromisos, evasiones (Ortega).   
c) Aportes de la semiótica cultural (Loman), la etnografía (Rockwell) y la sociología 
(Bourdieu) a la didáctica de la Lengua y la Literatura. La cartografía de las instituciones: PEI, 
actores y dinámicas. Análisis de casos.   
d) Los nuevos sujetos de la educación: ¿nativos digitales o bárbaros? Las nuevas tecnologías 
en el aula: comentario de casos sobre el uso del videojuego en el aula. Enseñanza de la lengua 
y la literatura frente a las nuevas tecnologías: docencia por teleconferencia, plataformas 
educativas y desafíos de la inteligencia artificial. 


Bibliografía obligatoria Unidad 1  
Bourdieu, P. (1990) “Capítulo 6: Lo que quiere decir hablar” en Sociología y Cultura.  México, 
Grijalbo.  


Cassany, Daniel (2021) “1. El primer primer día” en El arte de dar clases (según un lingüista). 
Barcelona, Anagrama, pp. 3-12 


Molina Ahumada, E. P. (2017) “Lotman va a la escuela: La formación docente en clave semiótico-
cultural”, Kimün. Revista Interdisciplinaria de Formación Docente 5, 21-38. Online:  
https://ojs.ifdcsl.edu.ar/index.php/kimun/article/view/89/68  


Ortega, Facundo (1997) “Docencia y evasión del conocimiento”, Estudios., 7-8, 5-15. Online:  
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios/article/view/13947/14056 


Rockwell, Elsie (2011) “Reflexiones sobre el trabajo etnográfico” en La experiencia etnográfica. 
Historia y cultura en los procesos educativos. Bs. As, Paidós, pp. 48-74. 



https://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios/article/view/13947/14056





Sadin, Eric (2022) “Introducción. Un totalitarismo de la multitud” en La era del individuo tirano. El 
fin de un mundo común. Bs. As., Caja Negra, pp. 11-42. 


 
Bibliografía complementaria Unidad 1 
Baricco, Alessandro (2009) “Respirar con las branquias de Google” en Los bárbaros.  Ensayo sobre la 


mutación. Barcelona, Anagrama, pp. 93-118.  
Baricco, Alessandro (2019) “Username” y “Password” en The Game. Barcelona, Anagrama, pp. 11-38. 
Brown, Wendy (2020) “1. La sociedad debe ser desmantelada” en En las ruinas del neoliberalismo. El 


ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente. Bs. As., Tinta Limón, pp. 39-69. 
Litwin, Edith (2005) “Introducción” en Tecnologías educativas en tiempos de internet.  Bs. As, 


Amorrortu.  
Sarlo, Beatriz (2001) "La Escuela en crisis" en Tiempo presente. Bs. As, S. XXI.  
Tenti Fanfani, E. (2009) "Reflexiones sobre la construcción social del oficio docente” en Vélaz de 


Medrano, C. y Vaillant, D. (comp.) Aprendizaje y desarrollo profesional docente. Madrid, OEI-
Fundación Santillana, pp. 39-48.  


Bibliografía de consulta general:  
-Ministerio de Capital Humano: https://www.argentina.gob.ar/educacion/materiales-didacticos 
-Secretaría de Estado de Educación, Gobierno de la Provincia de Córdoba.  


http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/  
-Portal educativo http://www.educ.ar/  


Unidad 2: Diseño de instrumentos y planificación de estrategias.  
a) La propuesta didáctico-pedagógica: estructura y problemáticas. De la teoría al diseño de 
actividades: encuadres teóricos, creatividad y vigilancia epistemológica.  El trabajo con el 
conocimiento: análisis de programas.  
b) Propuestas de trabajo en el campo del Español como Lengua materna y Lengua extranjera. 
Revisión de contenidos disciplinares específicos. Panorama general acerca de la didáctica de 
la literatura.  
c) Secuencia de contenidos. La lectura y escritura como procesos (Flower y Hayes). El 
cuerpo, el tiempo y el espacio en el aula. Las habilidades lingüísticas y comunicativas en 
ELE.   
d) La evaluación en Español LM y LE. La formulación del proyecto.  


Bibliografía obligatoria Unidad 2  
Antón, Marta (2013) “3. Evaluación tradicional en el aula” y “4. Evaluación alternativa” en Métodos 


de evaluación en ELE. Madrid, Arco Libros.  
Bombini, Gustavo (2013) “La literatura en la escuela” en Maite Alvarado (coord.) Entre líneas. 


Teorías y enfoques en la enseñanza de la escritura, la gramática y la literatura. Bs. As, Flacso-
Manantial, pp. 53-74.  


Gvirtz, S. y Palamidessi, M. (2006) “Capítulo 6. La planificación de la enseñanza” en El ABC de la 
tarea docente: currículum y enseñanza. Bs. As, Aique, pp. 175- 210.  


Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Secuencias didácticas: Reflexiones sobre sus 
características y aportes para su diseño. Disponible online: 
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/2016-Docs/SD.pdf 


Molina Ahumada, E. P. (2017) Leer y jugar con videojuegos. Aportes para el trabajo con textos 
digitales en el aula. Material didáctico. Disponible online en Repositorio Ansenuza (FFyH, 
UNC): http://hdl.handle.net/11086.1/1224  


Palou de Maté, C. y Wiersma, B. (2012) “Interrogantes y conceptos en torno a la evaluación” en Praxis 



https://www.argentina.gob.ar/educacion/materiales-didacticos

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/2016-Docs/SD.pdf





educativa. Año XV, nº 15, Marzo 2011-febrero 2012.  FdeCH, UNLPam, pp. 59-64.  
Pinilla Gómez, R. et Al (2004) “Sexta parte: Las habilidades lingüísticas y comunicativas” en Sánchez 


Lobato, J. y Santos Gargallo, I. (Dir.) (2004) Vademécum para la formación de profesores: 
enseñar español como segunda lengua (L2), lengua extranjera (LE). Madrid, SGEL, pp. 879-
966. 


Seppia, O. y otros. (2009). “Capítulo 3. El texto literario”. En Entre libros y lectores I. El texto 
literario. Buenos Aires, Lugar Editorial, pp. 65-98.  


Bibliografía complementaria y de Consulta general:  
Centro Virtual Cervantes. Biblioteca del profesor de español. Online: 


https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/default.htm 
Consejo de Europa (2001) Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 


enseñanza, evaluación. Madrid, Min. de Educación, Cultura y Deporte. Online: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/  


Instituto Cervantes de Budapest (2013) Actas del I Congreso Internacional de Didáctica de Español 
como Lengua Extranjera. Instituto Cervantes de Budapest.  Online:   


http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/buda pest_2013.htm  
Revista Carabela (1999), nº 45 “Lengua y Cultura en el aula de español como lengua extranjera”. Madrid, 


SGEL. 


Unidad 3: Profesionales reflexives 
a) La autoevaluación docente. Criterios y perspectivas de análisis (Davini, Palou de Maté).  
b) Evasión del conocimiento y prácticas de enseñanza: la docencia como práctica profesional 
reflexiva (Zeichner). Investigar en el aula.   
c) Intercambio y debate de experiencias en el campo. Márgenes de negociación y creatividad 
docente: relectura de los contextos. Reflexión post-práctica y evaluación colaborativa en Foro.  


Bibliografía obligatoria Unidad 3  
Davini, M. C. (2000) “La evaluación de los docentes: debates y perspectivas” en: Revista del IICE. 


Año IX, Nº 17.  
Gil, Rafael Lucio (2006) “Algunos paradigmas de formación del profesorado y la Reflexión 


Metacognitiva” en Docencia, nº 29, Agosto, pp. 79-89. Disponible en: 
http://www.revistadocencia.cl/pdf/20100731210237.pdf  


Palou de Maté, C. (1998) “La evaluación de las prácticas docentes y la autoevaluación” en Camilloni, A. 
et al. (1998) La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo. Bs. As, 
Paidós.   


Sanjurgo, Liliana (2012) “Socializar experiencias de formación en prácticas profesionales: un modo de 
desarrollo profesional” en Praxis Educativa, vol.  XVI, nº 1, enero-junio, pp. 22-32.  


Zeichner, Kenneth (1993) “El maestro como profesional reflexivo”. Conferencia en el 11º University of 
Wisconsin Reading Symposium. Disponible en: 
https://bibliotecadigital.mineduc.cl/handle/20.500.12365/18007 


4. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES PROPUESTAS  
Los encuentros tendrán modalidad teórico-práctica y se desarrollarán a partir de la lectura y discusión 
de la bibliografía asignada, junto con el comentario de las experiencias áulicas que vayan suscitándose 
en la observación y práctica. El material obligatorio será compilado en un Cuadernillo y estará 
disponible en formato digital y en fotocopiadora.  
El propósito de la materia de constituir un espacio de reflexión y construcción de propuestas 
pedagógico-didácticas requiere la modalidad taller para garantizar la exposición, el debate y la 
reflexión conjunta sobre enfoques teóricos y situaciones didácticas concretas. La materia adopta como 
insumos las experiencias de aprendizaje previas, las observaciones y las prácticas para enriquecer el 



https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/default.htm

https://bibliotecadigital.mineduc.cl/handle/20.500.12365/18007





diseño y ejecución de la planificación docente requerido para aprobar la materia.  
Las actividades comprenden la lectura y discusión del material bibliográfico,  entrevistas y encuentros 
pautados con informantes clave en horario de clase, encuentros colaborativos entre cátedras de 
formación docente de la Facultad y de otras Facultades; análisis y evaluación colaborativa de los 
avances de las propuestas, discusión de material  fílmico, videolúdico y bibliográfico, exposición oral 
de trabajos individuales y grupales, autoevaluación, exposición en un Foro específico de práctica 
docente y coloquio final.  


5. MODALIDADES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (conforme a la reglamentación 
vigente) 
 


5.1. Criterios de evaluación 
Se propone evaluación permanente de carácter proceso-producto. Se requiere por ello participación de 
quienes cursen la materia. Los criterios de evaluación atienden fundamentalmente al desarrollo de la 
capacidad crítica y el establecimiento de relaciones entre categorías, recurriendo a un uso 
fundamentado y pertinente de las herramientas teóricas brindadas y de las discusiones en clase.  
En cuanto a lo procedimental, se evaluarán la pertinencia y claridad conceptual en la exposición escrita 
y oral; la coherencia argumentativa; la utilización adecuada de herramientas metodológicas; la 
pertinencia y corrección de los contenidos; la corrección idiomática en la expresión oral y escrita, la 
adecuación de la propuesta didáctico pedagógica y el cumplimiento de pautas en la entrega de trabajos.  
Como instrumentos de evaluación, la materia contará con 4 (cuatro) trabajos prácticos y 3 (tres) 
parciales escritos domiciliarios. Con respecto a los parciales, los dos primeros corresponderán a las 
propuestas didáctico-pedagógicas en Español LM y LE y el tercero consistirá en un informe de 
reflexión postpráctica.  


5.2. Condiciones de promoción:  
Según lo establece el Plan de estudio vigente, la materia posee un carácter teórico práctico y sólo 
admite la condición de estudiantes en condición de promocionales. El objetivo de este espacio 
curricular es construir saberes teórico-prácticos, integrando conocimientos previos con la experiencia 
áulica concreta en nivel medio, enseñanza para adultes y enseñanza de español como lengua extranjera, 
de lo cual se deriva la importancia fundamental del régimen promocional.  


Les estudiantes deberán cumplimentar   
∙ Asistencia al 80% de todos los encuentros como mínimo;   
∙ Observación de clases: 80% de asistencia como mínimo.  
∙ Español Lengua materna: mínimo de 15 horas de 40 minutos (por pareja pedagógica) en instituciones 
públicas o privadas de la ciudad de Córdoba designadas por la cátedra.   
∙ E/LE: observación de un tema en programa específico de la cátedra, área ELE FL, PECLA-UNC u 
otro específico convenido por la cátedra (ver Punto 9. Internacionalización), según disponibilidad.   
∙ Práctica áulica: se requiere una evaluación positiva del 80% de la práctica, informándose a cada 
practicante sobre su desempeño después de cada clase supervisada. La práctica se califica como 
Aprobada/No aprobada.  
∙ Español Lengua materna: mínimo de 12 hs. (por pareja pedagógica) en el grupo observado.  
∙ E/LE: mínimo de 2 hs. (cada practicante) con grupo clase observado.  


5.3.  Trabajo y evaluación colaborativa 
 
Las actividades en Lengua Materna y Lengua extranjera se realizarán en grupo de dos personas 
(pareja pedagógica) por curso, para fomentar el trabajo colaborativo y la evaluación de pares.  







El ítem correspondiente a observaciones del primer parcial será entregado como resultado de trabajo 
individual e incluirá un apartado común redactado por la pareja pedagógica. En el caso de la propuesta 
didáctica, se elaborará en conjunto pero cada estudiante deberá poder justificar su propio trabajo 
cuando se requiera. El trabajo de reflexión postpráctica será individual, aunque sea resultado de 
debates entre la pareja pedagógica o con el grupo clase. 
Cuatro trabajos prácticos aprobados, con posibilidad de recuperar uno por ausencia o aplazo; la 
presentación en Foro específico se considera 4º (cuarto) trabajo. Las notas de los prácticos se 
promedian entre sí para obtener la calificación de Prácticos.  
Tres parciales aprobados (opción de recuperar uno por ausencia, aplazo o para elevar promedio). El 
primero incluye la propuesta didáctica de LM y el segundo, la propuesta didáctica en ELE. Ambos 
se realizan en grupos de 2 (dos) personas. El tercer parcial consiste en un informe escrito de reflexión 
postpráctica, individual, que deberá ser defendido en un coloquio final integrador individual. Las 
notas de los tres parciales se promedian entre sí como notas de Parciales.  


6. CRONOGRAMA TENTATIVO DE EVALUACIONES 


1er trabajo práctico Abril 2025-2026 


2do trabajo práctico Mayo 2025-2026 


Primer parcial: Propuesta didáctica para LM. Julio 2025-2026 


3er trabajo práctico Agosto-Septiembre 2025-2026 


4to trabajo práctico 
 
Octubre 2025-2026 


Segundo parcial: Propuesta didáctica en ELE 


Tercer parcial: Reflexiones sobre la práctica 
(Escrito individual, coloquio oral) 


Desde mayo a agosto, según fecha de práctica en 
ELE. 


Octubre-Noviembre 
 
 


7. CRONOGRAMA TENTATIVO DE DESARROLLO DE UNIDADES  
 
Meses Unidades 
Marzo -Abril Unidad 1 
Mayo -Agosto Unidad 2 
Setiembre- Octubre Unidad 3 
Octubre. Noviembre Actividades de reflexión post- práctica 
 


8. EXTENSIÓN DE CÁTEDRA 
 


Ciclo de Talleres de Formación y actualización: “Asuntos pendientes” 
 


A partir de la revalorización de las prácticas de extensión y el incentivo a su incorporación en los 
espacios curriculares impulsado desde el año 2018 por la Secretaría de Extensión Universitaria de la 
UNC, la cátedra planifica la realización durante el segundo semestre de cada año un taller de temática 
específica con eje en la discusión teórica y la transposición didáctica, orientado a docentes, personal de 
bibliotecas, agentes de promoción de la lectura y público interesado, así como estudiantes y egresades 







de la FL y de la UNC. 
Cada taller será organizado por el equipo de cátedra y tendrá una duración total de 8 (ocho) horas, 
distribuidas en 2 (dos) jornadas de trabajo. Estudiantes del año en curso o de años anteriores podrán 
participar de manera optativa, en calidad de colaboradores, certificando la cátedra luego esa 
participación.  
El objetivo de los talleres es proponer la discusión de una temática de actualidad, problematizar su 
abordaje didáctico y construir, en el marco de un genuino diálogo de saberes con quienes participen, 
una serie de lineamientos generales que orienten propuestas de reflexión y de enseñanza específicas. El 
objetivo de los talleres será la actualización teórica y la discusión de propuestas, así como conocer y 
colaborar junto a les actores sobre respuestas concretas a demandas efectivas del territorio donde 
ejercen su práctica. 
Las temáticas tentativamente propuestas para este bienio son: 


- 2025: Videojuegos. Del dispositivo digital a la cultura ludificada. Narrativa e ideología: las 
muchas caras de los videojuegos bélicos. Emociones y empatía a través del videojuego. 
 


- 2026: Problemáticas medioambientales y afectos: Una mirada comparada desde los 
videojuegos y los libros álbum. 


 
9. INTERNACIONALIZACIÓN 


 
A partir de la dificultad desde hace varios años para contar con espacios institucionales garantizados 
por la Facultad y la UNC para la práctica de enseñanza del Español como Lengua Extranjera, hemos 
implementado desde el año 2019 (a partir de la iniciativa impulsada por la colega docente Mgter. Hebe 
Gargiulo) un contacto interinstitucional con colegas del Departamento de Letras de la Universidad de 
Sao Paulo (Brasil) para el desarrollo de clases de Español LE a través de teleconferencia, experiencia 
rescatada en el libro Buenas prácticas de internacionalización del currículo en las universidades 
argentinas de la RedCIUN-CIN (Gargiulo, Vasconelo y Gasso Villar, 2022). Dicha actividad se 
complementa con el dictado de Talleres a demanda de les estudiantes brasileros, elaborados por 
estudiantes de OPE-FL de manera opcional y suplementaria a su práctica. Cabe señalar además que la 
universidad receptora de los talleres provee certificados a les alumnes dictantes y a docentes que 
coordinen la actividad.  
A partir de 2025, la cátedra (a través de invitación cursada al profesor responsable) ha sido incorporada 
al proyecto de investigación internacional del programa CAPES AUGM, titulado “Educação 
linguística e literária em contextos de telecolaboração”, dirigido por la Prof. Dra. Kelly Cristiane 
Henschel Pobbe de Carvalho, del Departamento de Letras Modernas de la UNESP.  
 


10. ACTIVIDADES ACADÉMICAS IMPULSADAS DESDE LA CÁTEDRA 
 


Ciclo de foros: “Foro de Reflexión Docente” y publicación periódica 
 
Desde 2016, hemos realizado junto a colegas docentes de otras cátedras un ciclo de encuentros para la 
expresión, discusión y reflexión colectiva y colaborativa entre los equipos de cátedra y les estudiantes 
de las cátedras de Observación y práctica de la Enseñanza, de Didáctica, de Pedagogía, de Psicología 
educacional y de Antropología de los profesorados que se dictan en nuestra Facultad.  
Dicha actividad, denominada Foro de Reflexión Docente, se interrumpió durante el período de 
pandemia y ha sido retomada desde 2024. Se pretende proponer su institucionalización a partir de 2025 
como evento académico regular. 
La propuesta desde nuestra cátedra en este bienio será motorizar ese proceso para diseñar un proyecto 
de institucionalización de dicha actividad. Se planifica además, junto a la colega docente Dra. Cecilia 
Pérez, el diseño e implementación de una publicación específica, de periodicidad regular, derivada de 
estos eventos, para la difusión académica del material producido desde las cátedras. 
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Asignatura: TALLER: PRODUCCIÓN DE MATERIALES 


PARA LA ENSEÑANZA 


Cátedra: Única 


Profesora Titular: Dra. Liliana Tozzi 


Sección: Español 


Carrera/s: PROFESORADO 


Curso: 4º año 


Régimen de cursado: ANUAL 


Carga horaria semanal: 3 horas 


Correlatividades: Medios de comunicación y enseñanza de 
lenguas 


 


 


 
La propuesta programática para el “Taller de producción de materiales para la enseñanza” responde a la 


necesidad de desarrollar conocimientos y habilidades para el análisis crítico, la selección, organización y 


elaboración de materiales para la enseñanza de la lengua española. Según el recorrido planteado en el plan 


de estudios, la asignatura se incluye en el área de formación pedagógico-didáctica; además, se incorpora 


como cuarta instancia de “taller” de la serie de los “talleres de comprensión y producción lingüística” I, II 


y III, focalizados en la lectura y escritura de la lengua española. 


Por otra parte, resulta imprescindible tomar en cuenta la salida laboral de los futuros profesores: “enseñanza 


del español como lengua materna y como lengua extranjera en espacios de educación formal y no formal; 


producción de materiales de instrucción destinados a sistemas de educación presencial y a distancia; diseño 


y producción de textos culturales, científicos, de información, académicos.” (Documento Conversión…, 7). 


En función de ello, se plantea la propuesta de desarrollo curricular presencial, con 
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modalidad a distancia en parte de las dos últimas unidades del programa (25 % del total del desarrollo de 
la materia). 
En función de estas premisas, el programa se organiza a partir de los siguientes ejes articuladores: 


a- Enfoque epistemológico situado en los contextos históricos, culturales y educativos concretos 


desde una perspectiva intercultural. Es preciso tomar en consideración tanto nuestra posición 


geocultural como la localización puntual de las actividades a desarrollar por los futuros profesores desde 


la Facultad de Lenguas, UNC, hacia contextos de enseñanza diversos –escuela secundaria pública y 


privada, centros de enseñanza para adultos, institutos de formación docente, enseñanza de español para 


alumnos extranjeros, entre las opciones más frecuentes de un extenso y diverso mapa de proyecciones. 


b- Marco teórico sobre enseñanza de la lengua: Se parte de un marco que articula el enfoque 


comunicativo (Cassany) con otras perspectivas teórico-metodológicas. 


c- Integración de diseños curriculares. El desarrollo de los contenidos toma en consideración los 


lineamientos curriculares, materiales didácticos y bibliográficos de los Ministerios de Educación de la 


Nación y de la Provincia de Córdoba; programas nacionales e internacionales para la enseñanza, 


evaluación y certificación de ELE. 


d- Recuperación de conocimientos previos y relaciones transversales. El taller se propone como un 


espacio de convergencia de los saberes previos de los alumnos, en relación con los contenidos 


desarrollados en las materias cursadas anteriormente, como Didáctica General, Didáctica de la Lengua y 


la Literatura, Medios de Comunicación y enseñanza de lenguas, los talleres de escritura y las materias 


relativas a la selección de corpus. Además, es posible también establecer relaciones transversales con 


otras asignaturas planteadas para el mismo año de cursado, especialmente Observación y Práctica de la 


enseñanza. 


e- Desarrollo de conocimientos sobre teoría literaria y articulaciones didácticas. A partir de 


devoluciones del alumnado al final del cursado durante los últimos años, que constan en trabajos prácticos, 


informes y parciales, vinculadas con el plan de estudios vigente, es posible constatar debilidades respecto 


de estudios específicos sobre literatura y sus articulaciones didácticas, tanto en Español Lengua Materna 


como en Español Lengua Extranjera. Asimismo, exalumnos que luego de egresar hacen llegar comentarios 


de manera informal a docentes de la facultad, también manifiestan esos problemas, hasta el punto de 


rechazar horas de trabajo si se requiere formación en literatura. En consecuencia, se decidió darle un lugar 


prioritario a la literatura y sus posibilidades didácticas para la elaboración de materiales en la propuesta 


programática. 


A partir de lo expuesto, se promoverá el diseño de materiales en diversos contextos y en relación con la 


literatura y otros lenguajes artísticos, fundamentales desde una concepción de la lengua en estrecha relación 


con la cultura y la dimensión social. También se plantea la necesidad de utilizar diversos soportes, con 


especial atención tanto a medios audiovisuales y virtuales, como a la integración de alumnos con 


capacidades diferentes, cuya incorporación al sistema educativo se incrementa de manera progresiva. En 


este sentido, se propone el uso de aula virtual (la Facultad cuenta con la plataforma Moodle) como apoyo 


para el desarrollo de la materia y, al mismo tiempo, para que los alumnos puedan elaborar propuestas de 


materiales para modalidad a distancia. 
 


 


 
Generales 


Se espera que los alumnos: 


• Desarrollen conocimientos y habilidades para la selección, organización y elaboración de materiales 


teóricos y teórico prácticos adecuados para la enseñanza y aprendizaje de la lengua española. 


• Consideren los procesos de aprendizaje a partir de un marco de políticas lingüísticas y educativas 
que contemple la heterogeneidad y la interculturalidad. 
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• Logren adaptar los materiales a diferentes contextos de enseñanza, atendiendo a la diversidad de la 
comunidad educativa, de proyectos curriculares y de recursos humanos, materiales y tecnológicos. 


• Utilicen de manera crítica y creativa los materiales de enseñanza, en un marco epistemológico, 


teórico y ético que guíe el desarrollo de la práctica docente. 


Específicos 


Se espera que los alumnos: 


• Conozcan la variedad de materiales disponibles y evalúen críticamente tanto los fundamentos 


teóricos subyacentes como su relevancia y utilidad en la enseñanza de la lengua española, en 


contextos específicos. 


• Recuperen conocimientos previos adquiridos en materias ya cursadas, y de manera transversal con 


materias que se cursen simultáneamente, para diseñar materiales educativos relevantes y adecuados. 


• Elaboren propuestas de materiales que relacionen la lengua con la literatura y diversos lenguajes 


artísticos. 


• Participen activamente en la modalidad colaborativa del taller y valoren las posibilidades de 


trabajo en equipo. 


• Conozcan y aprovechen las posibilidades que ofrecen los medios audiovisuales y las TIC para 


desarrollar propuestas novedosas de apoyo al desarrollo de aprendizajes significativos. 


• Interactúen de manera colaborativa en el espacio dialógico del taller, para reflexionar críticamente 


sobre el desarrollo de las propias prácticas, tanto como usuarios de la lengua como en relación con 
su futura tarea docente. 


 


 


Unidad 1. 


Los “materiales de enseñanza” en cuestión. 


Materiales para la enseñanza: concepto, características, importancia de los presupuestos teóricos para la 
elaboración de material. Materiales de enseñanza en el siglo XXI: redes y contextos virtuales. 


Exploración y análisis de materiales. 


Bibliografía 


Obligatoria 


Ariza Herrera, E., Molina Morales, G., & Nieto Martín, G. V. (2019). “Adaptación de materiales para la 


enseñanza de español como lengua extranjera en Latinoamérica: el caso de Aula América 


1”. Forma y Función, 32(1), 101-123. 


Gagliardi,  L.  (2024).  Materiales  para  enseñar  Lengua  y  Literatura:  fronteras  y redefiniciones. 


Question/Cuestión, 3(78), e921-e921. 


Kaplún, G. (2002). “Contenidos, itinerarios y juego. Tres ejes para el análisis y la construcción de 


mensajes educativos”. Revista virtual Nodos Nº3. Universidad de la República, Montevideo, 


Uruguay. Accesible en: https://www.semanticscholar.org/paper/Contenidos%2C-itinerarios-y- 


juegos-Kapl%C3%BAn/72403a0ccd3eddf0528756cc6c671ee21671a368 


Tosi, C. L. (2020). Lectura y oralidad en la escuela del siglo XXI: materiales de enseñanza para las 


prácticas de lengua y literatura en el mundo digital.Selección de libros de texto de uso frecuente en 


las instituciones educativas de nuestro medio. 
Complementaria 


Diez, M. L. (2004). Reflexiones en torno a la interculturalidad. Cuadernos de Antropología Social, 


(19),191-213. [fecha de Consulta 24 de Marzo de 2020]. ISSN: 0327-3776. Disponible en: 


https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1809/180913911012 
IF-2024-00730151-UNC-DOCE#FL 
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Ezeiza, J. (2009). Analizar y comprender los materiales de enseñanza en perspectiva profesional: algunas 
claves para la formación del profesorado. En: MarcoELERevista de didáctica ELE, No. 9. 
Accesible en: https://www.redalyc.org/pdf/921/92152528016.pdf 


Negrin, M. (2009). “Los manuales escolares como objeto de investigación”. Educación, Lenguaje y 
Sociedad. Vol. VI N° 6, 187-208. Accesible en: 


http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/ieles/n06a10negrin.pdf 


Unidad 2. 


Lengua, discurso, texto. Articulaciones entre gramática y sentido. La microficción en la enseñanza de 


ELM y ELE. 


Lengua: concepciones filosóficas en relación con la producción discursiva. Ideología, discursividad, puesta 
en texto. Producción textual y sentido: la minificción. Análisis de corpus y articulaciones didácticas en 
ELM y ELE. 


 


Bibliografía 


Obligatoria 


Angenot Marc. Interdiscursividades. De hegemonías y disidencias. Córdoba: Editorial Universidad 
Nacional de Córdoba, 1998. Selección de capítulos. 


Bajtín, M. (Pavel N. Medvedev). (1994). El método formal en los estudios literarios. Madrid: Alianza 
editorial. V 


De Diego, J. L. (Dir.). (2024). ¿A qué llamamos literatura? Todas las preguntas y algunas respuestas. 


Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, capítulos 1 y 2, 15-116. 


Giammatteo, M. (2013). “¿Por qué y para qué enseñar gramática? La gramática en la formación de 


habilidades cognitivo- lingüísticas”, SIGNOS ELE, 7, diciembre 2013. 


Piacenza, P. (2012). “Lecturas obligatorias”. Lengua y literatura: teorías, formación docente y 
enseñanza. Buenos Aires: Biblos, 124. 


Valls, F. (2015). El microrrelato como género literario. MicroBerlín: De microficciones y microrrelatos, 
21-49. 


 
Complementaria 


Ette, O. (2017). “Escribir entre-mundos. Escribir-entre- mundos. De los ardides, lastres y placeres de las 


literaturas sin residencia fija (partiendo de José FA Oliver)”. Verbum et Lingua: Didáctica, lengua 


y cultura, (9), 10-29. 


- ---- (2009). Del macrocosmos al microrrelato. Literatura y creación. Nuevas perspectivas transareales. 


Trad. R. M. S. de Maihold. Guatemala: F&G editores. 


 
Corpus 


Minificción: textos de autores/as argentinos/as y de otras literaturas latinoamericanas. 


 
Unidad 3. 


Una realidad Otra. La literatura como producción discursiva histórica y cultural. 


El concepto de ficción. Problemas de lengua y literatura argentina: periodizaciones, vanguardias y 
reformulaciones de la tradición. 


 
Bibliografía 


Obligatoria 


Bombini, G. (Coord.) (2012). “Introducción”; “Hacia las prácticas”. Lengua y literatura: teorías, 
formación docente y enseñanza. Buenos Aires: Biblos, 9-22; 141-156. 
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Dalmaroni, M. (2011). “Leer literatura: algunos problemas escolares”. Moderna språk, 105 (1), 140-152. 


En Memoria Académica. Disponible en: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.9051/pr.9051.pdf. 


De Diego, J. L. (Dir.). (2024). ¿A qué llamamos literatura? Todas las preguntas y algunas respuestas. 


Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Cap. III, 117-174. 


Saer, J. J. (1998). El concepto de ficción. 1997. 2ª ed. Buenos Aires: Ariel. 


Complementaria 


Angenot, M. (2015). “¿Qué puede la literatura? Sociocrítica literaria y crítica del discurso social”. Estudios 


de Teoría Literaria Revista digital, Año 4, Nro. 7, Facultad de Humanidades / UNMDP, 265- 277. 


Dalmaroni, M. (2010). “La obra y el resto: literatura y modos del archivo”. Memoria académica. Revista 


Telar 2010,nro.7-8. Universidad Nacional de La Plata. FaHCE, 9-30. Disponible en: 


https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.9054/pr.9054.pdf 


Tosi, C. (2019a). “La literatura infantil y juvenil argentina en las clases de español como lengua extranjera. 


Una propuesta para la reflexión metalingüística.” Revista Leia Escola, Campina Grande, v. 19, n. 1 


Corpus 


Textos narrativos y poéticos de autores/as argentinos/as. 


 


Unidad 4. Relaciones entre lengua y literatura. Abordajes para la preparación de materiales en ELE 


y ELM. 


Lengua y literatura: abordajes metodológicos, transposición didáctica y materiales de enseñanza. Problemas 
de lengua y literaturas latinoamericanas: oralidad / escritura; espacios y temporalidades; fronteras. 


 


Bibliografía 


Obligatoria 


Figueroa, J. A. M. (2010). Negociando con el canon: la literatura en los tiempos de la interculturalidad. 
Decires, 12(14), 163-176. 


Lozano, J. G., & Cerezo, E. A. (2024). Transitar las fronteras en el aula de Ele: Qué dicen los documentos 


oficiales de enseñanza de lenguas adicionales. In Estudios sobre y desde la frontera (pp. 393-408). 


Dykinson. 
Ludmer, Josefina. Aquí América Latina. Una especulación. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2020. 


Selección de capítulos. 


Vargas, N. A., & Ottonello, M. B. (2020). Enseñanza virtual de ELE: del estudio empírico a la aplicación 
didáctica. Revista Nebrija de Lingüística aplicada a la enseñanza de Lenguas, 14(28), 92-112. 


 
Complementaria 


Dalmaroni, M. (2015). Resistencias a la lectura y resistencias a la teoría: algunos episodios en la crítica 


literaria latinoamericana. 452º F (12), 42-62. En Memoria Académica. Disponible en: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.9041/pr.9041.pdf 


Piglia, R. (2016). Las tres vanguardias. Saer, Puig, Walsh. Edición al cuidado de Patricia Somoza. 


Buenos Aires: Eterna cadencia. Selección de capítulos. 


Topuzian, M. (2013). “El fin de la literatura. Un ejercicio de teoría literaria comparada”. Castilla. Estudios


 De Literatura, (4), 298–349. Recuperado de 


https://revistas.uva.es/index.php/castilla/article/view/174 


Corpus 
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Textos narrativos y poéticos de autores/as argentinos/as y de otras literaturas latinoamericanas. 


Unidad 5. De artes, lenguajes y códigos estéticos. 


La enseñanza del español y la utilización de diversos lenguajes artísticos. La pintura, la música, la 
fotografía, el cine. 


 


Bibliografía 


Obigatoria 


Benjamin, W. (2003). La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica. 1936. Trad. Andrés E. 
Weikert. México, DF: Editorial Itaca. 


Jelin, E. (2003). “Los derechos humanos y la memoria de la violencia política y la represión: la 
construcción de un campo nuevo en las ciencias sociales”. Buenos Aires: Cuadernos del IDES. N° 
2. 


Longoni, A. y García, L. I. (2013). “Imágenes invisibles. Sobre las fotos de desaparecidos”, en Blejmar, 


J., Fortuny, N., y García, L. Instantáneas de la memoria. Fotografía y dictadura en Argentina y 


América Latina. Buenos Aires: Libraria. 


Pédéflous, M. F. (2014). “Arte y actividad: cómo desarrollar estrategias interactivas para lograr un 


compromiso con el arte en la clase de lenguas extranjeras.” Revista Puertas Abiertas. N° 10. 


Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata. 


Complementaria 


Berger, J. (2014). Modos de ver. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. Selección de capítulos. 
Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo Veintiuno editores. (Selección de capítulos). 


 
Corpus 


Obras de artes plásticas, audiovisuales y literarias. 


 


Los contenidos de las unidades se organizan teniendo en cuenta las siguientes fases para su desarrollo: 


recuperación de contenidos teóricos y teórico prácticos, planteamiento de situaciones problemáticas, 


búsqueda, selección, organización y propuesta de materiales, en relación con el nivel educativo y el 


contexto socio cultural. En todos los casos, se propiciará el trabajo con la oralidad, la comprensión lectora 


y la producción escrita, como así también el desarrollo de destrezas y habilidades determinadas, en 


relación con el nivel educativo al cual se destine el material. De este modo, se espera que los alumnos 


desarrollen habilidades que puedan en el futuro transferir a los contextos educativos donde habrán de 


desempeñar sus tareas docentes. 


Por otra parte, la modalidad de taller permite promover el intercambio de ideas y prácticas en relación con 


el amplio espectro de formación e intereses de los potenciales alumnos. Además, esta modalidad 


permitirá desarrollar y valorar el trabajo dialógico y colaborativo para la producción y comunicación del 
conocimiento, como así también para reflexionar críticamente sobre las propias prácticas. 


Se incentivará el espíritu de indagación, indispensable para la organización de los materiales de 


enseñanza, y se promoverá el trabajo conjunto sobre métodos y técnicas de búsqueda, recolección y 


selección, en función de situaciones problemáticas disparadoras. Se orientará a los grupos para que 


trabajen con diferentes consignas, dentro los temas propuestos para cada unidad, para promover de este 


modo un intercambio más rico y productivo durante la puesta en común, en relación con las necesidades 


que se planteen a los futuros profesores en sus prácticas educativas. Dada la combinación con modalidad 


a distancia, se cuenta con un aula virtual alojada en la plataforma Moodle, donde se incorporarán 


materiales teóricos y teórico práctico, guías de trabajo y propuestas para que el alumnado pueda ejercitar 
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esta modalidad desde el lugar de discente -con actividades colaborativas de investigación, reflexión 
crítica y debate-, como así también ejercitar la práctica con vistas al futuro trabajo como docente. 


 


 


La evaluación se realizará desde una perspectiva procesual, a través de fases de diagnóstico, seguimiento 


e integración de contenidos. Se evaluarán contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, en 


relación con la fundamentación y los objetivos del presente programa. Se tomará en consideración la 


participación de los alumnos tanto en forma individual como en el desarrollo del trabajo colaborativo con 


el grupo, en actividades, exposiciones orales y propuestas escritas, en modalidad presencial y a distancia 


Por otra parte, los alumnos rendirán dos exámenes parciales y cuatro trabajos prácticos. 


La modalidad de evaluación para alumnos promocionales, regulares, libres y trabajadores se justará a la 


normativa vigente 


 
- Alumnos promocionales 


Para promocionar la asignatura, se requiere que los alumnos: 


✓ hayan asistido al 80% de las clases dictadas; 


✓ obtengan un promedio no inferior a 7 (siete) puntos como nota final; este puntaje resultará del 


promedio de las notas de los parciales más el promedio de los trabajos prácticos; podrá recuperarse 


uno de los dos parciales y uno de los trabajos prácticos por inasistencia, por aplazo o con el fin de 


elevar el promedio general; 


✓ presenten la carpeta con los trabajos realizados durante el año; para ello se habilitará un portafolio 
virtual. 


 
- Alumnos regulares 


En el caso de los alumnos regulares, se requiere: 


✓ la aprobación de los dos exámenes parciales con una nota no inferior a 4 (cuatro): podrán recuperar 


un parcial por ausencia o aplazo; 


✓ la aprobación de un examen final, de carácter oral, sobre los contenidos desarrollados en el programa 


correspondiente al año lectivo en que se obtuvo la regularidad, con una nota mínima de 4 (cuatro). 


- Alumnos libres 


Para aprobar la materia como alumno libre, se requiere: 


✓ presentar un trabajo escrito, de similares características al segundo parcial de los alumnos 


promocionales y regulares, con la propuesta del material para una unidad didáctica de enseñanza 


de español, en alguna de las áreas de enseñanza de español como lengua materna o extranjera. El 


tema se acordará con la docente, en un lapso de 10 (diez) días corridos luego del pedido del alumno. 


La profesora a cargo sugerirá la bibliografía específica y acordará horarios de consulta previos a su 


presentación. La entrega del trabajo deberá efectuarse al menos 10 (diez) días antes de la fecha del 


examen; 


✓ aprobar un examen escrito y oral sobre los contenidos desarrollados en el programa vigente en su 


totalidad. 


La modalidad de la evaluación y de los exámenes finales queda sujeta a las modificaciones reglamentarias 


que surjan a lo largo del año. 
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Asignatura: ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS  


DEL LENGUAJE  


    
Cátedra: Única.  


  
Docente responsable: Mgtr. María Fernanda Freytes            
 
Sección: ESPAÑOL  


  Carrera/s: Licenciatura en Español Lengua Materna y Lengua 
Extranjera.   
  
Curso: 5º.  
  Régimen de cursado: anual.  
  Carga horaria semanal: 3 horas.  
  Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente. 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1. FUNDAMENTOS  
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La presencia de esta asignatura en el quinto año de la Licenciatura en Español como 
Lengua Materna y Extranjera se funda en la necesidad de lograr en el alumnado un 
proceso de síntesis de sus conocimientos sobre teorías y prácticas del lenguaje humano, 
así como una visión crítica de las propuestas teóricas y metodológicas de los últimos 
decenios.  
 
A comienzos del S. XX, F. de Saussure sentó las bases de la ciencia Lingüística a partir 
de la definición de lengua como su objeto de estudio. Esta noción de lengua como sistema 
abstracto, tanto para para acatar como para reformular o rechazarla, influyó fuertemente 
en el pensamiento científico de la época y de las décadas posteriores. Tal fue su 
importancia que está presente siempre, de una u otra manera, en las opciones 
epistemológicas (Vide, 1996) de las distintas ramas y divisiones de la lingüística actual 
(Fernández Pérez, 1999).   
 La complejización del objeto de estudio de la Lingüística y de sus perspectivas de análisis 
a lo largo del S. XX y parte del XXI determina la necesidad de una revisión del lugar de la 
Lingüística entre las ciencias y de una redefinición como “Ciencias del Lenguaje”. Desde 
esta perspectiva se orienta el presente programa.   
    
  
  
2. OBJETIVOS  
  
  
Objetivos generales  
  
Se espera que: al finalizar el año lectivo, el alumnado pueda dar cuenta de la complejidad 
del panorama de los estudios sobre el lenguaje humano durante el S. XX y lo que va del 
XXI; de manera especial, que pueda ubicar en la historiografía de la lingüística los 
principales hitos teóricos, metodológicos y de praxis que, a lo largo de la carrera de 
Español, han sido abordados parcialmente y para fines específicos en los respectivos 
programas de asignaturas del área.  
  
Objetivos específicos  
        
Que el alumnado:   
  
a) resignifique los conocimientos previos de historiografía lingüística, en orden a una 
comprensión cabal de las manifestaciones teóricas sobre el lenguaje humano;  
  
b) asuma una actitud de búsqueda permanente ante la cambiante realidad de las 
tecnologías lingüísticas del S. XXI;  
  
c) analice opciones de estudio especializado y posibles líneas de investigación, en 
función de su inminente desempeño como profesional del lenguaje.  
 
d) reconozca conceptos y autores claves para la historiografía de estudios del 
lenguaje. 
  
  
3. CONTENIDOS  
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PRIMERA PARTE. Introducción a los estudios del lenguaje.  
  
 
UNIDAD I. Ramas y divisiones de la Lingüística actual.  
  
Panorama general para comprender la dinámica del pensamiento lingüístico en el S. XX. 
Ramas y divisiones de la lingüística actual. Hitos del pensamiento lingüístico. Líneas de 
investigación. De la Lingüística a las Ciencias del Lenguaje.  
  
Lecturas obligatorias: Fernández Pérez, M. Introducción a la Lingüística. Dimensiones 
del Lenguaje y Vías de Estudio (cap. 1). Escandell Vidal, M. V. Invitación a la Lingüística 
(cap. 8). Vide, M. (comp.), Elementos de lingüística (cap. Seleccionados). Viramonte de 
Ávalos. M. Lingüística en la enseñanza de la lengua (cap. seleccionados).  
  
  
UNIDAD II.  Paradigmas lingüísticos del siglo XX: cambio y evolución de las 
concepciones sobre la lengua.   
  
Del sistema de la lengua a la actividad de hablar: Ferdinand de Saussure y Eugenio 
Coseriu. Objeto de la Lingüística, noción de lenguaje y de lengua. La intercomprensión 
lingüística: dimensiones actuales desde el interaccionismo sociodiscursivo. 
   
Lecturas obligatorias: Saussure, F. Curso de lingüística general (caps. III y IV de la 
introducción y cap. I de la primera parte). Coseriu, E. Lecciones de lingüística general 
(cap. X). e Introducción a la Lingüística Caps.1, 2, 3 y 4.  
 
 


PRIMER EXAMEN PARCIAL  


 
SEGUNDA PARTE. Lingüística en el cruce con otras disciplinas.  
   
UNIDAD III. Lingüística Formal y Lingüística Cognitiva.  
  
La propuesta generativista, principales supuestos teóricos. Gramaticalidad como 
metodología. Fundamentos generales de la Lingüística Cognitiva. Planteos sobre la 
metáfora desde las teorías cognitivas.   
  
Lecturas obligatorias: Camacho, J. (2018) Introducción a la sintaxis del español., Cap. 1 
Lakoff, G. y Johnson, M. Metáforas de la vida cotidiana (caps. 1 a 5).  
 
Lecturas sugeridas: Hualde, J., Olarrea, A. Escobar, A. y otros (2010) La lingüística, 
ciencia cognitiva. (capítulo 1).Cuenca, M. J. et al. Introducción a la Lingüística Cognitiva 
(caps. 1 y 2). Barei, S. (2003) Lenguaje y Cultura. El principio metafórico en la vida 
cotidiana, el arte, los medios. 
 
 
 UNIDAD IV. El análisis del discurso: la teoría de la enunciación.  
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Los postulados básicos del análisis del discurso. La noción de enunciado. Las marcas del 
enunciador en el enunciado. Teorías de la enunciación.  
  
Lecturas obligatorias: Benveniste É. Problemas de Lingüística General (cap XV). 
(capítulo 8) García Negroni, M. M y Tordesillas Colado, M. La enunciación en la lengua 
(Cap. I y II).  
  
Lectura sugerida: Ducrot, O (1986) Esbozo de una teoría polifónica de la enunciación, 
  
  
TERCERA PARTE.  Ramas de la lingüística actual.  
  
  
UNIDAD V. La psicolingüística.  
  
Los estudios interdisciplinarios del lenguaje y la psicología. Área de la Psicolingüística. 
Objeto de estudio, modelos. Teorías del procesamiento lingüístico. Psicología Cognitiva y 
Ciencia Cognitiva, semejanzas y diferencias. Interdisciplinariedad de las ciencias 
cognitivas. La metáfora del ordenador: implicaciones y límites.  
 
Lecturas obligatorias: Garayzábal, E. Heinze, A,  Codesido García, I (2015) 
Fundamentos de Psicolingüística. Síntesis. De Vega Rodríguez, M (1984) Psicología 
cognitiva y procesamiento de la información. 
 
Lecturas sugeridas: González Nieto, L. Teoría lingüística y enseñanza de la lengua (cap. 
4) Garton, A. (1994) Interacción social y desarrollo del lenguaje y la 
cognición.Silvestri, A. (2002). “La concepción sociogenética del proceso de enseñanza / 
aprendizaje: implicancias educativas”.  
    
  
UNIDAD VI. La neurolingüística.  
  
Los estudios interdisciplinarios del lenguaje y la neurolingüística. El lenguaje y su 
naturaleza neuropsicológica. Psicolingüística y Neurolingüística, diferencias y conexiones.   
  
Lecturas obligatorias: Fernández Pérez, M. Introducción a la Lingüística. Dimensiones 
del Lenguaje y Vías de Estudio (cap. 4). Hualde, J., Olarrea, A. Escobar, A. y otros (2010) 
(capítulo 1 ap. 2.4) 
 
Lectura sugerida: Paredes Duarte, J. y Varo Varo, C. Lenguaje y cerebro: conexiones 
entre neurolingüística y psicolingüística.   
  
  
UNIDAD VII. El lenguaje socialmente condicionado.   
  
Los estudios interdisciplinarios del lenguaje y la sociología. Área de la sociolingüística: el 
lenguaje como semiótica social. Nociones de campo, tenor y modo. Contexto de situación. 
Código y registro.  El cambio lingüístico. 
  
Lecturas obligatorias: Halliday, M.A.K. El lenguaje como semiótica social (cap. 6). 
Thompson, G. y Collins, H. 2001. “Entrevista con M. A. K. Halliday”, Cardiff, julio de 1998.  
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Lectura sugerida: Coseriu (1978) Diacronía, sincronía e historia, (caps. seleccionados) 
 
 
UNIDAD VIII. El habla y la interacción social.   
  
Los estudios interdisciplinarios del lenguaje y la etnografía. La etnografía del habla y la 
comunicación. Principios para el análisis de la interacción. Surgimiento y evolución de la 
noción de comunidad de habla. Los estudios sobre la conversación desde un enfoque 
etnográfico. Materiales de enseñanza de base etnográfica. 
  
Lecturas obligatorias: Golluscio, L. Etnografía del habla. Textos Fundacionales (cap. 
introductorio) Hymes, D. Modelos de interacción entre lenguaje y vida social. Rosemberg, 
C. La conversación en el aula: un contexto para el aprendizaje.  
  
Lectura sugerida: Amado, B. (2005) Aprender a leer y escribir en contextos de pobreza: 
una propuesta de alfabetización intercultural.  
  


SEGUNDO EXAMEN PARCIAL  


  
 Se realizará bajo la modalidad oral de parcial-coloquio integrador.  
  
4. METODOLOGÍA DE TRABAJO  
  
El desarrollo del programa se llevará a cabo a través de la modalidad operativa de las 
siguientes tareas áulicas y extra-aúlicas: clases teórico-prácticas a cargo de los docentes, 
interpretación textual en interacción permanente docente-grupo clase, exposiciones del 
alumnado como resultado de consultas y estudio, así como de búsquedas de materiales.  
Desde la cátedra se guiarán, en forma integrada, a los contenidos conceptuales, 
estrategias de lectura comprensiva y escritura en proceso, adecuadas a los textos 
académicos tratados en clase.  
  
  
 
  
5. EVALUACIÓN  
  
Conforme a la reglamentación vigente. 
 
a. Condiciones de cursado  
  
Alumnos promocionales: promoción sin examen final (RHCD 104/2019) y rectificativa 
RHCD 138/19. Son condiciones para la promoción haber asistido al 80% de las clases 
dictadas, haber obtenido un promedio no inferior a 7 puntos como nota final, la cual 
surgirá de sumar las notas de cada uno de los dos parciales más la que se obtenga del 
promedio de los TP y el resultante dividido por 3 (art 6). El art. 7 de la citada resolución 
indica que puede recuperarse uno de los dos parciales por inasistencia, por aplazo o para 
elevar el promedio general y aclara que la calificación obtenida sustituye a la anterior. El 
art. 9 establece que: si el número de TP es de cuatro, se puede recuperar uno de ellos, 
por ausencia o aplazo.  
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Alumnos regulares: aprobación de los dos exámenes parciales.  
  
Alumnos libres: podrán elegir por las opciones a) o b) que a continuación se detallan:  
  
a) Realizar un examen escrito que consistirá en el desarrollo de un tema del 
programa proporcionado en el mismo momento del examen y, de ser aprobado, 
exposición oral de otros temas asignados.    
  
b) Se contemplará la posibilidad de realizar un trabajo escrito con antelación a la 
fecha del examen, bajo la tutoría de la docente de cátedra. El mismo consistirá en un 
trabajo escrito, de trama predominantemente explicativa argumentativa de alguno de los 
temas tratados durante el año, desde una perspectiva que implique análisis, relación e 
interpretación personal de la temática.  
  
Si se opta por b):  
  
1. Es necesario solicitar el tema con un plazo mínimo de tres meses de anticipación 
a la fecha probable de examen por vía correo electrónico a la Prof. Adjunta 
fernandafreytes@unc.edu.ar. En el correo deberá poner en Asunto: Solicitud de tema para 
examen libre. El docente tendrá 10 días corridos para asignar el tema luego de solicitado.  
  
2. Los temas tratados serán preferiblemente de carácter aplicado e implicarán 
siempre un análisis interpretativo y no un mero resumen de contenidos teóricos, es 
necesario que el alumnado evidencie que ha realizado una acotada actividad investigativa.  
  
3. Se deberán enviar los borradores del trabajo para que sean revisados y, en caso 
de ser necesario, reformulados bajo la supervisión de las docentes. El envío debe hacerse 
con un plazo no menor a 60 días antes de la fecha probable de examen, en cualquiera de 
todos los turnos.  
 
4. El docente tendrá 30 días para enviar correcciones pertinentes y hasta 60 días 
cuando los trabajos excedan la cantidad de 5 por cátedra.  
  
5. Para realizar los trabajos se empleará la bibliografía consignada en el programa 
vigente que deberá constar al final del escrito.  
  
6. Se incluirán citas y referencias directas o indirectas de las fuentes bibliográficas, 
con los sistemas formales de citado (normas APA).  
  
7. El trabajo tendrá una extensión mínima de tres carillas y máxima de diez. 
Interlineado 1.5 p, letra Arial, tamaño 11.  
  
8. Una vez aprobado el trabajo se le comunicará al alumno el resultado, vía correo 
electrónico, para que pueda presentarse a la mesa de examen. El día del examen deberá 
llevar una copia impresa del escrito, con los correspondientes datos personales.  
  
9. El día del examen entregará el trabajo escrito aprobado y realizará la evaluación 
oral sobre TODOS los temas del programa vigente.  
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10. El hecho de haber aprobado el escrito bajo esta modalidad NO implica mayores o 
menores probabilidades de aprobación del examen por parte del alumno con respecto a la 
opción a). La aprobación dependerá de su desempeño general al momento de rendir.  
  
11. Si el trabajo escrito es aprobado y el alumno finalmente no se presenta al oral, se 
le considerará la aprobación del escrito por el término de dos años y un turno. Pasado ese 
plazo deberá consultar nuevamente al docente sobre su situación.   
 


 


b. Modalidad de evaluación  
 
Conforme a la reglamentación vigente. 
  
El alumnado será evaluado en su proceso de adquisición de conocimientos y de 
actitudes en instancias de evaluación diagnóstica, procesual y sumativa. Dos 
exámenes Parciales y cuatro Trabajos Prácticos con evaluación1. El segundo Parcial 
tendrá la característica de parcial-coloquio. Se alternará, en los trabajos prácticos, 
exposición oral y exposición escrita, con particular atención a los procesos de escritura 
académica.  
  
Modalidad de evaluación para alumnos extranjeros:   
  
Atendiendo a los principios que sostiene la cátedra de una educación respetuosa de la 
diversidad cultural, se definirá la evaluación de los alumnos extranjeros de manera acorde 
a su desempeño en español y a los intereses que movilizaron su inscripción en la 
asignatura. Realizarán trabajos escritos focalizados en los temas evaluados con opción a 
exponerlos oralmente si su desempeño escrito en español es de un nivel básico. Podrán 
usar diccionarios en soporte papel durante la elaboración de trabajos escritos pero no 
digitales.  
  
c. Criterios de Evaluación   
  
El alumnado será evaluado en su proceso de adquisición de conocimientos y de actitudes. 
La calificación se hará en la escala 0-10. Se considerará: ajustada reformulación y 
aplicación de las teorías, adecuada respuesta a las preguntas, correcta estructuración 
textual, pertinente expresión léxica, actitud participativa y crítica durante la clase.   
En lo actitudinal, se considerará principalmente dirigirse con respeto a cualquier miembro 
de la cátedra o a sus mismos compañeros al plantear críticas o solicitudes. La cátedra 
sugiere no utilizar el celular durante el dictado de la clase, salvo que sea pertinente o se 
justifique por algún otro motivo de carácter excepcional. Tampoco se admite el uso del 
teléfono móvil durante la ejecución de prácticos y parciales, sólo si el docente así lo 
autoriza.  
  
  
6. ACTIVIDADES ESPECIALES  
  
Los alumnos tendrán la oportunidad de tener algunas clases especiales a las que se 
invitará a especialistas del área, o de otras áreas, a los fines de establecer debates y 


                                                 
1 A lo largo del año se trabajará en prácticos (acotados en su temática) que no llevarán calif icación pero que s í 


integrarán el proceso de apropiación de los conocimientos.  
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diálogos enriquecedores con ellos, como se hace año a año con la ex titular de la Cátedra, 
Dra. Magdalena Viramonte de Avalos.  
  
Continuaremos participando de las actividades planificadas por la Cátedra Libre de 
Estudios Humanistas “Eugenio Coseriu “. 
 
  
7. BIBLIOGRAFÍA GENERAL OBLIGATORIA 
  
Benveniste, E. (2010) Problemas de Lingüística General. Siglo XXI.  
Camacho, José. (2018). Introducción a la sintaxis del español, Cambridge University 
Press. 
Coseriu, E. (1977) El hombre y su lenguaje, Gredos  
Coseriu, E. (1999). Lecciones de lingüística general. Gredos.  
De Saussure, F. (1999). Curso de lingüística general, Losada.  
De Vega, M. (1984), Introducción a la Psicología Cognitiva. Alianza Editorial. 
Ducrot, O (1986) El decir y lo dicho. Paidós 
Escandell Vidal, M. V. (2009). Invitación a la Lingüística, Editorial Universitaria Ramón 
Areces.  
Fernández Pérez, M (1999) Introducción a la lingüística. Dimensiones del lenguaje y vías 
de estudio. Ariel.  
Garayzábal, E. Heinze, A,  Codesido García, I (2015) Fundamentos de 
Psicolingüística. Síntesis. 
García Negroni, María Marta, Tordesillas Colado, M. (2001) La enunciación en la lengua. 
De la deixis a la polifonía. Gredos.      
Garton, A. (1994). Interacción social y desarrollo del lenguaje y la cognición. Paidós.  
Golluscio, L. A. (comp.) (2002). Etnografía del habla. Textos fundacionales. Eudeba.  
González Nieto, L. (2001). Teoría lingüística y enseñanza de la lengua. Cátedra.   
Hualde, J., Olarrea, A. Escobar, A. y otros (2010) Introducción a la Lingüística Hispánica. 
Cambridge University Press. 
Halliday, M. A. K. (1982). El lenguaje como semiótica social. FCE.   
Lakoff, G. y Johnson, M. (1986). Metáforas de la vida cotidiana. Cátedra.  
Rosemberg, C. (2002). La conversación en el aula: un contexto para el aprendizaje. Una 
revisión de las investigaciones sobre el tema. Lingüística en el Aula, 5. Centro de 
Investigaciones Lingüísticas, U.N.Córdoba: Comunicarte.   
Silvestri, A. (2002). La concepción sociogenética del proceso de enseñanza / aprendizaje: 
implicancias educativas. Lingüística en el aula 5, 49-58. U.N. Córdoba. Comunicarte.  
 
Thompson, G., y Collins, H. (2001). “Entrevista con M. A. K. Halliday, Cardiff, julio de 
1998”. D.E.L.T.A, 17(1), pp. 131-153. Disponible en: discurso.wordpress.com  
Van Dijk, T. A, (1978) La Ciencia del Texto. Un enfoque interdisciplinario. Fondo de 
Cultura Económica.    
Vide, M., comp., (1996) Elementos de lingüística, Octaedro Universidad.    
  
  
9. BIBLIOGRAFÍA GENERAL SUGERIDA  
  
 
Manuales de consulta  
 
Cuenca, M. J. y Hilferty, J. (1999). Introducción a la Lingüística Cognitiva. Ariel.   
Lyons, J. (1973). Introducción al lenguaje y a la lingüística. Teide.  
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Marcos Marín, F. (1990). Introducción a la lingüística. Historia y modelos. Madrid:   
Mendikoetxea Pelayo A. (2009) “Modelos Formales” (cap. 4) Panorama de la  
Lexicología, Ariel.   
Moreno Cabrera, J.C. (1991). Curso universitario de lingüística general. Madrid: Síntesis.  
Rojas, E. (1985). Variaciones sobre lenguaje, lengua y habla. Insil: U.N. de Tucumán.  
López Morales, H. (1983). Introducción a la lingüística actual. Madrid: Playor.   
Moreno Cabrera, J. C. (1997). Introducción a la lingüística: enfoque tipológico y 
universalista. Síntesis.  
Radford, A. et al. (2000). Introducción a la lingüística. Cambridge University Press 
  
Diccionarios  
 
Cardona, G. R. (1991). Diccionario de lingüística. Ariel.  
Charaudeau, P. y Maingueneau, D. (dir.) (2005). Diccionario de análisis del discurso. 
Amorrortu.  
Ducrot, O. (1998). Nuevo diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje, Arrecife.   
Martinet, A. (dir.) (1975). La lingüística. Guía alfabética. Barcelona: Anagrama.   
Moeschler, J. y Reboul, A. (1999). Diccionario enciclopédico de pragmática. Arrecife.  
Richards, R., Paltt, J y Platt, H., (1997). Diccionario de lingüística aplicada y enseñanza de 
lenguas. Ariel.  
  
Escuelas y tendencias  
 
Arens, H., (1975). La lingüística: sus textos y su evolución desde la antigüedad hasta 
nuestros días. Gredos.   
Bronckart, J.P., (1980). Teorías del lenguaje. Herder.  
  
  
Psicolingüística, Sociolingüística, Lingüística y Literatura  
 
Austin, J., (1982). Cómo hacer cosas con palabras. Paidós.  
Calsamiglia B., H., y Tusón V., A. (1999). Las cosas del decir. Ariel.  
Coseriu, E. (1977). El hombre y su lenguaje. Gredos.  
_________ (1978). Sincronía, Diacronía e Historia. Gredos.   
Piaget, J (1988). Psicología de la inteligencia. Psique.  
Rondal, J.A. (2009) La adquisición del lenguaje- Teoría y Bases. Ars Médica     
 
Van Dijk, T. (1980). Texto y contexto. Cátedra.  
__________ (1983). La ciencia del texto. Paidós.  
Van Dijk, T. et al. (1987). Pragmática de la comunicación literaria. Arco libro.   
Romaine, S. (1996). El lenguaje en la sociedad: una introducción a la sociolingüística. 
Ariel.   
Valle Arroyo, F. (1992). Psicolingüística. Morata.  
_______ (1988). Seis estudios de psicología Seix Barral.   
Vygotsky, L.S. (1964). Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires: Lautaro.   
___________ (1988). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Grijalbo.  
  
Lingüística aplicada, enseñanza de la lengua y nuevas tecnologías  
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Amado, B (2005) Aprender a leer y escribir en contextos de pobreza: una propuesta de 
alfabetización intercultural. Lingüística en el Aula, 8. Centro de Investigaciones 
Lingüísticas. Comunicarte. 
Ávalos, M. V. de, (1993). La nueva lingüística en la enseñanza media. Fundamentos 
teóricos y propuesta metodológica. Colihue.  
_______________ (1997). Lengua, ciencias, escuela, sociedad. Bs.As.: Colihue.  
Barei, S. (2003) Lenguaje y Cultura. El principio metafórico en la vida cotidiana, el arte, los 
medios. Lingüística en el Aula, 7. Centro de Investigaciones Lingüísticas. Comunicarte. 
Cassany, D., (1987). Describir el escribir.  Paidós.  
Fernández Lagunilla, M. y Rebollo A. A. (2004). Sintaxis y cognición. Madrid: Síntesis 
Montemayor-Borsinger, A (2009) Una perspectiva funcional de la organización del 
Discurso. Cap. 3. Eudeba.  
Moreno Sandoval, A. (1998). Lingüística computacional: introducción a los modelos 
simbólicos, estadísticos y biológicos. Síntesis.  
Sánchez Miguel, E., (1995). Los textos expositivos. Quilmes: Santillana.  
Paredes Duarte, M. J y Varo Varo, C. (2006) Lenguaje y cerebro: conexiones entre 
neurolingüística y psicolingüística. Universidad de Cádiz. En: Gallardo, B.  Hernández, C. 
y Moreno V. (Eds): Lingüística clínica y neuropsicología cognitiva. Actas del Primer 
Congreso Nacional de Lingüística Clínica. Vol 1: Investigación e intervención en 
patologías del lenguaje. Valencia Universitat. ISBN: 84-370-6576-3  
VIDE, Martín (comp.), (1996) Elementos de lingüística, Octaedro Universidad    
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Asignatura: Lectocomprensión en Lengua Extranjera V (Alemán) 


Cátedra: Única 


Docente responsable: Carlos Raffo 


Sección: Español 


Carrera/s: Licenciatura en Español Lengua Materna y Lengua 


Extranjera. 


Curso: 5° año 


Régimen de cursado: Anual 


Carga horaria semanal: 3 


Correlatividades: Especificadas en el plan de estudios vigente. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 







FUNDAMENTACIÓN 


La asignatura Lectocomprensión en Lengua Extranjera V pertenece al quinto año de la 


Licenciatura de Español Lengua Materna y Lengua Extranjera. Se trata de la última asignatura de 


lectocomprensión en lenguas extranjeras, formación fundamental para los futuros profesionales 


de la lengua. En este sentido, los estudiantes requieren las herramientas necesarias que les 


permitan el acceso a bibliografía de su área de especialidad. Por otra parte, la lectura en esta 


lengua servirá no solo a la construcción de conocimientos sino también a la práctica académica 


de lectura propia de la formación universitaria, teniendo en cuenta que la focalización en la 


comprensión lectora resulta altamente recomendable ya que permite alcanzar resultados 


significativos y tangibles y deja abierta la posibilidad de acercarse más adelante a la oralidad y a 


la producción escrita en lengua extranjera. Es así como mediante esta cátedra se da respuesta a 


estas demandas. 


Teniendo en cuenta el contexto académico universitario en el que nos encontramos, la selección 


de géneros textuales a trabajar estará determinada por dicho contexto. La universidad y sus 


distintos ámbitos disciplinares determinarán los textos leídos, como así también los propósitos 


de lectura (Dorronzoro & Klett, 2006; Carlino, 2005). En consonancia con lo afirmado por 


Cassany (2008), adentrarse en una disciplina implica conocer los géneros propios del área. Es 


relevante entonces que los estudiantes cuenten con las herramientas que les permitan leer 


textos de su área de especialidad.  


Atento al Plan de Estudios de la carrera, esta asignatura responde a la construcción del perfil del 


egresado teniendo en cuenta los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes (tomado del 


plan de estudios vigente): 


 Conocimiento del sistema de la lengua española en todas sus dimensiones estructurales.  


 Conocimiento de otros sistemas lingüísticos para conceptualizar los contrastes, las 


analogías y las interferencias. 


 Capacidad para la comprensión lectora de la lengua alemana. 


 Dominio de los procedimientos que permitan el diseño y la práctica de investigaciones 


lingüísticas.  


 Actitud investigativa y espíritu crítico con relación a su ámbito de desempeño laboral.  


Finalmente, la asignatura se articula verticalmente con las asignaturas: lectocomprensión 


precedentes, Gramática del texto español y principios de contrastividad y Lingüística contrastiva 


y teoría de la traducción. Asimismo, se articula horizontalmente con las asignaturas: Pragmática 


lingüística intercultural y Metodología de la investigación lingüística. 


 


OBJETIVOS 


OBJETIVOS GENERALES 


 Lograr una competencia lectora efectiva en lengua alemana mediante el uso de 


estrategias de lectura, según el propósito y las tareas solicitadas (Lectura global, selectiva 


o detallada). 


 Apropiarse de las características discursivas de los géneros a abordar.  


 Transferir conocimientos y estrategias de manera inter e intralingüística para la 


comprensión lectora y la reflexión lingüística.  







 Aplicar una perspectiva contrastiva al análisis lingüístico del área de español lengua 


extranjera.  


 Consolidar los conocimientos construidos en las asignaturas afines.  


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS  


 Reconocer y utilizar apropiadamente el metalenguaje del sistema lingüístico.  


 Adquirir y aplicar técnicas de reconocimiento de las distintas estructuras morfológicas y 


sintácticas del alemán y sus equivalentes correspondientes en la lengua materna. 


 Incrementar el vocabulario específico del área.  


 Elaborar glosarios a partir de la lectura comprensiva de los textos. 


 Utilizar eficazmente el diccionario bilingüe como herramienta para la comprensión. 


 Tomar una postura activa y crítica frente al texto.  


 Identificar distintos propósitos y tareas de lectura. 


 


CONTENIDOS 


BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN A LA LECTURA  


Lectura en lengua extranjera. Propósitos de lectura. Tipos de lectura. Esquemas cognitivos 


implicados en la lectura. La lectura como proceso. Uso de estrategias de lectura.  


 


BLOQUE 2: CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 


Sustantivos. Palabras compuestas. Extranjerismos. Falsos cognados. Frase nominal. Verbos: 


Tipos, tiempos y voz. Estructura de la oración alemana (paréntesis verbales). Coordinación y 


subordinación. Negación. Adjetivos y adverbios: Funciones y uso.  


 


BLOQUE 3: ESTRATEGIAS DE LECTURA (prelectura, lectura y poslectura)  


 Formulación de hipótesis en base al paratexto, contexto, conocimientos previos, etc. para 


predecir el posible contenido del texto y facilitar su futura comprensión.  


 Lectura para lograr comprensión global, selectiva y detallada según los diferentes 


propósitos y tareas. 


 Ubicación de núcleos de información e información complementaria. 


 Inferencia del significado de palabras por la morfología y por el contexto. 


 Transferencia de la información de un texto a resúmenes, mapas conceptuales, cuadros 


sinópticos y comparativos. 


 Reconocimiento y análisis de las relaciones establecidas entre las partes de un texto.  


 Identificación de diferentes géneros textuales a partir de sus estructuras y características 


lingüísticas.  


 Análisis de los factores textuales no lingüísticos de un texto: propósito, tópico, audiencia, 


relación emisor-receptor.  


 Identificación de la estructura retórica y las secuencias textuales de un texto.  


 


BLOQUE 4: GÉNEROS TEXTUALES  


Características distintivas de los géneros textuales del área de lingüística a abordar: portada de 


libro, revista científica digital, manual, prólogo, abstract y artículo de investigación.  







BLOQUE 5: CONTRASTES DE SISTEMAS LINGÜÍSTICOS  


Posibles dificultades de los hablantes nativos de alemán en la escritura en español. Análisis 


contrastivo entre la lengua española y la lengua alemana a partir de producciones escritas. 


Análisis e interpretación de errores. 


 


MODALIDAD DE TRABAJO 


La lectocomprensión en un idioma extranjero supone la aplicación de estrategias de lectura y la 


transferencia de éstas de la lengua materna a la extranjera; esto sirve de eje conductor para la 


presente asignatura cuyas clases tendrán un carácter teórico-práctico y en las cuales los 


estudiantes como lectores serán actores centrales y protagonistas de su proceso de aprendizaje. 


Cabe destacar que se parte de una concepción de lectura como proceso contextualizado en el 


cual el lector construye conocimientos a partir de un texto escrito característico del área 


disciplinar (Dorronzoro & Klett, 2006). 


Los textos seleccionados para trabajar serán auténticos, de carácter académico científico y 


corresponden al área de lingüística. Se motivará a los estudiantes a trabajar la comprensión 


lectora según lo ameriten los objetivos (Dorronzoro, 2005), las tareas de lectura y la complejidad 


gradual de los textos. Se realizarán actividades de prelectura, lectura y poslectura (Solé, 2000) en 


las cuales se aplicarán los contenidos de los bloques 1 a 4 simultáneamente. La división por 


bloques no implica su dictado en este orden, sino que responde a fines organizativos. En 


cambio, el bloque 5 se dictará en la última instancia del cursado. Se favorecerá en todo 


momento un rol activo del estudiante y un rol de guía del docente. Los estudiantes trabajarán 


tanto de manera individual como grupal. Durante las clases se hará énfasis en la formación de 


manera inductiva, la construcción conjunta del conocimiento, la promoción de una actitud 


crítica y de autodiagnóstico de dificultades percibidas.  


En cuanto al material didáctico, se trabajará con guías de lectura diseñadas por la cátedra que 


contienen aspectos teóricos y actividades prácticas. Además, se trabajará con diccionarios 


impresos y digitales bilingües y con un apéndice gramatical elaborado por la misma cátedra en 


el cual se presentan los temas gramaticales relacionados con la lengua alemana y relevantes 


para un trabajo de lectocomprensión. 


Hasta un 30% de la asignatura se realizará de manera virtual mediante la utilización del aula 


virtual en la plataforma Moodle con actividades asincrónicas. En este espacio los estudiantes 


contarán con un ámbito de interacción entre los miembros de la clase y se utilizará una variedad 


de recursos acordes al carácter de la asignatura. Los estudiantes se convierten entonces en 


estudiantes autónomos, responsables del cumplimiento de las diferentes tareas y partícipes de 


su propio proceso de aprendizaje. Se proponen actividades optativas y obligatorias lo que 


redundará en facilitar la lectura o el trabajo con el material con el cual los estudiantes se sientan 


cómodos para tomar decisiones sobre qué actividades desean realizar. Uno de los géneros 


textuales que se utilizará en gran medida en esta parte de la asignatura serán las revistas 


científicas digitales. La lectura de textos en distintos enlaces de un mismo sitio web y la reflexión 


sobre las características de las revistas científicas aportará a la perspectiva de la lectura 


entendida como práctica cultural, el “carácter fundamentalmente social de la lectura” 


(Dorronzoro, 2005: 22).  







Al trabajar con el contenido del bloque 5, serán los estudiantes quienes podrán aplicar su rol 


como especialistas disciplinares en la lengua española. Una vez abordados los bloques 


anteriores, se fomentará el análisis crítico y la aplicación integral de los conocimientos tanto del 


alemán como del español. Se trabajará con textos auténticos escritos por nativos 


germanoparlantes a partir de los cuales se realizará un análisis contrastivo. 


 


Internacionalización del Currículum 


La cátedra integra la internacionalización del currículo en el dictado de la asignatura mediante 


instancias de formación COIL (Collaborative Online International Learning). Esta metodología 


pedagógica se basa en la interacción y colaboración entre dos cátedras de diferentes países que 


desarrollan actividades de manera conjunta en línea. Es colaborativa porque los docentes de 


ambas unidades académicas diseñan la experiencia conjuntamente, y los estudiantes de las 


instituciones involucradas desempeñan un rol activo en la ejecución de las actividades. Al 


tratarse de una experiencia internacional que involucra a dos países, se genera un espacio de 


aprendizaje valioso para el desarrollo de la competencia intercultural. La propuesta se lleva a 


cabo de manera virtual, en modalidades sincrónicas o asincrónicas. Así, el COIL se integra en la 


clase y permite que todos los estudiantes tengan la oportunidad de participar en una 


experiencia intercultural significativa dentro de su formación universitaria. 


Las universidades asociadas a la cátedra son: Ruhr-Universität Bochum (Alemania), Universität 


Rostock (Alemania) y Universidad del Norte (Colombia). 


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN (Conforme a la reglamentación vigente) 


Estudiantes promocionales 


❖ Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes trabajadores o 


con personas a cargo. 


❖ Aprobación de 2 exámenes parciales (ambos con instancias escrita y oral).  


❖ Aprobación de 3 trabajos prácticos (individuales o grupales).  


❖ Posibilidad de recuperar 1 parcial y 1 trabajo práctico por ausencia, aplazo o para elevar el 


promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


❖ El promedio final para la promoción (mínimo 7 puntos) se obtendrá de la suma de las notas 


de parciales y el promedio de los trabajos prácticos dividida por 3. 


 


Estudiantes regulares 


❖ Aprobación de 2 exámenes parciales con nota mínima de 4 (cuatro). Podrá recuperarse 1 


parcial por ausencia o aplazo.  


❖ Examen final escrito con nota mínima de 4 (cuatro). 


 


Estudiantes libres 


❖ Examen final escrito que incluirá una sección extra de carácter eliminatorio. El examen 


versará sobre todos los contenidos contemplados en el presente programa. 


 


 


 







Formato de las evaluaciones 


 Primer Parcial que consistirá en UN texto de hasta 300 palabras aproximadamente sobre 


uno de los contenidos temáticos abordados en clase. Tendrá 6 actividades que evalúen 


comprensión lectora, estructuras morfosintácticas en función de la comprensión lectora y 


vocabulario del área. 


 Segundo Parcial que consistirá en DOS textos de hasta 200 palabras aproximadamente 


cada uno sobre uno de los contenidos temáticos abordados en clase. Un texto tendrá 2 


actividades de comprensión lectora y el otro texto 2 actividades de comprensión lectora y 


4 de estructuras morfosintácticas. 


 Un Trabajo Práctico extra-áulico grupal que consistirá en un trabajo de vocabulario y 


armado de glosario. 


 Un Trabajo Práctico extra-áulico individual que consistirá en un trabajo de búsqueda de 


un texto digital con actividades de reflexión y comprensión. 


 Un Trabajo Práctico individual en el AV que consistirá en una instancia de evaluación 


formativa dirigida a la reflexión y al reconocimiento de aspectos como: el perfil lector 


personal, estilo de aprendizaje, uso de estrategias, entre otros. 


 


Criterios de evaluación 


 Comprender un texto en lengua alemana; 


 Reconocer similitudes y diferencias en los planos lingüísticos y discursivos entre la lengua 


alemana y la española;  


 Transferir conceptos teóricos a las tareas asignadas;  


 Usar el español y el metalenguaje de manera correcta y adecuada. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


La cátedra proporcionará el primer día de clases el material bibliográfico para el tratamiento de 


los contenidos. Además, suplirá todo otro material que considere necesario para optimizar los 


procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 


Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través del 


Aula Virtual de la asignatura. 


 


BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 


Guías de lectura diseñadas por la cátedra.  


Revistas científicas digitales: 


https://bop.unibe.ch/linguistik-online/index 


https://jfml.org/index 


https://zif.tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/ 


Producciones escritas en español por estudiantes germanoparlantes. 


 


BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 


Editorial Difusión (2006). Tablas Gramaticales. Alemán. Cuadros y resúmenes de los aspectos 


esenciales de la gramática alemana. Difusión.  


 



https://bop.unibe.ch/linguistik-online/index

https://jfml.org/index

https://zif.tujournals.ulb.tu-darmstadt.de/





Cubo de Severino, L. et al. (2002). Leo, pero no comprendo. Estrategias de comprensión lectora. 


Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo. 


 


Voit, H. (2006). Gramática Esencial. Alemán. Fácil, clara y completa. Difusión/Klett. 


 


BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA PARA LA CÁTEDRA 


 


Adelstein, A. y Kuguel, I. (2004). Los textos académicos en el nivel universitario. Los Polvorines: 


Editorial Universidad Nacional de General Sarmiento.  


 


Alexopoulou, A. (2011). El enfoque basado en los géneros textuales y la evaluación de la 


competencia discursiva. En: J. Guervós et al. (Eds.). Del texto a la lengua: la aplicación de los 


textos a la enseñanza-aprendizaje del español L2-LE. Actas del XXI Congreso Internacional de 


ASELE. (pp. 97-110). Salamanca: Imprenta Kadmos.  


 


Anijovich, R. y González, C. (2011). Evaluar para aprender. Conceptos e instrumentos. Buenos 


Aires: Aique. 


 


Anijovich, R. y Cappelletti, G. (2017). La evaluación como oportunidad. Buenos Aires: Paidós. 


Voces de la Educación. 


 


Biber, D. (1993). Representativeness in corpus design. Literary and Linguistic Computing, (8), 4, 


243-247. 


 


Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad. Buenos Aires: Fondo de Cultura 


Económico Argentino. 


 


Cartagena, N./ Gauger, H.-M. (1989). Vergleichende Grammatik Spanisch-Deutsch. 2 Bde. 


Mannheim: Duden. 


 


Cassany, D. (2008). Taller de textos. Barcelona: Paidós. 


 


Cassany, D. (2012). En-línea. Leer y escribir en la red. Barcelona: Anagrama. 


 


Ciapuscio, G. (1994). Tipos textuales. Buenos Aires: Instituto de Lingüística. Facultad de Filosofía 


y Letras. 


 


Ciapuscio, G. (2008). Géneros y familias de géneros: aportes para la adquisición de la 


competencia genérica en el dominio académico. En: Padilla, C.; Duglas, S. y López, E. (eds.), 


Lectura y escritura críticas: perspectivas múltiples. Tucumán, Cátedra UNESCO.  


 


Dorronzoro, M. I. (2005). Didáctica de la lectura en lengua extranjera. En E. Klett (dir.). Didáctica 


de las lenguas extranjeras: una agenda actual (pp. 13-30). Buenos Aires: Araucaria 







Dorronzoro, M.I. & Klett, E. (2006). Leer en lengua extranjera en la Universidad: Marco Teórico y 


transposición didáctica. En Pastor, R.; Sibaldi, N. & Klett, E. (Eds.). Lectura en lengua extranjera: 


Una mirada desde el receptor (pp. 57-72). Tucumán: Facultad de Filosofía y Letras. 


 


Dorronzoro, M.I. y Pasquale, R. (2004). De las preguntas a las consignas: una propuesta de 


acompañamiento para la lectura de textos científicos. En Actas del 7o Congreso Internacional de 


Promoción de la Lectura y el Libro. Buenos Aires: XXX Feria del Libro. 


 


Dorronzoro, M.I. y Pasquale, R. (2005). La lectura de textos científicos: Las consignas como una 


propuesta de acompañamiento. En Actas del 8o Congreso Internacional de Promoción de la 


Lectura y el Libro. Buenos Aires: XXXI Feria del Libro. 


 


Leech, G. (1995). Corpora. En K. Malmkjaer (Ed.). The linguistics encyclopedia (pp. 73-80). 


Londres: Routledge. 


 


Fandrych, C. & Thurmair, M. (2011). Textsorten im Deutschen. Linguistische Analysen aus 


didaktischer Perspektive. Tübingen: Stauffenburg Verlag. 


 


Fügert, N. & Richter, U. (2015). Wissenschaftssprache verstehen. Wortschatz - Grammatik - Stil – 


Lesestrategien. Stuttgart: Klett. 


 


Gutterer, G. & Latour, B. (1991). Grammatik in wissenschaftlichen Texten. München: Hueber.  


 


Graefen, G. & Moll, M. (2011). Wissenschaftssprache Deutsch: lesen, verstehen, schreiben. 


Frankfurt am Main: Peter Lang. 


 


Schmitt, C. (1997). Prinzipien, Methoden und empirische Anwendung der kontrastiven Linguistik 


für das Sprachenpaar Deutsch/Spanisch. In Gerd Wotjak (ed). Studien zum romanisch-deutschen 


und innerromanischen Sprachvergleich (pp. 9-30). Frankfurt am Main: Peter Lang 


 


Solé, I. (2000). Estrategias de lectura (11a ed.). Barcelona: Graó/ICE 


 


Swales, J. (1990). Genre analysis. English in academic and research settings. Cambridge: 


Cambridge University Press. 


 


Vázquez, G. (1999). ¿Errores? ¡Sin falta!. Madrid, España: Edelsa. 


 


Vázquez, Graciela (1991). Análisis de errores y aprendizaje de español/lengua extranjera. 


Frankfurt am Maim: Peter Lang. 


 


Weinrich, H. (1993). Textgrammatik der deutschen Sprache. Mannheim: Duden. 
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Asignatura: Pragmática Lingüística Intercultural 


Cátedra: Única  


Docente responsable: Mgtr. Hebe Gargiulo 


Sección: español 


Carrera/s: Licenciatura en español lengua materna y lengua 


extranjera. 


Curso: 5° 


Régimen de cursado: anual 


Carga horaria semanal: 3 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente. 


 
 
 







1.FUNDAMENTACIÓN 
 


La importancia de los estudios discursivos y pragmáticos dentro de las Ciencias del Lenguaje 


están relacionados con la concepción de lenguaje como acción social; desde esta perspectiva, 


el estudio de los usos del lenguaje, de las normas que rigen esos usos y de las prácticas 


discursivas en los diferentes ámbitos sociales permite entender la forma en que el uso de las 


lenguas, y de los elementos verbales y no verbales intervienen en la acción comunicativa y en 


la construcción de los sentidos. 


La Pragmática Intercultural aporta los aspectos sociopragmáticos y pragmalingüísticos 


característicos de cada lengua/cultura, de manera que la comparación entre ellas nos facilita la 


reflexión intercultural sobre los aspectos de la otra cultura, pero al mismo tiempo sobre 


aspectos de la propia cultura y sus culturas. 


En la formación de Licenciados en Español como Lengua materna y Extranjera, pero también 


en la formación de profesores, la perspectiva de la Pragmática como el estudio la lengua en 


uso. Es un eje transversal a todas las asignaturas del área de los estudios de la lengua; el 


abordaje intercultural e intracultural promueve los estudios del uso de la lengua preferencial y 


las lenguas adicionales, teniendo en cuenta los contextos de uso, las intenciones 


comunicativas y las marcas lingüísticas en las que estas se evidencian. 


 


2. Objetivos 
2.1. Generales 


• Valorar reflexivamente los aspectos comunicativos de la lengua, idiosincrásicos de la 
• cultura hispanohablante. 
• Comprender la importancia de las normas sociales y culturales que rigen las 


interacciones 
• verbales propias de una lengua. 
• Reflexionar sobre teoría y uso de la lengua. 


 
2.2. Específicos 


• Reconocer las normas sociales y culturales (pragmáticas) como reglas que rigen el uso 
de 


• la lengua en distintos contextos culturales. 
• Reconocer y analizar la incidencia de los distintos tipos de contextos en la comunicación 
• humana. 
• Analizar situaciones de interacción lingüística, identificando contenidos implícitos 
• asignando sentidos. 
• Descubrir las posibilidades de aplicación de la Pragmática al análisis de la comunicación 
• intercultural y a la enseñanza de las lenguas. 
• Identificar dificultades, malentendidos y errores provocados por interferencias 
• pragmalingüísticas y sociopragmáticas en la comunicación inter e intracultural. 







• Identificar los elementos de la lengua que se evidencian en distintas funciones 
lingüísticas y estrategias comunicativas, y las marcas culturales específicas. 


• Reconocer y describir mecanismos, fenómenos verbales y no verbales implicados en la 
estructuración de la conversación. 


• Comprender el funcionamiento de la (des)cortesía en la interacción verbal mediante el 
análisis de textos orales. escritos y multimediales. 


• Conocer los conceptos y los enfoques que se manejan en la investigación actual en 
Pragmática. 


 
 
3. Contenidos 
 
Unidad 1 -Introducción a la pragmática intercultural 
Caracterización general de la Pragmática y su delimitación frente a otras disciplinas. 
Sociopragmática y Pragmalingüística. El contexto. La información pragmática. Significado, 
intención e interpretación. El proceso inferencia] en la comunicación. El lenguaje como acción 
social. De la competencia comunicativa a la competencia intercultural. lnterculturalidad y 
transculturalidad. Pragmática y Lingüística Interaccional. 
 
Unidad 2 – Lo dicho y lo implicado 
El lenguaje como instrumento para la acción. La teoría de los actos de habla Austin y Searle. 
Grice: el principio de cooperación y las máximas conversacionales. Tipos de implicaturas. El 
carácter indirecto de los actos de habla y su variabilidad interlingüística. Críticas al Modelo. La 
teoría de la relevancia de Sperber y Wilson. El concepto de relevancia. El funcionamiento de la 
comunicación verbal: las implicaturas y explicaturas. Presunción de relevancia y Principio de 
relevancia. 
 
Unidad 3 – (Des)Cortesía 
La cortesía como norma universal con diferentes manifestaciones en las lenguas. La cortesía 
como estrategia. Principio de cortesía de Leech, El modelo de Brown y Levinson Críticas 
generales a la teoría. La perspectiva sociocultural de Diana Bravo para la cortesía. El continuo 
dela fuerza cortesía-descortesía. Atenuación. Conectores discursivos y operadores 
pragmáticos. La cortesía y la comunicación intercultural. 
 
Unidad 4– La conversación 
La conversación coloquial como objeto de estudio de la pragmática. La conversación cotidiana: 
conceptos básicos, estructura. Índices de contextualización: Deixis. La comunicación no verbal 
e interculturalidad. Estrategias conversacionales desde una perspectiva intercultural. 
Ciberpragmática. Pragmática en entornos virtuales y competencia intercultural. La lengua y la 
comunidad virtual. La conversación virtual sincrónica y asincrónica. La (des) cortesía en la red. 
 







4. Metodología 
La cátedra adoptará la modalidad de seminario, la que supone una activa participación de los 
estudiantes y una iniciación en la investigación del área disciplinar. A partir de la lectura y los 
materiales específicos, se prevén tareas de resolución de casos, análisis de bibliografía y de 
situaciones de uso cotidiano de la lengua, además de la participación de foros virtuales. Las 
clases teóricas y prácticas se organizan siguiendo un tratamiento gradual, sistemático e 
integrador de los contenidos. Se proveerá un espacio virtual de interacción que favorezcan las 
prácticas sociales propias de las interacciones del siglo XXI, para promover en los estudiantes 
experiencias de uso de tecnología en los contextos educativos. Se favorecerá el aprendizaje 
autónomo, la construcción conjunta del conocimiento a partir de la reflexión y el trabajo 
colaborativo. Los estudiantes elegirán durante el cursado un tema para profundizar: a partir de 
eso elaborarán informes de lectura y análisis específicos. 
La cátedra, conforme a la Resolución Ministerio de Educación 2641-E/2017 virtualizará el 30% 
de la carga horaria a través de actividades obligatorias asincrónicas en el aula de la materia en 
la plataforma MOODLE 
 
5. Evaluación 
5.1. Modalidades de evaluación “conforme a la reglamentación vigente” 
 
Alumnos promocionales: 
Para obtener la promoción de la asignatura, los alumnos deberán: 
Cumplir con el 80% de asistencia a clases presenciales- 60% los alumnos trabajadores-  y la 
entrega en tiempo y forma de los trabajos requeridos en el 30% virtual. 
Aprobar dos parciales. En caso de ausencia o aplazo en uno de ellos o para elevar el 
promedio, tendrán la posibilidad de un parcial recuperatorio integrador al finalizar el año 
Aprobar cuatro trabajos prácticos. El cuarto trabajo práctico consistirá en las tareas y 
actividades de proceso propuestas en el aula virtual durante el cursado. Tendrán la 
posibilidad de un único recuperatorio por aplazo o ausencia, también a fin de año. 
La presentación de un trabajo final integrador. 
La nota final será el promedio que se obtenga de sumar las notas de los parciales más el 
promedio de los trabajos prácticos. La nota que se obtenga no podrá ser inferior a 7 (siete). 
 
Alumnos regulares: deberán: 
Para obtener la regularidad en la asignatura, los alumnos deberán aprobar los dos parciales 
con nota no inferior a 4 (cuatro) puntos. En caso de ausencia o aplazo, tendrán la posibilidad 
de un parcial recuperatorio integral, al finalizar el año. 
Observación: la nota obtenida en los recuperatorios ya sea de trabajo práctico o de parcial. 
sustituirá la del examen reemplazado. 
Examen final: 







Para alumnos regulares: 
El examen final será oral e integrador. EL /la estudiante deberá poder  dar cuenta de todos los 
temas del programa y deberá ser capaz de vincular teoría y práctica.  
Para alumnos libres: Los alumnos libres, deberán presentar un trabajo, en el que se analicen 
fenómenos de pragmática intercultural desde algunas de las perspectivas estudiadas. El tema 
será propuesto por el/la estudiante y será acordado con el profesor. 
El trabajo deberá ser solicitado un turno antes de la mesa de examen y deberá presentado en 
el Área de Enseñanza, dos semanas antes de la fecha de examen. 
El documento final será presentado en un archivo PDF o Word, escrito en Times New Roman, 
12, y tendrá entre 8 y 10 páginas con citas y referencias. La carátula no se cuenta en la 
paginación. 
El alumno tendrá derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas previas a la entrega 
deltrabajo y a una instancia de devolución con la entrega de la corrección. 
El trabajo aprobado o monografía aprobada tendrá vigencia por dos (2) años s y un ( 1) tumo y 
quedará reservado en el Área de Enseñanza. 
El examen final constará de dos partes, una parte escrita y otra parte oral. En la parte escrita 
se le presentarán al alumno distintas problemáticas que deberá analizar a partir de los 
conceptos teóricos estudiados. 
La parte oral consistirá en la defensa del trabajo presentado y de los casos propuestos en el 
escrito. Deberá reflejar conocimiento y capacidad de interrelacionar los distintos temas del 
programa. 
 
5.2 . Criterios de evaluación 


• Claridad conceptual en la resolución de actividades y propuestas. 
• Capacidad en la detección, análisis y justificación de fenómenos de uso del lenguaje. 
• Participación en la discusión en clase y la construcción conjunta de saberes. 
• Pertinencia en la participación en foros de debates y actividades espacio virtual. 
• Resolución en forma adecuada y correcta de las problemáticas teórico-prácticas 


propuestas. 
• Uso adecuado y correcto de la lengua, y de la terminología y nociones objeto de estudio. 


 
5.3. Cronograma de evaluaciones 
 
Las fechas de prácticos y parciales (cuatro prácticos y dos parciales) se ajustarán al calendario 
académico estarán supeditadas a las fechas de inicio del curso Las evaluaciones se 
distribuirán de la siguiente manera: dos prácticos y un parcial en cada cuatrimestre. El cuarto 
práctico incluye todas las actividades de proceso del aula virtual.  
La fecha de prácticos y parciales se establecerá al inicio de clases. 
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FUNDAMENTACIÓN


En la Carrera de Licenciatura en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera y Materna, la


investigación constituye un espacio curricular en el que están comprendidas “Metodología de la


Investigación Científica” (cuarto año), “Metodología de la Investigación Lingüística” (quinto año) y el


“Seminario: Elaboración de Tesis”. Por esta razón, los objetivos generales del presente seminario


coinciden parcialmente con los de las asignaturas de esta área de formación, lo que permite que el


investigador ordene e integre habilidades y conocimientos adquiridos en su trayectoria de formación


científica.


Con relación a los objetivos del seminario y, en particular, la creación de un espacio para la


escritura de la tesis, el cometido principal es guiar académicamente esta actividad. La experiencia en


cohortes anteriores demuestra que a pesar de que el alumno puede lograr los objetivos propuestos por


las metodologías de la investigación (científica y lingüística), la elaboración y redacción en sí de la tesis


retrasa considerablemente la finalización de la carrera. No obstante, es deseable que con los objetivos


definidos para este espacio curricular el alumno aplique lo internalizado en las asignaturas


comprendidas en el área de formación científica. La dinámica de trabajo incluirá exposiciones teóricas,


sesiones de revisión de documentos, exposición del grado de avance de los trabajos, evaluación de


pares, discusión, socialización de los resultados parciales todo lo cual tiene como propósito consolidar el


avance de las tesis hasta reunir condiciones de consistencia y extensión adecuada, siguiendo criterios


epistémicos y metodológicos precisos.


1. OBJETIVOS


1.1. OBJETIVOS GENERALES


▪ Reflexionar sobre la elaboración de estrategias teórico- metodológicas para abordar investigaciones


propias del campo académico y profesional del español como Lengua Materna y Lengua Extranjera.


▪ Actualizar categorías teóricas de la lingüística, la literatura y la didáctica de la lengua según


problemáticas de investigación planteadas en los proyectos de investigación de los alumnos.


▪ Contribuir a la formación profesional del investigador en las actividades de investigación.


▪ Utilizar un espacio curricular específico para el desarrollo de la competencia del investigador como


escritor de textos académicos.


1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Al finalizar el seminario se espera que el alumno logre:


▪ Ordenar el conocimiento adquirido durante un trabajo de investigación desarrollado, en el marco de


un área de conocimiento específico.


▪ Desarrollar habilidades para adecuar el planteamiento del problema, el campo conceptual que lo


sustenta y el diseño metodológico establecido por el investigador.







▪ La escritura de la tesis, atendiendo a los criterios de completitud, consistencia y extensión


establecida.


▪ Aplicar en la redacción de la tesis de Licenciatura criterios metodológicos específicos y


procedimientos adecuados de escritura académica.


2. CONTENIDOS POR UNIDAD


Temas Bibliografía


Unidad I


La investigación: aspectos metodológicos.


Decisiones como investigador referidas al


área de investigación.


Delimitación del tema de investigación:


conocimiento disponible, factibilidad y


relevancia. Estado de la cuestión y análisis


bibliográfico.


Categorías de análisis teóricas de la


Lingüística de Géneros, la Sociolingüística,


el Análisis Crítico del Discurso, la Didáctica


de la lengua según los temas de


investigación planteados en los proyectos


de investigación, cuyo desarrollo dará lugar


a los Trabajos Finales o Tesis.


Narvaja de Arnoux, E., Di Stéfano, M. y Pereira,


C. (2002). La lectura y la escritura en la


Universidad. Buenos Aires: Eudeba.


Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C.,


Baptista Lucio, P., cap. 1


Cubo de Severino, L. (2005). Segunda parte, pág. 235 a


266.


Vasilachis de Gialdino, I. (1993). El análisis


lingüístico en la recolección e interpretación de


materiales cualitativos. En Forni, F., Gallart, M. y


Vasilachis de Gialdino, I. Métodos cualitativos II. La


práctica de la investigación (153-206). Buenos Aires:


CEDAL.


Ciapuscio G. (2002). Hacia una tipología del discurso


especializado: aspectos teóricos y aplicados. En García


Palacios y M. Teresa Fuentes (editores). Entre la


terminología, el texto y la traducción (37- 73).


Salamanca: Almar.


Unidad II


Planteamiento del problema; formulación


de hipótesis teóricas.


Definición de los objetivos de investigación.


Descripción del tipo de investigación


(exploratorio, descriptivo, explicativo).


Diseño metodológico preliminar para el


desarrollo de la investigación.


Cubo de Severino, L. et al. (2007). Discursos


académico- científicos: estrategias de escritura de


tesis. Programa hipertextual de educación a


distancia. En: I Coloquio del grupo ECLAR


Argentina “Texto y Género”. La Plata: Universidad


Nacional de La Plata. (paper).


Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C.,


Baptista Lucio, P., cap. 2


Calsamiglia Blancafort, H. et al, cap. 1.


Cubo de Severino et al. (2012)


Unidad III Calsamiglia Blancafort, H. y Tusón Valls, A.


(2004). Las cosas del decir. Manual de análisis del







Delimitación del corpus conformado en la


asignatura correspondiente.


Plan de trabajo. Conformación del corpus


del estudio. Prueba piloto para tratar y


analizar el corpus definido.


Definición de las categorías o unidades de


análisis teóricas que serán exploradas.


discurso. Barcelona: Editorial Ariel.


Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C.,


Baptista Lucio, P., cap.10.


Cubo de Severino, L. (2005). Primera parte, pág. 15 a


20.


Unidad IV


Recuperación de las categorías teóricas


específicas elegidas por los tesistas.


Elaboración del marco teórico.


Procedimientos de escritura de la tesis:


aplicación de funciones retóricas y


fórmulas prototípicas de un texto


académico.


Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C.,


Baptista Lucio, P., cap. 3


Cubo de Severino, L. (2005). Segunda parte, pág. 267 a


284.


Calsamiglia Blancafort, H. y A. Tusón Valls, cap. 10.


Eco, cap. V (V.3- V.5).


López Ferrero, pág. 117 – 139.


Unidad V


Análisis de los datos: vinculación entre el


marco teórico, las unidades de análisis y los


datos recolectados.


Convenciones canónicas para la redacción


de la tesis.


Charaudeau, P. y D. Maingueneau (dres.) (2005).


Diccionario de análisis del discurso. Buenos


Aires: Amorrortu Ediciones.


Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C.,


Baptista Lucio, P., cap. 10


Vasilachis de Gialdino, 3.1-3.3


Unidad VI


Revisiones sucesivas del grado de avance


del estudio y la redacción de la tesis.


Observaciones, orientación para la mejora


del texto redactado.


Elaboración de la versión final de la tesis.


Narvaja de Arnoux et al, cap.13 y 14


Cubo de Severino et al. (2012).


3. MODALIDAD DE TRABAJO


El seminario se desarrollará principalmente sobre la base de la lectura y análisis de la bibliografía


incluida en el programa y el acompañamiento, por parte del docente, en la elaboración y escritura de la


tesis. Los alumnos desarrollarán el trabajo de investigación, a partir de un plan de trabajo y expondrán


informes de avance sobre ciertos aspectos seleccionados, a modo de exposiciones. Se trabajará con


modalidad de tutorías individuales para orientar y apoyar el curso de la investigación y la elaboración


progresiva de la tesis. El investigador irá construyendo su espacio de conocimiento, según los objetivos


de investigación establecidos y a partir de la orientación metodológica que brinde el docente; se destaca







que, en lo referido a contenidos académicos específicos del área de conocimiento seleccionada, deberá


procurar y atender al asesoramiento de la dirección de la tesis y de la codirección, si la tuviere.


El investigador irá desarrollando su práctica de investigación y el reflejo de los avances logrados en la


escritura del documento, tendiente a constituirse en la tesis de licenciatura. Según el tema de


investigación seleccionado se recomendará bibliografía complementaria a la comprendida en el


programa del seminario, a partir de la consulta de pares especialistas.


4. METODOLOGÍA de EVALUACIÓN: conforme a la reglamentación vigente.


Alumnos promocionales


Promoción sin examen final (RHCD 104/2019) y rectificativa RHCD 138/19


Requisitos


- Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes


trabajadores o con personas a cargo.


- Aprobación de un mínimo de 2 (dos) parciales.


- Aprobación de un mínimo de 2 (dos) trabajos prácticos.


- Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el


promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la


evaluación recuperada.


- Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico por ausencia, aplazo o


para elevar el promedio general. La calificación obtenida reemplazará


la nota de la evaluación recuperada.


- Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una


fracción inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción).


Cuando la fracción sea 0,51 o superior en los promedios iguales o superiores a


7, se considerará el número entero inmediato superior (ej.: 7,75= 8; 8,51=9).


El promedio general se obtiene de la suma de los parciales más el promedio


de los trabajos prácticos, dividido por la cantidad de elementos.


Alumnos regulares


- Aprobación de 2 exámenes parciales escritos. Se podrá recuperar un parcial por ausencia, aplazo, según


está expresado en la normativa vigente.


- La nota obtenida será la nota parcial I (nota mínima: 4, cuatro), lo cual deja establecido que se


respetará la normativa vigente.


- Presentación de la tesis (en una versión avanzada).


Alumnos libres


Entrega hasta 30 días antes del examen de un proyecto de investigación que comprende: planteamiento


del problema, objetivos del proyecto, hipótesis, variables consideradas, marco teórico, metodología,


instrumentos y análisis de los datos. Según la normativa vigente: “El alumno tendrá derecho a dos







instancias de consulta para evacuar dudas previo a la entrega del trabajo y a una instancia de devolución


con la entrega de la corrección. El trabajo previo aprobado o monografía aprobada tendrá vigencia por


dos (2) años y un (1) turno y quedará reservado en el Área de Enseñanza”. Se cumplirá con la Resolución


del HCD nº 070/11 y Res. del HCS nº 546/11 por medio de las cuales se aprueban modificaciones en el


Reglamento de Exámenes y Res. N° 212/2014 del HCD que incorporan cambios en las modalidades de


tratamiento del alumno libre; en consecuencia, la modalidad de trabajo será la siguiente: el alumno libre


presentará una versión del proyecto de investigación lingüística 30 días corridos antes de la fecha en que


se propone rendir la asignatura; antes de terminado ese plazo los docentes responsables de la cátedra


harán una devolución por escrito acerca de lo que debería ser corregido o mejorado en el documento. Si


hubiere más de cinco trabajos para corregir, el plazo máximo de corrección será de 60 días corridos.


En caso de que haya actualización de la normativa mencionada, los docentes adecuarán la metodología


de evaluación.


Se recomienda asistir durante el periodo académico en los días y horas establecidos para el desarrollo de


la asignatura, a fin de recibir orientación acerca del trabajo que deben realizar. Así mismo, se sugiere


consultar los documentos, archivos bibliográficos y hemerográficos dispuestos en el Aula Moodle de la


materia.


Examen final escrito y oral (presentación de la tesis en un grado de avance considerable).


Criterios de evaluación


Los alumnos realizarán una tesis de una extensión mínima de 25 páginas y máxima de 50 páginas, sin


incluir la bibliografía y los anexos. La presentación deberá realizarse en forma impresa, en hoja tamaño


A4 (210 x 297 mm.), a doble espacio, o en archivo digital. El grado de avance del trabajo deberá llegar a


un 70% (sobre el plan de trabajo establecido) para la aprobación del seminario, en cualquiera de sus


modalidades de cursado.


Por la metodología de seminario y la naturaleza de las competencias requeridas, la evaluación será


continua a los efectos de hacer seguimiento tanto del proceso de investigación y escritura como de los


resultados que se vayan obteniendo.


La modalidad de evaluación se regirá en general por las Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16 y


modificatorias, si hubiere.


Bibliografía obligatoria1


Calsamiglia Blancafort, H. y Tusón Valls, A. (2004). Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso.


Barcelona: Editorial Ariel.


Cubo de Severino, L. (Coord.). (2005). Los textos de la ciencia. Principales clases del discurso académico-


científico. Córdoba: Comunicarte.


Cubo de Severino, L., Puiatti, H. y Lacon, N. (2012). Escribir una tesis. Manual de estrategias de


producción. Córdoba: Comunicarte.


1 Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través del aula virtual de la asignatura.







Delgado, J. y Gutiérrez J. (1995). Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales.


Madrid: Editorial Síntesis.


Eco, U. (1990). Cómo se hace una tesis. Barcelona: Gedisa.


Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P. (2006). Metodología de la investigación.


Méjico: Mc Graw Hill Interamericana de México.


Vasilachis de Gialdino, I. (1993). El análisis lingüístico en la recolección e interpretación de materiales


cualitativos. En Forni, F., Gallart, M. y Vasilachis de Gialdino, I. Métodos cualitativos II. La práctica


de la investigación (153-206). Buenos Aires: CEDAL.


Bibliografía complementaria


Avilán Díaz, A. (2007). Investigar sobre el escribir. En García Romero, M. (comp.). Investigaciones sobre


escritura universitaria en Venezuela. Mérida: Universidad de los Andes, San Cristóbal.


Bolívar, A. (2005). Tradiciones discursivas y construcción del conocimiento en las humanidades. Signo y


seña. Revista del Instituto de Lingüística. Universidad Nacional de Buenos Aires. 14, 67 – 91.


Castelló, M. (2002). De la investigación sobre el proceso de composición a la enseñanza de la escritura.


Revista Signos. 35 (51-52). 149 -162.


Castorina, J. (2005). (coord.). Construcción conceptual y representaciones sociales. Buenos Aires: Miño y


Dávila.


Ciapuscio G. (2002). Hacia una tipología del discurso especializado: aspectos teóricos y aplicados. En


García Palacios y M. Teresa Fuentes (editores). Entre la terminología, el texto y la traducción (37-


73). Salamanca: Almar.


Cubo de Severino, L. et al. (2007). Discursos académico- científicos: estrategias de escritura de tesis.


Programa hipertextual de educación a distancia. En: I Coloquio del grupo ECLAR Argentina “Texto


y Género”. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. (paper).


Charaudeau, P. y D. Maingueneau (dres.) (2005). Diccionario de análisis del discurso. Buenos Aires:


Amorrortu Ediciones.


Donolo, D. (2007). La investigación científica. En Donolo, D. y Rinaudo, M. (coord.) Investigación en


Educación (13- 53). Buenos Aires: La Colmena.


Echevarría, H. (2005). Los diseños de investigación y su implementación en educación. Rosario: Homo


Sapiens.


Gómez, M. (1997). La investigación cualitativa en la prueba del acompañamiento. Colombia: Revista de


Ciencias Humanas.


Hernández Campoy, J. y Almeida, M. (2005). Metodología de la investigación sociolingüística.


Colección Estudios de Lengua Inglesa. Málaga: Editorial Comares.


Jodelet, D. (1988). La representación social: fenómenos, concepto y teoría. En: Moscovici, S. Psicología


Social II. Pensamiento y vida social. Psicología social y problemas sociales. Buenos Aires: Paidós


Cognición y desarrollo humano.


Klimovsky, P., Hidalgo C. (1998). La inexplicable sociedad. Cuestiones de epistemología en Ciencias


Sociales. Buenos Aires: A-Z Editora.







León, O. y Montero, I. (2002). Metodologías de Investigación en Psicología y Educación. Madrid: Mc


Graw Hill.


López Ferrero, C. (2005). Funciones retóricas en la comunicación académica: formas léxicas de


modalidad y evidencialidad. Signo y seña. Revista del Instituto de Lingüística. Universidad


Nacional de Buenos Aires. 14,115 – 139.


Marcos Marín, F. y Sánchez Lobato, J. (1991). Lingüística aplicada. Madrid: Síntesis (Textos de apoyo –


lingüística, 17).


Marinkovich, J. (2002). Enfoques de proceso en la producción de textos escritos. Revista Signos.


Universidad Católica de Valparaíso. 35. 217-230.


Marradi, A., Archenti, N. y Piovani, J. (2007). Metodología de las ciencias sociales. Buenos Aires: Emecé.


Pérez Serrano, G. (1998). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes II. Técnicas y análisis de datos.


Madrid: La Muralla (Colección aula abierta).


Reguera, A. (2012). Metodología de la investigación Lingüística. Prácticas de escritura. Córdoba: Editorial


Encuentro.


Rodrigo M. Rodríguez A. y Marrero J. (1993). Las teorías implícitas. Una aproximación al conocimiento


cotidiano. Madrid: Aprendizaje Visor.


Santamarina y Marinas (1999). Historias de vida e historia oral. En Delgado, J. y Gutiérrez, J. (Comp.)


Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Síntesis.


Sierra Bravo, R. (1998). Técnicas de investigación social. 12ª ed. Madrid: Paraninfo.


Taylor, S. y Bodgan, R. (1998). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: Paidós.


Vallés Martínez, M. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y


práctica social. Madrid: Síntesis.


Van Dijk, T. (1999). Ideología. Un enfoque multidisciplinario. Barcelona: Gedisa Editorial.


Dra. Alejandra Reguera
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Asignatura: Teoría y Crítica del Discurso Latinoamericano 


Cátedra: Única  


Profesora Titular: Dra. Liliana Tozzi 


Sección: Español  


Carrera/s: Licenciatura en Español Lengua Materna y 
extranjera 


Curso: 5º año 


Régimen de cursado: ANUAL  


Carga horaria semanal: 3 horas 


Correlatividades: Estudios textuales del español contemporáneo y 


preparación de corpus II  


 


 
 


1. Fundamentación  


 


La propuesta programática se enmarca en el Plan de estudios, que relaciona el pensamiento teórico crítico 


latinoamericano con identificaciones y discursos culturales. Se toman como ejes articuladores los 


conceptos de teoría, crítica y discurso, como así también la noción de Latinoamérica y lo latinoamericano. 


Cabe destacar que “Teoría y crítica del discurso latinoamericano” es una materia de 5º año de la carrera 


de Licenciatura en español lengua materna y lengua extranjera, por lo cual los estudiantes ya están en 


condiciones de poner en juego los conocimientos previos adquiridos a lo largo del cursado y de 


problematizar conceptos y categorías desde una perspectiva reflexiva crítica. En función de ello, se 


presentarán categorías heurísticas de diferentes propuestas teóricas, en relación con diversos textos de la 







cultura latinoamericana, a través de una articulación dialógica que ponga de manifiesto continuidades y 


discontinuidades discursivas respecto del contexto sociohistórico de producción.  


 


 


2. Objetivos 


 


Generales 


Se espera que los alumnos: 


• Reflexionen críticamente sobre categorías teóricas en relación con producciones discursivas de 


América Latina. 


• Analicen textos de la cultura latinoamericana para producir escritos según los requerimientos de 


los géneros académicos.  


 


Específicos 


Se espera que los alumnos: 


• Conozcan y debatan sobre propuestas teóricas críticas referidas al pensamiento latinoamericano y 


sus puestas en discurso. 


• Analicen contrastivamente un corpus de producciones artísticas, articulando con categorías 


teóricas y metodológicas. 


• Elaboren textos críticos, según los formatos establecidos para ponencias y artículos especializados. 


• Participen activamente e interactúen de manera colaborativa y dialógica para la reflexión y el 


debate de los contenidos propuestos. 


 


 


3. Contenidos 


 


Unidad 1. Perspectivas teóricas y problematizaciones 


Teoría, crítica, discurso. Análisis del discurso: enfoques teórico-metodológicos. Discurso(s) 


latinoamericano(s). Análisis de Nuestra América, de José Martí. 


Corpus 


Martí, J. (2010). Nuestra América. OSAL, Buenos Aires: CLACSO. Observatorio social de América 


Latina (Año XI no. 27 abr 2010). Accesible en: 


http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20140310040752/14Marti.pdf 


 


Bibliografía obligatoria 


Cornejo Polar, A. (1999). Para una teoría literaria hispanoamericana: a veinte años de un debate decisivo. 


Revista de Crítica Literaria Latinoamericana. XXV (50). Lima-Hanover. Segundo semestre de 


1999, pp. 9-12. 


Dussel, E. (2001). “Eurocentrismo y modernidad. (Introducción a las lecturas de Frankfurt)”. Mignolo, 


W. (comp.). Capitalismo y geopolítica del conocimiento. El eurocentrismo y la filosofía de la 


iberación en el debate intelectual contemporáneo. Buenos Aires: Ediciones del Signo, 57-71.   


Herlinghaus, H. y Moraña, M. (2003). “Introducción”. Fronteras de la modernidad en América Latina. 


Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. University of Pittsburgh, 11-22. 


 


Unidad 2. Cultura(s) en tensión.  


Latinoamérica, lo latinoamericano. Conceptos y problematizaciones. Mestizaje, hibridez, heterogeneidad, 


transculturación. Los ríos profundos (1958), de José María Arguedas.  


 


Corpus 



http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20140310040752/14Marti.pdf





Arguedas, J. M. (1977). Los ríos profundos. (1ª ed. 1958). Buenos Aires: Editorial Losada. 


 


Bibliografía obligatoria 


Alemany Bay, Carmen. (2013). “La narrativa sobre el indígena en América Latina: Fases, 


entrecruzamientos, derivaciones.” Acta literaria, (47), 85-99. 


Allega, L. (2012). “La cuestión del extranjero en ‘Los ríos profundos’ de José María Arguedas. Revista 


Lindes. 4. Buenos Aires. 


Castañeda, L. H. (2011). “La edad del coraje: aprendizaje y madurez en Los ríos profundos”. Arguedas, J. 


M. Los ríos profundos. Perú: Estruendomudo, 353-359. 


Cornejo Polar, A. (1997). “Mestizaje e hibridez. Los riesgos de las metáforas. Apuntes”. Revista 


Iberoamericana. LXIII (180), 867-870.  


Rama, A. (2008). Transculturación narrativa en América Latina. (1ª ed. México 1984). Buenos Aires: El 


Andariego, 15-65, 197-219. Accesible en: 


https://drive.google.com/file/d/1q2lUVvdVwKakCyQStJvP9Ilx2PKUutBr/view?usp=sharing 


Sales, D. (2011). “Los ríos profundos: el transcurso del salto”. Arguedas, J. M. Los ríos profundos. Perú: 


Estruendomudo, 365-373. 


Sobrevilla, D. (2001). “Transculturación y heterogeneidad: avatares de dos categorías literarias en 


América Latina”. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana. Año XXVII. (54). Segundo 


semestre de 2001, 21-33. Accesible en: https://www.jstor.org/stable/4531171  


 


Bibliografía optativa 


Christian, Ch. (1966). “Alrededor de este nudo de la vida”. Entrevista con José María Arguedas, 3 de 


agosto de 1966. Lima. Accesible en: https://revista-


iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/view/3761/3930 


“Entrevista a Miguel Mazzeo”. (2020). Dossier Mariátegui 90 años. Aniversario y balance. Revista 


digital Revoluciones. Abril 2020. Accesible en: https://revoluciones.net/2020/04/16/entrevista-a-


miguel-mazzeo-mariategui-y-la-crisis-civilizatoria-actual/ 


Mariátegui, J. C. (1957). 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. 1ª ed. 1928. Lima: Empresa 


editora Amauta. Accesible en: 


https://www.marxists.org/espanol/mariateg/1928/7ensayos/index.htm  


 


 


Unidad 3. La realidad (maravillosa) de Latinoamérica.  


Latinoamérica y la visión “maravillosa”: problematizaciones. Lo real maravilloso y realismo mágico: 


continuidades y contrastes. El reino de este mundo (1967), de Alejo Carpentier. Pedro Páramo (1955), de 


Juan Rulfo. 


 


Corpus  


Carpentier, A. (1986). El reino de este mundo. (1ª ed. 1967). Barcelona: Biblioteca de bolsillo. 


Rulfo, J. (1981). Pedro Páramo. Barcelona: Editorial Bruguera. Fecha de publicación: 1955. 


 


Bibliografía obligatoria 


Álvarez Pitaluga, Antonio. (2020). “Realismo mágico y real maravilloso: modelos interpretativos para la 


historia cultural de América Latina”. Revista de Historia, (81), enero-junio 2020, 11-37. Accesible 


en: https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/13749 


Carpentier, A. (2004). De lo real maravilloso americano. México: Universidad Nacional Autónoma de 


México. Primera versión de este ensayo: Prólogo de: El reino de este mundo (1949).  


Glanz, M. (2020). “Los ojos de Juan Rulfo”. Cuerpo contra cuerpo. México: Universidad Autónoma 


Metropolitana, Editorial Sexto Piso, 85-91. 



https://drive.google.com/file/d/1q2lUVvdVwKakCyQStJvP9Ilx2PKUutBr/view?usp=sharing

https://www.jstor.org/stable/4531171

https://revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/view/3761/3930

https://revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/view/3761/3930

https://revoluciones.net/2020/04/16/entrevista-a-miguel-mazzeo-mariategui-y-la-crisis-civilizatoria-actual/

https://revoluciones.net/2020/04/16/entrevista-a-miguel-mazzeo-mariategui-y-la-crisis-civilizatoria-actual/

https://www.marxists.org/espanol/mariateg/1928/7ensayos/index.htm





Grullón, D. (2010). “Carpentier y lo real maravilloso en El reino de este mundo como" producto de 


traducción" que define la transculturación americana”. Tinkuy: Boletín de investigación y debate, 


(13), 191-199. Último acceso: 21-04-2021. Accesible en: 


https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3304526.pdf ../../../../Downloads/Dialnet-


CarpentierYLoRealMaravillosoEnElReinoDeEsteMundoCo-3304526.pdf  


Llarena, A. (1996). “Claves para una discusión: el ‘realismo mágico’ y ‘lo real maravilloso americano’. 


Revista INTI (43-44), 21-44. 


Ribas-Casasaya, A. (2017). “El tirano indigente: Pedro Páramo, deuda y necropolítica”. Revista 


Contracorriente. 14 (3) (Spring 2017), 49-75. Accesible en: 


http://acontracorriente.chass.ncsu.edu/index.php/acontracorriente/article/view/1559  


Zerlag, M. (2001). “Ruinas y recuerdos. Sobre Juan Rulfo como arquitecto literario”. Filología y 


Lingüística XXVII (2): 83-94. 


 


Bibliografía optativa 


Leal, L. (1964). “La estructura de Pedro Páramo”. Anuario de Letras, Lingüística y Filología, 287-294. 


Müller Bergh, K. M. (2006). “El prólogo a El reino de este mundo, de Alejo Carpentier (1904-1980) 


Apuntes para un centenario”. Nueva Revista de Filología Hispánica, vol. LIV, núm. 2. México: El 


Colegio de México, 489-522. Último acceso: 21-04-2021. Accesible en: 


https://www.redalyc.org/pdf/602/60248275005.pdf  


Rivera Garza, C. (2013). Los muertos indóciles. Necroescrituras y desapropiación. México: Tusquets. 


Rivera Garza, C. (2016). Había mucha neblina o humo o no sé qué. México: Random House. 


Ruffinelli, J. (1983). “Arguedas y Rulfo. Dos narrativas que se encuentran”. Revista Iberoamericana. Vol 


XLIX. N° 122. Enero-marzo 1983. México: Universidad Veracruzana, 171-179. 


 


Unidad 4. Fronteras culturales y nuevas representaciones 


Concepto de configuración cultural. Identificaciones y construcciones del Otro. Tensiones interculturales. 


Bien de frontera, de Coelho, Oliverio; Degüello (2019), de Gabriela Massuh. 


Corpus  


Coelho, Oliverio. (2015). Bien de frontera. Buenos Aires: Seix Barral. 


Massuh, G. (2019). Degüello. Buenos Aires: Adriana Hidalgo. 


 


Bibliografía obligatoria 


Grimson, A. (2011). Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad. Buenos Aires: Siglo 


XXI editores. 


Hall, S. (2003). “Introducción. ¿Quién necesita identidad?”. Hall, S. y Paul Du Gay, Cuestiones de 


identidad cultural. Trad. Horacio Pons. Buenos Aires: Amorrortu, 13-39. 


Kohan, Martín. (2019). “Sobre Degüello, por Martín Kohan”. Revista Carapachay o la guerrilla del junco. 


Diciembre 2019. Accesible en: https://revistacarapachay.com/2019/12/03/martin-kohan/ 


Consultada el 10 de febrero de 2020. 


Ludmer, Josefina. (2020). Aquí América Latina. Una especulación. 2010. Ciudad Autónoma de Buenos 


Aires: Eterna Cadencia. 


Bibliografía optativa 


Segato, R. (2018). Contrapedagogías de la crueldad. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Prometeo 


Libros, 9-57. 


 


 


Unidad 5. Espacio y subjetividad en la cultura latinoamericana 


Periferias y procesos de marginalización. Ideas de comunidad. Una música, de Hernán Ronsino; Mal de 


época, de María Sonia Cristoff. 


 



https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3304526.pdf

../../../Downloads/Dialnet-CarpentierYLoRealMaravillosoEnElReinoDeEsteMundoCo-3304526.pdf

../../../Downloads/Dialnet-CarpentierYLoRealMaravillosoEnElReinoDeEsteMundoCo-3304526.pdf

http://acontracorriente.chass.ncsu.edu/index.php/acontracorriente/article/view/1559

https://www.redalyc.org/pdf/602/60248275005.pdf

https://revistacarapachay.com/2019/12/03/martin-kohan/





Corpus 


Cristoff, M. S. (2017) Mal de época. Buenos Aires: Mardulce. 


Ronsino, H. (2022). Una música. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Eterna Cadencia Editora. 


 


Bibliografía 


Ahmed, Sara. (2021). La promesa de la felicidad. Una crítica cultural al imperativo de la alegría. Ciudad 


Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra. 


Arfuch, L. (2014). “Cronotopías de la intimidad”. Arfuch, L. (Comp.) Pensar este tiempo. Espacios, 


afectos, pertenencias. Buenos Aires: Prometeo, 2014, 217-263. 


Arfuch, L. (2016). El “giro afectivo”. Emociones, subjetividad y política. deSignis 24, 245-254. 


Berlant, Lauren. (2020). El optimismo cruel. Trad. Hugo Salas. 1ª ed. en inglés 2011. Ciudad Autónoma 


de Buenos Aires: Caja Negra. 


Tozzi, L. (2024). “La construcción del refugio en la narrativa argentina del siglo XXI”. Studia Romanica 


Posnaniensia n° 3. 


Bibliografía optativa 


Ludmer, Josefina. (2020). Aquí América Latina. Una especulación. 2010. Ciudad Autónoma de Buenos 


Aires: Eterna Cadencia. 


Volpi, J. (2004). “El fin de la narrativa latinoamericana”. Revista de Crítica Latinoamericana. Año XXX. 


N° 59. Lima-Hannover, 1er semestre 2004, 33-42. Accesible en: 


https://es.scribd.com/document/258375968/Volpi-El-Fin-de-La-Narrativa-Latinoamericana  


 


 


4. Metodología 


 


La metodología apunta a lograr que los alumnos realicen lecturas críticas del material teórico dado en la 


cátedra y articulen reflexivamente estos contenidos, a través del análisis de diversas producciones de 


cultura latinoamericana. 


Se privilegiará la modalidad teórico-práctica, a través del análisis y la discusión, fundamentados en la 


bibliografía propuesta. Los trabajos prácticos pondrán en relación dialógica los textos teóricos estudiados 


con producciones artísticas (textos seleccionados por la cátedra y otros que puedan aportar los alumnos). 


Se propiciará el trabajo con la comprensión lectora y la producción escrita, desde la perspectiva de la 


investigación y la escritura de textos académicos, específicamente ponencias y artículos científicos. 


El material bibliográfico y los textos de trabajo incluirán también propuestas que aporten los alumnos, a 


partir de búsquedas guiadas por las consignas de trabajo. Se incentivará el espíritu de indagación y el 


trabajo colaborativo, como así también la participación en eventos académicos y artísticos que se 


desarrollen en la Facultad de Lenguas. 


 


 


5. Evaluación 


 


La evaluación se realizará desde una perspectiva procesual, a través de fases de diagnóstico, seguimiento 


e integración de contenidos. Se evaluarán contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, en 


relación con la fundamentación y los objetivos del presente programa. Se tomará en consideración la 


participación de los alumnos, tanto en forma individual como en el desarrollo del trabajo colaborativo con 


el grupo, en actividades, exposiciones orales y propuestas escritas. Por otra parte, los alumnos rendirán 


dos exámenes parciales y tres trabajos prácticos. Como segundo parcial, se prevé un trabajo final 


integrador en forma de artículo especializado. 


La modalidad de evaluación para alumnos promocionales, regulares, libres y trabajadores se justará a la 


normativa vigente. 


 



https://es.scribd.com/document/258375968/Volpi-El-Fin-de-La-Narrativa-Latinoamericana





- Alumnos promocionales 


Para promocionar la asignatura, se requiere que los alumnos: 


✓ hayan asistido al 80% de las clases dictadas; 


✓ obtengan un promedio no inferior a 7 (siete) puntos como nota final; este puntaje resultará del 


promedio de las notas de los parciales más el promedio de los trabajos prácticos; podrá 


recuperarse uno de los dos parciales y uno de los trabajos prácticos por inasistencia, por aplazo o 


con el fin de elevar el promedio general. 


 


- Alumnos regulares 


En el caso de los alumnos regulares, se requiere: 


✓ la aprobación de los dos exámenes parciales con una nota no inferior a 4 (cuatro): podrán 


recuperar un parcial por ausencia o aplazo; 


✓ la aprobación de un examen final, de carácter oral, sobre los contenidos desarrollados en el 


programa correspondiente al año lectivo en que se obtuvo la regularidad, con una nota mínima de 


4 (cuatro).  


 


- Alumnos libres  


Para aprobar la materia como alumno libre, se requiere: 


✓ presentar un trabajo escrito, de similares características al segundo parcial de los alumnos 


promocionales y regulares. El tema se acordará con la docente, en un lapso de 10 (diez) días 


corridos luego del pedido del alumno. La profesora a cargo sugerirá la bibliografía específica y 


acordará horarios de consulta previos a su presentación. La entrega del trabajo deberá efectuarse 


al menos 20 (veinte) días antes de la fecha del examen; 


✓ aprobar un examen escrito y oral sobre los contenidos desarrollados en el programa vigente en su 


totalidad. 
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Asignatura: Lengua Extranjera CN (Francés) 


Cátedra: Única  


Docente responsable: Prof. Mgtr. Silvia A. Peralta 


Sección: Francés  


Carrera/s: PROFESORADO, LICENCIATURA Y 


                 TRADUCTORADO  


Curso: Ciclo de nivelación  


Régimen de cursado: Bimestral 


Carga horaria semanal: 18 horas 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios 


vigente 


 
 
 


 
 
 







 
FUNDAMENTACIÓN 


 
El Ciclo de Nivelación reviste una gran importancia para los 


alumnos ya que es el primer contacto que ellos tienen con la 


carrera que eligieron y con la vida universitaria . 


En este cursi llo, se les brindará las herramientas lingüísticas 


básicas para cursar las materias de 1er año. Se reflexionará sobre 


las estrategias de aprendizaje es vías de la autonomía del alumno. 


 


OBJETIVOS 
 


Al finalizar el cursado, el estudiante deberá estar en condiciones de: 
 


a) Objetivos Generales: 
 


- Desarrollar las habilidades necesarias para un estudio sistemático de la 


Lengua Francesa. 


- Desarrollar las capacidades necesarias para un aprendizaje autónomo. 


 


b) Objetivos Específicos: 
 


- Alcanzar un nivel básico de comprensión escrita, comprensión oral, expresión 


escrita y expresión oral en Francés. 


- Desarrollar y afianzar conocimientos morfosintácticos de la Lengua Francesa 


- Observar, deducir y elaborar reglas gramaticales 


 
CONTENIDOS 


 
Módulo 1: Mi entorno y yo 
Contenidos gramaticales:  


Artículos definidos e indefinidos. Género y número del sustantivo. Género y 


número del adjetivo calificativo. Adjetivos posesivos. Pronombres personales 


sujeto. Los verbos “être”, ”avoir”. Los verbos de 1er grupo y el verbo 


“s’appeler”. La frase interrogativa registro estándar. La frase negativa. 


Contenidos lexicales: Las nacionalidades. Las profesiones. Los números. Los 


gustos. La descripción física y psicológica. La familia. 







Contenidos comunicativos: Presentarse. Presentar a alguien. Describirse. 


Describir a alguien, Presentar y describir su familia. 


Contenidos culturales: los Argentinos y los Franceses desde el punto de vista 


cultural. 


 
Módulo 2: Mi vida cotidiana 


Contenidos Gramaticales: 


 El Presente del Indicativo. Los artículos partitivos. El pronombre “en”.  La 


expresión de la cantidad. 


Contenidos lexicales: La vida cotidiana. La hora. Los deportes. Los 


pasatiempos. Los alimentos. 


Contenidos comunicativos: contar las actividades de un día de semana y del fin 


de semana.  


Contenidos culturales: los Franceses y los deportes. 


 
Módulo 3: Mi vivienda 


Contenidos gramaticales: 


 Los Adjetivos Demostrativos. Las preposiciones de lugar. ”Servir à”, ”Servir 


de”. Los pronombres relativos simples. 


Contenidos lexicales: La casa. Los muebles 


Contenidos comunicativos: Describir una casa, un departamento. 


Desenvolverse en una inmobiliaria. 


Contenidos culturales: El alquiler compartido 


 


Módulo 4: Mis recuerdos 


Contenidos gramaticales: El Pasado Compuesto. El Imperfecto. Las 


expresiones de tiempo. 


Contenidos lexicales: La infancia. La adolescencia. Navidad. 


Contenidos comunicativos: Contar recuerdos de la infancia, de la adolescencia 


y de Navidad. 


Contenidos culturales: Los recuerdos de la infancia de escritores franceses. 


 


Módulo 5: mis proyectos de vacaciones 
Contenidos gramaticales: 







Las preposiciones de países. El Futuro Simple. El Futuro Próximo. El 


Imperativo. Los pronombres en et  y. Los pronombres COD y COI.  


Contenidos lexicales: Las vacaciones. La meteorología. 


Contenidos comunicativos: Contar proyectos de vacaciones. Desenvolverse en 


una agencia de viajes. Dar un boletín meteorológico.  


Contenidos culturales: Vacaciones en países francófonos. 


 


MODALIDAD DE TRABAJO 
 


 
A lo largo de las clases se desarrollarán los diferentes contenidos de la 
siguiente manera: 


- actividades de comprensión  escrita, comprensión oral. 
- ejercicios gramaticales y lexicales. 
- producción de textos escritos y orales breves, ejercicios en interacción. 
 


En todos los casos, se combinarán intervenciones expositivas de las docentes 
con ejercitaciones activas centradas en el estudiante. 
Se complementará el dictado del curso con materiales y actividades en el aula 
virtual. 
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 


Alumnos promocionales: El alumno deberá aprobar un parcial escrito y oral en 
el mes de marzo, en fecha a confirmar. La nota de cada instancia deberá ser 
igual o superior a 7 (siete) puntos según el baremo vigente de la Facultad de  
Lenguas. 
 
Alumnos regulares: El alumno deberá aprobar un parcial escrito y oral en el 
mes de marzo, en fecha a confirmar, con posibilidad de recuperarlo. Esta 
instancia se considera aprobada si el estudiante alcanza la nota de 4 (cuatro), 
en cada una de las instancias,  según el baremo vigente de la Facultad de 
Lenguas 
Para aprobar el Ciclo de Nivelación, el estudiante  deberá realizar además el 
examen final, escrito y oral, ambas instancias de carácter eliminatorias.  
 
Alumnos libres: Los alumnos libres rendirán el examen escrito y oral con nota 
igual o superior a 4 (cuatro)  Los contenidos a evaluar y los criterios de 
evaluación coinciden con los del parcial y el recuperatorio.  
 


BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
  


-  PERALTA Silvia, SUAREZ Emilia  C’est à vous. Manuel de 


Langue Française (2020) Facultad de Lenguas. U.N.C 







- Dictionnaire du Français Langue Étrangère -Le Robert. Clé 


International. 


- POISSON QUINTON, Sylvie et allii. Grammaire expliquée du Français. 
Niveau débutant. (2003). CLE International. Paris. 


 
BIBLIOGRAFÍA ESPECIFICA 


 
- ABRY, Dominique et CHALARON, Marie-Laure. La nouvelle 


grammaire des premiers temps A1, A2 (2014). PUG. Grenoble. 


 
- AKYUZ Anne et all. Grammaire du français. (2015) Hachette. Paris 


 


- AKYUZ Anne et all. Les 500 exercices de grammaire. Niveau A1. 


(2006). Hachette. Paris. 


 
- AKYUZ Anne et all. Les 500 exercices de grammaire. Niveau A2. 


(2006). Hachette. Paris. 


 
- AKYUZ  Anne.  Exercices de grammaire en contexte. A2. (2019) 


Hachette Livre.Paris 
 


- AKYUZ  Anne.  Exercices de grammaire en contexte. Niveau 
débutant. (2000) Hachette.Paris 


 
- BARTHE MarieJe parle, je pratique le français. (2005) PUG. 


Grenoble.  
 


- FAFA Clémence. Grammaire essentielle du français. A1.(2018) 


Les Éditions Didier. Paris.  


 
- GIRARDEAU, Bruno et MOUS, Nelly. Réussir le Delf A1. 


(2008).Didier. Paris. 


 
- GLAUD, Ludivine et LANNIER, Muriel. Grammaire essentielle du 


français.100% FLE.A1, A2. (2015) Les Éditions Didier. Paris. 


 
 







- GRÉGOIRE, Maïa et KOSTUCKI, Alina. Exercices audio de 


grammaire. Grammaire   progressive du français. Niveau 


intermédiaire. (2005) Clé International .Paris  


 


-  GRÉGOIRE, Maïa et MERLO, Gracia. Exercices communicatifs 
de la grammaire progressive du français.(2004). CLE 


International. Paris. 


 
- GRÉGOIRE, Maïa et THIÉVENAZ, Odile. Grammaire  progressive 


du français (Niveau Intermédiaire).(2004). CLE International. 


Paris. 


 


- GRÉGOIRE, Maïa et MERLO GraciaGrammaire  progressive du 
français : niveau Débutant, avec 440 exercices (2ème 


édition)(2010). CLE International. Paris. 


 
- HUOR-CAUMONT, Catherine. La grammaire du français en 44 


leçons et plus de 220 activités. Niveau A2 (2015). Édition Maison 


des Langues. Paris. 


 
- JOHNSON, Anne Marie et CUNY Flore. Le Nouvel Entraînez-


vous. Révisions 450 nouveaux exercices. Niveau débutant. 
Nouvelle édition. (2004).Clé International. Paris. 


 
- LAURENT Nicolas et DELAUNAY Bénédicte. Bescherelle. La 


grammaire pour tous. Nouvelle édition (2012) Hatier. Paris. 


- LIRIA, Philippe Les cahiers de grammaire .Niveau découverte 


(2009) Difusión FLE.Barcelone. 


 
- MIQUEL CLAIRE .Grammaire en dialogues .Niveau débutant 


(2009) Clé International.Paris 


 


- MIQUEL, Claire. Communication progressive du Français. 


Niveau intermédiaire. (2004). CLE International. Paris. 


 







- MIQUEL, Claire. Communication progressive du Français. 


Niveau débutant. (2004). CLE International. Paris. 


 
- POISSON-QUINTON Sylvie. La grammaire du français en 44 


leçons et plus de 230 activités. Niveau A1. (2015) Éditions 


Maison des langues. Paris. 


 
- POISSON-QUINTON, Sylvie et MIMRAN Reine. Expression écrite. 


Niveau 1 (2006).Clé International. Paris. 


 
- TEMPESTA Giovanna. Grammaire. Test Clé. Niveau débutant 


820039. Clé International. Paris. 


 
Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas 
oportunamente a través del aula virtual de la asignatura.  
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FUNDAMENTACIÓN 


La práctica oral y escrita, sumada a la ampliación sistemática del vocabulario, constituye una necesidad 
primordial para la adquisición de una lengua extranjera. La asignatura Lengua Francesa I – materia 
troncal tanto por su carga horaria como por su articulación horizontal y vertical con el resto de las 
asignaturas – proporcionará al estudiante los elementos necesarios para que este pueda ir 
incrementando su saber lingüístico, el que le resultará indispensable en su futuro ejercicio profesional.  
 
El programa propuesto para la asignatura ha sido organizado a partir de cuatro funciones del discurso: 
relatar, explicar, describir y argumentar, cuyas tipologías textuales serán abordadas teniendo en cuenta 
una progresión creciente de complejidad (véase cuadro infra, pág. 5). Asimismo, esta propuesta 
programática pretende convertir al alumno en protagonista principal de la clase de lengua a través de 
un amplio espectro de temas que tienen por objetivo favorecer la motivación relacionada con el yo y la 
autoestima, lo que ayudará a nuestros alumnos a continuar con sus aprendizajes guiados por un espíritu 
positivo, sin dejar de lado la constancia, el esfuerzo y el deseo de superación.  
 
El enfoque que se le dará a la asignatura se inscribe en el marco de la perspectiva accional, que concibe 
a la lengua no solo como instrumento de comunicación sino también como un espacio en el que se 
otorga principal importancia a la interacción y al trabajo cooperativo, sumamente necesario en un 
ámbito en el que existe una gran heterogeneidad de niveles de competencia en francés. En este marco, 
el alumno-protagonista desarrollará una serie de estrategias que le permitirán construir 
progresivamente su conocimiento con autonomía para apropiarse así de la lengua extranjera.  
 
Por último, no debemos olvidar la perspectiva intercultural que caracteriza a la Facultad de Lenguas en 
su conjunto, y que tiende a la formación de un individuo consciente de la relatividad de sus propios 
valores y capaz de pensamiento divergente.   
 


OBJETIVOS 
A- OBJETIVOS GENERALES 
Lograr que el alumno: 
♦ consolide y profundice los conocimientos y habilidades adquiridos en el Ciclo de Nivelación;   


♦ desarrolle la capacidad de expresarse en francés, oralmente y por escrito, con un grado de 


corrección y propiedad satisfactorio; 


♦ desarrolle estrategias para incrementar su conciencia ortográfica y el conocimiento 


léxico/morfosintáctico; 


♦ desarrolle estrategias de expresión y de compresión oral y escrita a través de actividades de 


observación, análisis, reconocimiento y producción; 







 


 


♦ desarrolle hábitos de auto-evaluación y de co-evaluación;  


♦ desarrolle la predisposición y/o la habilidad para descubrir lo que es diferente (otra lengua; otras 


culturas; nuevas áreas del conocimiento). 


 


B- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 


Al finalizar el ciclo lectivo, el alumno deberá estar capacitado para:  


♦ entablar una conversación y participar en una discusión sobre temas corrientes; 


♦ exponer sobre un tema de interés general con los recursos lingüísticos adecuados para transmitir 


una información, analizar hechos, expresar un punto de vista coherentemente, ilustrar y explicar; 


♦ interpretar las intenciones de comunicación de un interlocutor; 


♦ expresarse correctamente por escrito sobre temas de interés general, respetando la funcionalidad y 


estructura de los géneros discursivos abordados en clase;  


♦ redactar textos narrativos de manera clara, precisa y coherente, a partir de modelos analizados en 


clase; 


♦ redactar textos descriptivos haciendo uso del vocabulario adquirido durante el desarrollo de este 


programa;  


♦ redactar cartas y/o correos electrónicos solicitando, proporcionando información o brindando un 


punto de vista; 


♦ leer e interpretar, con ayuda del diccionario y otros libros de consulta,  textos  relacionados con los 


contenidos temáticos; 


♦ expresarse con relativa fluidez sobre temas de interés general, reempleando y enriqueciendo el 


vocabulario adquirido; 


♦ emplear correctamente los articuladores lógicos, espacio - temporales y nexos que hacen a la 


cohesión textual; 


♦ usar con corrección pronombres, adjetivos, adverbios, tiempos y modos verbales. 


 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 


Teniendo en cuenta lo expresado en la fundamentación de este programa, y a partir de un enfoque 


eminentemente accional, el alumno deberá: 


♦ simular situaciones de comunicación. 







 


 


♦ exponer sobre un tema de manera organizada. 


♦ leer artículos periodísticos, relatos, mensajes publicitarios, encuestas, publicaciones oficiales y textos 


literarios. 


♦ decodificar avisos clasificados. 


♦ confeccionar fichas ortográficas, semánticas, léxicas y sintácticas. 


♦ usar distintos tipos de diccionarios para realizar búsquedas léxicas teniendo en cuenta las 


derivaciones, asociaciones, sinónimos y antónimos.  


♦ redactar descripciones, narraciones y párrafos breves con estilo y vocabulario correctos y adecuados 


a la consigna fijada.  


♦ redactar escritos de tipo personal: notas, mensajes, correos electrónicos, cartas (familiares y 


formales), tarjetas. 


♦ consultar, emitir opiniones y aportar informaciones interactuando con sus pares en el aula virtual, 


siempre en un marco de respeto, cooperación y reconocimiento de las habilidades y contribuciones de 


cada miembro del grupo. 


♦ analizar cuentos y textos que aporten una dimensión literaria a los contenidos temáticos. 


♦ completar grillas, esquemas y mapas conceptuales a partir de un documento audio-visual auténtico. 


♦ discutir sobre el resultado de las producciones escritas, para lograr una detección de los propios 


errores, creando así un hábito de autoevaluación. 


 


MATERIAL DIDÁCTICO 


♦ El material didáctico estará constituido por documentos auténticos escogidos teniendo en cuenta en 


primer lugar, las tipologías textuales abordadas en primer año y en segundo lugar, su grado de 


complejidad léxico-morfosintáctica. 


♦ Se complementará el trabajo con documentos sonoros y audiovisuales (prensa y producciones 


cinematográficas francófonas). 


♦ Se trabajará con cuentos y textos de autores escogidos que aporten una dimensión literaria a los 


contenidos temáticos. 


 


CONTENIDOS 







 


 


El contenido léxico estará en estrecha relación con las tipologías textuales escogidas y con los textos de 


lectura obligatoria. Los contenidos nocionales-funcionales y gramaticales se desarrollarán teniendo en 


cuenta las necesidades de los estudiantes y en articulación horizontal con la asignatura Práctica 


Gramatical. A continuación, presentamos un cuadro orientativo de las tipologías textuales1 que serán 


abordados en esta asignatura: 


FONCTION DES DISCOURS TYPOLOGIES TEXTUELLES DÉCOUPAGE ANNÉE 


 


 


 


 


 


RACONTER 


La biographie 


Le commentaire posté sur le net 


(témoignage personnel : 


rencontre amicale et/ou 


amoureuse ; rapports de 


voisinage) 


Le synopsis 


 


 


 


PREMIER SEMESTRE 


 


 


 


 


 


SECOND SEMESTRE 


 


Le courriel amical 


L’article de presse (fait divers) 


L’article posté sur un forum 


(changement de vie) 


 


EXPLIQUER 


L’article de presse (texte de 


vulgarisation) 


La lettre de motivation 


 


PREMIER SEMESTRE 


 


 


DÉCRIRE 


Le portrait physique et 


psychologique 


L’article de dictionnaire (pays, 


région, ville) 


Le carnet de voyage 


L’exposé 


 


 


SECOND SEMESTRE 


 La notice culturelle (livres, films,  


                                                 
1 Somos conscientes de que los distintos tipos de textos propuestos no responden pura y exclusivamente a la función del 
discurso que se especifica en el cuadro (todo texto es fundamentalmente heterogéneo según Adam), pero es nuestra intención 
que el programa de la asignatura resulte claro para los estudiantes. 







 


 


 


ARGUMENTER 


émissions télé…) 


Le commentaire posté sur les 


réseaux sociaux 


 


SECOND SEMESTRE 


 
 


MODALIDAD DE EVALUACION2 


Requisitos para alumnos promocionales 


♦ Asistir al 80% de las clases. 


♦ Aprobar 4 (cuatro) trabajos prácticos de los cuales el estudiante podrá recuperar 1 (uno) por 


ausencia o por aplazo. 


♦Aprobar 3 (tres) evaluaciones parciales que se receptarán al finalizar el primer cuatrimestre, en el 


mes de septiembre y al finalizar el segundo cuatrimestre. El estudiante podrá recuperar un único parcial 


por ausencia, por calificación inferior a 7 (siete) o para elevar el promedio (Res 245/96 del HCD). El 


primer y tercer parcial serán escritos; el segundo, oral.  
♦ La nota final requerida para la promoción sin examen es 7 (siete) y resultará de promediar los 


parciales aprobados y los cuatro prácticos. 


Requisitos para alcanzar la regularidad 


♦ Aprobar 3 (tres) evaluaciones parciales: la primera al finalizar el primer cuatrimestre; la segunda, en 


el mes de septiembre y la tercera al término del segundo cuatrimestre. El alumno regular podrá 


recuperar un único parcial por aplazo o por ausencia. 


♦ Los alumnos regulares rinden ante tribunal un examen final escrito 3 y oral, ambos eliminatorios, 


sobre los contenidos desarrollados durante el año lectivo en el que se obtuvo la regularidad. 


Requisitos para alumnos libres 


♦ Los alumnos libres rinden ante tribunal un examen final escrito4 y oral, ambos eliminatorios, sobre 


la totalidad de los contenidos del programa vigente (entendiéndose por vigente el último programa 


                                                 
2  Conforme a la reglamentación vigente 
3 La evaluación de la competencia ortográfica (dictado) será eliminatoria si el alumno obtuviese cero puntos en dicha instancia.   







 


 


aprobado por el HCD de la Facultad de Lenguas). Ambas instancias comprenderán un tema más que 


para los alumnos regulares: una producción escrita complementaria y la presentación oral de un tema – 


a elección del alumno – relacionado con los contenidos desarrollados durante el año académico. 


CRITERIOS DE EVALUACION 


En el momento de la evaluación, se tendrán en cuenta los aspectos siguientes: 


• La adecuación del trabajo a las consignas 


• La ortografía    


• La precisión y riqueza del vocabulario 


• La coherencia de las ideas 


• La claridad y la fluidez en la exposición de ideas 


• La capacidad de reformulación 


• El uso correcto de pronombres, adjetivos, adverbios, tiempos y modos verbales 


• La participación y compromiso para con las actividades de la clase5  


• La puntualidad en la entrega / presentación del material solicitado6 


CRONOGRAMA TENTATIVO DE EVALUACIONES AÑO 2025 


Trabajo práctico 1 Última semana de mayo 


Trabajo práctico 2 Última semana de junio  


Parcial 1 Primera semana de julio  


Trabajo práctico 3 Última semana de agosto 


Parcial 2 (oral) Segunda semana de septiembre 


Parcial 3 Tercera semana de octubre 


Recuperatorios    Primera semana de noviembre 


                                                                                                                                                                           
4 Idem 2 
5 Criterio a aplicar sólo a los alumnos promocionales 
6 Idem 2 







 


 


Coloquio final (TP 4, oral) Primera semana de noviembre 


 


BIBLIOGRAFIA7 


Bibliografía obligatoria para el alumno 


Lecturas obligatorias 


Primer semestre 
Louison et Monsieur Molière, Marie-Christine Helgerson, Flammarion Jeunesse, 2010 


Segundo semestre 
Un secret, Philippe Grimbert, Grasset, 2004   


 


 


 


Diccionarios 


- Dictionnaire du Français Langue Étrangère – Le Robert et Clé international 


- Nouveau Petit Robert. 


- Dictionnaire du Français Contemporain, Larousse. 


- Dictionnaire encyclopédique Hachette. 


- Le Robert 2, dictionnaire universel des noms propres. 


- Nouveau Dictionnaire Analogique, Larousse. 


- Dictionnaire des idées par les mots (coll. Les usuels du Robert). 


- Dictionnaire des synonymes, Larousse. 


- Dictionnaire des analogies, Larousse. 


- Dictionnaire des combinaisons de mots (Coll. Les usuels). 


Bibliografía de consulta recomendada 


                                                 
7 Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través del aula virtual de la asignatura 







 


 


- ABRY, D; CHALARON, M-L. La grammaire des premiers temps, volume 2, Pug, Grenoble 1999. 


- BERLION, D. et alii. Le Bled Vocabulaire. Hachette Éducation, Paris, 2014. 


- BERTHET, A. et alii. Alter Ego 2+, Méthode de Français. Hachette FLE, Paris 2012. 


- CALLAMAND, Monique. Grammaire Vivante du Français Langue Etrangère. Larousse FLE, Paris 


1989. 


- CALLET, S. Répertoire orthographique du français. Pièges et difficultés. PUG, Grenoble 2015. 


- CAVALLI, M. Lire, Hachette, Paris 2000. 


- CHANTELAUVE, O. Écrire, Hachette, Paris 1995. 


- CRIDLIG, J-M ; GIRARDET, J. Vocabulaire, collection Entraînez-vous, Niveau 


Débutant/Intermédiaire, Clé International, Paris 1994. 


- DUBRANA, J-P. SOS Orthographe, Ellipses, Paris 2006. 


- GODARD, E ; LIRIA, P ; SIGÉ, J-P. Les clés du nouveau DELF A2, Maisons des langues, Barcelone 


2006. 


- GODARD, Emmanuel et alii. Les clés du nouveau DELF B1, Maisons des langues, Barcelone 2006. 


- GRAND-CLÉMENT, Odile. Civilisation en dialogues, Niveau débutant, Clé Inernational, Paris 2007. 


- GRAND-CLÉMENT, Odile. Civilisation en dialogues, Niveau intermédiaire, Clé Inernational, Paris 


2007. 


- LARGER, Nicole ; MIMRAN, R. Vocabulaire expliqué du français, Niveau intermédiare, Clé 


International, Paris 2016. 


- LEROY-MIQUEL, C ; GOLIOT-LÉTÉ, A. Vocabulaire progressif du français, Niveau intermédiaire, Clé 


International, Paris 2004. 


- MEYER, Denis. Clés pour la France en 80 icônes culturelles, Hachette FLE, Paris 2010. 







 


 


- MIQUEL, Claire. Vocabulaire progressif du français, Niveau débutant, 2e édition, Clé 


International, Paris 2010. 


- NOUTCHIÉ NJIKÉ, Jackson. Civilisation progressive de la francophonie, Clé international, Paris 


2003. 


- STEELE, Ross. Civilisation progressive du français, Niveau intermédiaire, Clé International, Paris 


2002. 


- TRÉVISIOL, Pascale. Vocabulaire en action avancé. Clé International, Paris 2011. 


- L’orthographe pour tous, collection le Bescherelle, Hatier, Paris 2006. 


Diarios y revistas 


Le Monde – 20 minutes – Libération – L’Express – Les clés de l’actualité – Femme actuelle – Elle – 


Phosphore – Biba – Le Français dans le monde 


 


Programas de televisión  


Envoyé Spécial – Complément d'enquête – Des racines et des ailes – Sept jours sur la planète – Le 


dessous des cartes - Le jour où tout a basculé - Faites entrer l’accusé 


 


Bibliografía de referencia para el docente 


- ADAM, J.M. Les textes : types et prototypes, Nathan, Paris, 1992. 


- BEAUCHESNE, J. Dictionnaire des cooccurrences, Guérin, Paris, 2001. 


- CANSIGNO, Y. ; DEZUTTER, O. Défis d’écriture, UNAM - Université de Sherbrooke, 2010. 


- CASALIS, S. ; COLÉ, P. Le morphème, une unité de traitement dans l’acquisition de la litéracie, in 


Lire – écrire : des savoirs scientifiques aux savoirs pratiques, Langue Française 199, Armand Colin, Paris, 


2018. 


- CUQ, J.P. ; GRUCA, I. Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, PUG, 2002. 


- LAMAILLOUX, P. Fabriquer des exercices de français, Hachette, 1993. 


- MANGENOT, F. ;  LOUVEAU, E. Internet et la classe de langue, Clé International, Paris,  2006. 


- MAINGUENEAU, D. Aborder la linguistique, Éditions du Seuil, Paris, 2009.  







 


 


- PUREN, C.  De l’approche communicative à la perspective actionnelle  in Le français dans le 


monde nº 347, Paris, septembre-octobre 2006. 


- TRÉVILLE, M.-C.  Enseigner le vocabulaire en classe de langue, Hachette, Paris, 1996. 


- VIGNER, G. Écrire, éléments pour une pédagogie de la production écrite, Clé international, Paris, 


1982. 


 
 
 
 


          ROBERTO E. LENCINAS - EMILIA SUAREZ  
                                                                                                                 Profesor Titular     Profesor Asistente 
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FUNDAMENTACIÓN 


 


Dentro del área de lengua extranjera, la asignatura Práctica de la Pronunciación 
del Francés, junto a Lengua Francesa 1 y Práctica Gramatical, integra el conjunto 
de materias troncales de las carreras de profesorado, licenciatura y traductorado y 
resulta una disciplina de fundamental importancia para el desarrollo de la 
competencia y de la performance comunicativas en el plano de la discursividad 
oral en lengua francesa. Por ello convergen en esta práctica de la pronunciación 
dos disciplinas: la fonética y la fonología. Dichas disciplinas encarnadas en el 
primer año de la carrera en esta práctica de la pronunciación – resultan 
asignaturas centrales para comprender , en el plano segmental, los procesos de 
producción y de percepción de los sonidos del habla y, en el plano 
suprasegmental , para entender la importancia del acento , del ritmo, de la 
entonación, de la pausa en la asignación y en la producción de sentidos dentro 
del continuum de los sonidos del habla estructurados en sílabas, palabras, grupos 
de palabras, enunciados , discursos. 


 


OBJETIVOS: 


 
Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de alcanzar los siguientes 
objetivos: 
Generales 


-Lograr una comprensión y una producción adecuadas de la discursividad oral en 
francés, conscientes de la importancia del plano fonológico. 


 
-Comprender la importancia del plano fonológico en la producción de 
significados a fin de alcanzar un “nivel fonológico” de percepción y de 
producción en lengua francesa. 


 
-Tomar consciencia sobre la base articulatoria del español que se habla en Argentina y 
sensibilizarse acerca de la base articulatoria del francés. 


 
-Comparar ambas bases articulatorias para reflexionar sobre fenómenos comunes 
e identificar diferencias entre ambas lenguas. 


 
-Sensibilizar el oído al ritmo, a las curvas de entonación, a los hechos 
coarticulatorios y a los sonidos de la lengua francesa. 


 
-Adquirir hábitos de auto-evaluación y de co-evaluación. 


 
-Asumir una participación responsable. 


 
Específicos 


 
-Conocer las características esenciales del vocalismo y del consonantismo, así 
como las particularidades del ritmo y de la entonación de la lengua francesa en 
contraste con la lengua española. 
 
 
 







 
-Tomar consciencia del valor funcional de las oposiciones vocálicas, semi-vocálicas y 
consonánticas del francés. 


 
-Internalizar, a través de la práctica, los fenómenos de tensión muscular, de 
labialidad, de nasalidad y de sonoridad característicos del francés. 


 
-Entrenar en la percepción de las oposiciones esenciales de los sistemas vocálicos, 
semi vocálico y consonántico del francés y en la percepción correcta de las curvas 
entonativas de base, del ritmo y de los fenómenos de coarticulación. 


 
 
-Reproducir adecuadamente en discursos de registro de habla familiar, corriente 
y elaborado, los sonidos esenciales, el ritmo, la entonación y el tempo de base 
de la lengua francesa. 


 
-Producir enunciados y textos orales espontáneos de registro de habla familiar y 
corriente, en instancias de simulación de situaciones de la vida diaria, respetando 
ritmo, melodía, pausa y pronunciación de los sonidos esenciales a fin de hacerse 
entender con suficiente claridad. 


 
-Aprender a transcribir fonológicamente de acuerdo a las normas del alfabeto de 
Fonética Internacional. 


 
-Fundamentar la pronunciación de los sonidos esenciales. 


 
CONTENIDOS: 
 
UNIDAD I 


 
Panorama general 


 
Francés, español: realización de la consonante final, sistemas vocálicos y 
consonánticos en enfoque contrastivo. Tensión y relajación articulatorias. 


 
 
UNIDAD II 


 
Acentuación, entonación y coarticulación 


 
Silabación. Grupo acentual y grupo rítmico. Esquema melódico. 
Acentuación. Encadenamiento silábico y consonántico. Ligazón. 
.Tempo o velocidad de lectura. Volumen de voz. 


 
UNIDAD III 


 
Las vocales orales 


Oposición labial / no labial: y / i; u/i; ø / e; œ/є ; ə / e .Oposición anterior / posterior : y 
/u; ø / o ; œ / o .Oposición cerrada / abierta : e /ɛ ; ø / œ ; o / ɔ 


 
 
 
 







 
UNIDAD IV 
 
Las semi-vocales o semi-consonantes 


 
Oposición de las semi-vocales o semi-consonantes: “ué”, “oué” y “yod” 


 
UNIDAD V 


 
Las vocales nasales 
 
Oposición entre vocales nasales y vocales orales .Oposición entre vocales nasales: “e” 
nasal 
 
, “a” nasal, “o” nasal, “œ” nasal .Oposición entre vocales nasales y vocales orales 
seguidas de consonante nasal pronunciada 


 
UNIDAD VI 


 
Las consonantes 


 
Oposición entre consonante final pronunciada y ausencia de consonante final. 
Oposición entre consonantes sonoras bilabial/labiodental: “b”/ “v” .Oposición entre 
consonantes sorda /sonora fricativas:” [s] [z] y [ ʃ ] [ʒ]. Condiciones de 
alargamiento vocálico 
.Pronunciación del grafema “x”. Pronunciación de “r”. 
 


 
   MODALIDAD DE TRABAJO: 
 
   Dada la naturaleza de la disciplina “Práctica de la pronunciación” y acorde a 
nuestra propuesta didáctica de enseñanza, se alternarán situaciones para un 
aprendizaje basado en  la comprensión con situaciones de refuerzo. 
  La práctica correctiva se hará mediante ejercicios de discriminación auditiva, de 
escucha, de comprensión y reformulación o reproducción de discursos grabados 
auténticos y/o adaptados de registro de habla familiar , corriente y elaborado. 
  Se dará prioridad  al acierto vs error en el plano fonológico , a la educación de la 
percepción auditiva , a los aspectos prosódicos , a la reproducción (discurso 
reformulado y leído y a la producción discursiva. 
  Se adoptará un método ecléctico que integre las prácticas propuestas por los  autores 
partidarios de la corrección “articulatoria o puntual” y a los que sostienen la necesidad 
de incorporar desde el inicio un trabajo con lo prosódico como fenómeno esencial para 
la jerarquización de la información , la constitución de unidades de sentido y        el refuerzo 
o puesta en valor de elementos clave del habla 
  Se promoverá el estilo de evaluación formativa. 
  Aprovechando las instalaciones que brinda la facultad, una vez por semana se 
trabajará en          el laboratorio. Además, para favorecer la autonomía, los alumnos 
podrán ejercitarse accediendo al aula virtual de la cátedra.  
 
 
 
 
 
 







 
 
Por otra parte, en el marco de la RME 2641/17, la unidad IV del programa de la 
asignatura se dictará de manera no presencial, a través de variadas  actividades 
didácticas dispuestas en dicha aula virtual. 
 
 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN: conforme a la reglamentación vigente.  
La cátedra ofrecerá régimen de promoción directa sin examen.  
Se tomarán dos parciales, orales y escritos, tres trabajos prácticos, uno escrito y dos 
orales y un coloquio para los promocionales.  
Se podrán recuperar hasta un parcial y un trabajo práctico por ausencia o para elevar el 
promedio. 
Los estudiantes regulares deberán rendir un examen final, escrito y  oral, ambas 
instancias eliminatorias.  
Los estudiantes libres deberán rendir un examen final escrito y oral. Tendrán una 
actividad más que los alumnos regulares en cada una de las instancias y ambas serán 
eliminatorias.  
En cuanto a los criterios de evaluación, en las instancias orales previstas , se tomará 
en cuenta : a) la capacidad     para percibir –discriminar y producir correctamente tanto 
las oposiciones vocálicas , semi-vocálicas y consonánticas fundamentales como el 
acento y las curvas melódicas de base del francés contemporáneo ; b) la realización 
correcta , de manera casi sistemática , de los fenómenos de tensión muscular, de 
labialidad, de nasalidad y de sonoridad característicos del francés ; c) la realización 
adecuada del       encadenamiento silábico dentro del grupo rítmico , en diferentes tipos de 
discurso ; la velocidad de lectura y el volumen de voz. 
En los trabajos prácticos y parciales escritos, se pondrá especial énfasis 
en: a) la     capacidad de transcribir , de acuerdo al Alfabeto Fonético 
Internacional (API)  palabras y enunciados breves ; b) la capacidad de 
identificar y de explicar los hechos fonológicos y fonéticos observados 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 
 
Obligatoria: 
 
-ABRY D. (2011) Les 500 exercices de phonétique. Niveaux B1, B2. Paris, Hachette 
Livre. 


 
-ABRY D. (2010) Les 500 exercices de phonétique .Niveaux A1 , A2 .Paris, Hachette 


 
-ABRY D. (2007) Phonétique .Paris, Clé International. 


 
-KAMOUN CH. (2017) Phonétique essentielle du français. B1, B2. Paris, Les Éditions 
Didier. 
 
-KAMOUN CH. (2016) Phonétique essentielle du français. A1, A2. Paris. Les Éditions 
Didier. 


 
KANEMAN-POUGATCH M. (1989) Plaisir des sons .Paris, Hatier Didier 


 
-LÉON P. (1978) Prononciation du français standard. Paris, Didier 


 







 


 


-MARTINIE B (2007) Phonétique en dialogues. Niveau Débutant. Paris, Clé 
International. 


-MARTINS C. (2004) Sons et intonations .Paris, Didier 


 
De lectura, escucha obligatorias para la preparación de la lectura en voz alta. 


 
-FOURNIER, A. (2011) Le Grand Meaulnes. Italie, Collection Lectures Eli Seniors. 


 
De consulta 


 
-ABRY D. (2011) Les 500 exercices de phonétique .Niveaux B1, B2 .Paris, Hachette 
Livre 


 
-COMPANYS E. (1966) Phonétique française pour hispanophones. Paris, Hachette 
Larousse 
 
-CHARLIAC L. (2004) Phonétique progressive du Français .Niveau 
Intermédiaire. Paris, CléInternational 


 
-CHARLIAC L. (2003) Phonétique progressive du Français .Niveau Débutant. Paris, Clé 
International. 


 
-GARCIA JURADO M.A. (2005) La fonética del Español. Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Editorial Quorum. 


 
Sitografía:  
 


flenet.unileon.es/phon/cahier 


flenet.unileon.es/courstourdumonde/phonetiqu


e.htm www.lepointdufle.net/phonetique.htm 


phonetiquerg.e-monsite.com 


phonetique.free.fr/indexphonvoy.htm 


 



http://www.lepointdufle.net/phonetique.htm
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FUNDAMENTACIÓN 
Práctica gramatical forma parte de la currícula del tercer año de estudio de las carreras de 


Profesorado, Traductorado y Licenciatura.  


En las distintas unidades se pone el acento, por un lado sobre aquellos fenómenos 


lingüísticos que presentan mayor dificultad para los estudiantes hispanohablantes, 


privilegiando el estudio de los modos de organización de la oración y de los grupos 


sintácticos. Por el otro, se enfatiza acerca de la importancia de considerar que algunos 


fenómenos no pueden ser comprendidos dentro del marco de la oración y que necesitan 


por lo tanto ser explicados en una perspectiva trans-oracional. 


Práctica Gramatical se presenta entonces como una iniciación al razonamiento lingüístico, 


indispensable para afianzar los conocimientos y para contribuir al mejoramiento del 


dominio de la lengua y como un complemento eficaz para la Asignatura Lengua Francesa 


I. 
 


OBJETIVOS 
Objetivos generales: 


Al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de: 


- realizar un análisis gramatical adecuado de los fenómenos morfosintácticos 


estudiados; 


- observar, reconocer, analizar y producir enunciados adecuados a distintas situaciones 


de comunicación y a distintos registros de lengua; 


- alcanzar un manejo de la lengua propio del nivel A2 (MECR); 


- trabajar de manera autónoma y en interacción con sus pares; 


- autoevaluarse y coevaluar. 


 
 


Objetivos específicos: 


Al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de: 


a) Reconocer los tipos fundamentales de la oración (interrogativo, declarativo, imperativo y 


exclamativo) y utilizarlos correctamente en textos cortos y según una intención de 


comunicación determinada; 


b) elegir la correspondencia verbal adecuada entre los diferentes tiempos y modos verbales, en 


textos cortos; 







c) utilizar correctamente los determinantes obligatorios en textos cortos; 


d) analizar el sistema verbal del modo Indicativo, su valor y su uso en textos cortos; 


e) identificar las marcas propias de la negación y emplearlos en textos cortos; 


f) formular una pregunta según la situación comunicativa y el registro de lengua (coloquial, 


estándar y culto); 


g) reemplazar los grupos sintácticos que ocupan la función de COD, de COI y de complemento 


esencial por pronombres en textos cortos; 


h) completar o elaborar textos cortos, empleando correctamente los pronombres sustitutos y los 


no sustitutos; 


i) establecer la cadena referencial de un texto. 


 
CONTENIDOS 


UNITÉ I : Les déterminants obligatoires 


Les articles définis et indéfinis. L’article contracté. L’article partitif. Les articles et la forme 


négative. Autres cas de suppression de l’article (article ø). Les adjectifs démonstratifs et 


possessifs. Autres déterminants du nom : les adjectifs interrogatifs, indéfinis et numéraux. 


Les déterminants dans les textes. 


 
UNITÉ II : Valeurs et emplois des temps de l’indicatif 


Le présent : différentes valeurs du présent. La relation « Passé composé / Imparfait / Plus-


que-parfait ». Le futur simple : emplois du futur. Le futur simple et le futur proche. Le futur 


antérieur : valeur d’antériorité. La concordance verbale. 


 
UNITE III : L’injonction 


La phrase impérative. Les marques de la phrase impérative. Différentes formes de 


l’injonction. La place des pronoms personnels avec un verbe au mode impératif, au mode 


indicatif et au mode infinitif. 


 
UNITÉ IV : L’affirmation et la négation 


La forme négative. Les marques de la forme négative. La suppression de « pas ». La 


différence entre « oui » et « si ». La négation restrictive. L’affirmation / négation et les 


adjectifs et pronoms indéfinis à valeur négative. 


 







UNITE V : L’interrogation et la forme interrogative 


L’interrogation totale et l’interrogation partielle selon les registres de langue. Emploi de « 


est-ce que ? », l’inversion du sujet, les termes interrogatifs. Les différentes valeurs de la 


phrase interrogative. 


 


UNITE VI : Les Pronoms Substituts et Non Substituts 


Les pronoms personnels : sujet, les formes fortes (pronoms toniques), compléments 


directs indirects. Place des pronoms personnels. Les pronoms possessifs. Les pronoms 


démonstratifs : les formes simples et composées. Les pronoms relatifs : formes simples et 


composées. Les fonctions des pronoms relatifs. Les pronoms indéfinis : indéfinis 


quantifiants, indéfinis identificateurs. Les pronoms dans les textes. 
 


UNITE VII : Quelques valeurs et emplois du Mode Subjonctif 


Le subjonctif : Formation, expressions qui l’introduisent. Le subjonctif présent et passé. 


Opposition subjonctif / indicatif. La concordance verbale. 
 


METODOLOGIA DEL TRABAJO 


Con el fin de fomentar el aprendizaje autónomo, la cooperación y la interacción entre los 


estudiantes, se implementará el trabajo en el aula virtual que ofrece la Universidad, así 


como el empleo de entornos digitales y así complementar la actividad realizada en 


presencial. 


Los diferentes puntos del programa serán abordados de manera teórico-práctica. En una 


segunda instancia se procederá a la resolución de los ejercicios del manual y a una 


corrección colectiva. Finalmente, los alumnos elaborarán una síntesis de cada tema 


estudiado, lo que permitirá saber si los objetivos fueron alcanzados. 
 


Actividades previstas (Individuales y/o grupales) 


− Lectura, observación y análisis de un documento. 


− Reflexión sobre documentos censurados.   


− Propuestas de corrección a partir de documentos censurados. 


− Resolución de ejercicios de compleción. 


− Producción de textos. 


− Discusión y formulación de conclusiones. 







− Desarrollo de un proyecto de tutoría entre pares 


− Utilización de los entornos digitales 


− Consulta de la bibliografía obligatoria y recomendada. 


 


En este sentido las actividades previstas - tanto en forma individual como grupal - exigen 


que el alumno efectúe una observación o una manipulación bien precisa a partir de un (o 


varios) texto(s). Esta forma de proceder que asocia lectura y escritura; actividad de 


comprensión y actividad de producción contribuye a construir el conocimiento y a 


compartir experiencias. 
 


MODALIDAD   DE EVALUACIÓN 
Alumnos regulares* 


Los alumnos que opten por el sistema de regularidad deberán aprobar con una nota no 


inferior a 4 (cuatro), dos parciales escritos de carácter teórico-práctico. Solo se podrá 


recuperar un parcial al finalizar el curso ya sea por aplazo o por inasistencia. Dicho parcial 


versará sobre todos los temas abordados en el correspondiente año lectivo. 


El examen final consistirá en una prueba escrita de carácter teórico-práctico que versará 


sobre los contenidos desarrollados del programa correspondiente al año lectivo en el que 


se obtuvo la regularidad. 
 


Alumnos libres* 


Los alumnos libres deberán aprobar el examen final con una calificación no inferior a 4 


(cuatro) y responderán al programa vigente (el último aprobado por el Honorable Consejo 


Directivo) en su totalidad.  El examen final consistirá en una prueba escrita de carácter -
práctico y comprenderá el desarrollo de un tema más que para los alumnos 


regulares.  
 


* NOTA: Cuando el caso se presente, se considerarán todos los reglamentos vigentes. 


 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Se tendrá en cuenta: 


La corrección morfosintáctica, la coherencia y la cohesión en la elaboración de textos, el 


registro de lengua, la capacidad de relacionar los temas de Práctica gramatical entre sí y 


con los de Lengua francesa I, el dominio de la lengua y el espíritu crítico. 







También se tendrá en cuenta la participación activa en clase, el trabajo cooperativo y el 


esfuerzo para superar obstáculos.  


 
CRONOGRAMA TENTATIVO 


Nº DE CLASES:    40 (cuarenta) aproximadamente 


Actividades Fecha estimativa 


Desarrollo unidades I, II, III, IV, Primer cuatrimestre 


Desarrollo unidades V, VI, VII   Segundo cuatrimestre 


Primer parcial Primera semana de agosto 


Segundo parcial Cuarta semana de octubre 


Recuperatorios Primera semana de noviembre 


 


 


BIBLIOGRAFIA 


Bibliografía obligatoria 


Abry, D. et Chalaron, M-L. (2014). La grammaire des premiers temps A1-A2. Grenoble : 


Presses universitaires de Grenoble (P.U.G). Collection Grammaire FLE. 


Abry, D. et Chalaron, M-L. (2015). La grammaire des premiers temps B1-B2. Grenoble : 


Presses universitaires de Grenoble (P.U.G). Collection Grammaire FLE. 


Bescherelle. La conjugaison pour tous (2012). Paris : Hatier. 


Bescherelle. L’orthographe pour tous (2012). Paris : Hatier. 


Bescherelle. La grammaire pour tous (2012). Paris : Hatier. 


Boulet, R. et alii. (2004). Grammaire expliquée du français. Exercices Niveau débutant. 


Paris : Paris : Clé international. 


Delatour Y., Jennepin D., Léon-Dufour M., Mattlé Yeganeh, A., Teyssier B. (2004). 


Nouvelle grammaire du Français. Cours de Civilisation Française de la Sorbonne. Paris : 


Hachette. 


Poisson-Quinton, S. et alii (2002). Grammaire expliquée du français. Niveaux Débutant et 


intermédiaire. Paris : Clé International. 


Cuaderno de actividades elaborado por la profesora titular de la cátedra. 
 







Bibliografía recomendada 
Parte teórica 


Bérard, É. (2007). Grammaire du Français Niveaux A1 et A2 du Cadre Européen : 


comprendre, réfléchir, communiquer. Didier. 


Spalacci, M. (2008). Memento grammatical Niveaux A2 B2. 


http://www.appuifle.net/memento_2008_a2_b1.pdf 


 


Parte práctica 
Abry, D., Chalaron, M-L. et Van Eibergen, J. (2008). Présent, passé, futur : Grammaire 


des premiers temps. Grenoble : Presses universitaires de Grenoble. PUG. 


Boularès, M. et Frérot, J-F. (2012). Grammaire progressive du français Niveau avancé. 


Paris : Clé international. 


Caquineau-Gündüz, M-P., Delatour, Y., Jennepin, D. et Lesage-Langot, F. (2005). Les 
exercices de grammaire Niveau B1. Hachette-FLE. 


Descotes-Genon Ch., Morsel, M. Richou C. (2010). L’exercisier Grenoble : Presses 


Universitaires de Grenoble (P.U.G). f.l.e.m. 


Grand-Clément, O. (2003). Le Nouvel Entraînez-vous de la conjugaison. 450 nouveaux 


exercices. Niveaux débutant et intermédiaire. Paris : Clé international. 


Grégoire, M. et Thiévenaz, O. (2013). Grammaire Progressive du Français. Niveau 


Intermédiaire. Paris : Clé international. 
Grégoire, M. (2012). Grammaire progressive du français- Perfectionnement. Clé 


International. 


Grégoire, M., Gracia Merlo (2004). Exercices communicatifs de la Grammaire progressive 
du français. Niveau intermédiaire. Paris : Clé international. 


Loiseau, Y., Mérieux, R. et Monnerie-Goarin, A. (2004). Point par point 2. Exercices de 
grammaire française. Niveau intermédiaire. Paris : Didier. 


Miquel, C. (2005). La grammaire en dialogues. Niveau débutant. Paris : Clé International. 


Poisson-Quinton, S. et alii (2002). Grammaire expliquée du français. Exercices Niveaux 
Débutant. Paris : Clé international. 


Poisson-Quinton, S. et alii (2003). Grammaire expliquée du français. Exercices Niveau 
intermédiaire. Paris : CLE International. 


Renaud, D. et Sirejols, E. (2002). Le Nouvel Entraînez-vous. Grammaire 450 nouveaux 


exercices. Niveau intermédiaire. Paris : Clé International. 



http://www.appuifle.net/memento_2008_a2_b1.pdf





Sirejols, E. et Claude, P. (2004). Le Nouvel Entraînez-vous. Grammaire 450 nouveaux 
exercices. Niveau avancé. Paris : Clé International. 


 
 
Diccionarios 
Le Robert. Dictionnaire alphabétique de la langue française 


Le Robert électronique (2012). 


Larousse. Dictionnaire de la langue française. Lexis 


Nouveau Dictionnaire Analogique, Larousse. 


Dictionnaire des synonymes, Larousse. 
 


Diccionarios en línea 
Dictionnaire Larousse : http://www.larousse.com/es/dictionnaires/francais  


Le trésor de la langue française : http://atilf.atilf.fr/  


Le Robert en ligne : https://dictionnaire.lerobert.com/  


Dictionnaire des cooccurrences : 


https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/cooc/index-fra.html?lang=fra 


Centre National de Ressources Textuelles et Linguistiques : 


https://www.cnrtl.fr/definition/dictionnaire 


 


 
 


 


 



http://www.larousse.com/es/dictionnaires/francais

http://atilf.atilf.fr/

https://dictionnaire.lerobert.com/

https://www.cnrtl.fr/definition/dictionnaire
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Asignatura: Fonética y Fonología I 


Cátedra: Única  


Docente responsable: Mgtr. Verónica Gebauer 


Sección: Francés 


Carrera/s: Profesorado, Traductorado y Licenciatura  


Curso: 2º año 


Régimen de cursado: Anual 


Carga horaria semanal: 4 horas 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente. 







FUNDAMENTACIÓN 


En articulación vertical con Práctica de la Pronunciación y Lengua I y horizontal con Lengua II, la 


asignatura Fonética y Fonología I integra el grupo de materias troncales para la formación de 


profesores, traductores y licenciados. Ello en razón de que dicha materia aporta a la profundización 


del desarrollo de la competencia comunicativa en el plano de la discursividad oral en lengua francesa, 


en los niveles fonológico y fonético, con especial énfasis en aspectos coarticulatorios y prosódicos del 


francés de referencia (francés estándar). En articulación vertical con Lingüística I, desde la Fonética y 


Fonología I se contribuye a la profundización del estudio teórico-práctico de aspectos segmentales y 


suprasegmentales de la lengua, a los fines de generar un conocimiento disciplinar del que se dará 


cuenta a partir de explicaciones orales y escritas con riqueza de ejemplificación extraída de corpus 


audio. La cátedra brinda herramientas conceptuales y metodológicas adecuadas para mejorar y/o 


incrementar las competencias fonético-fonológica y comunicativa por medio de la enunciación 


espontánea, la memorización de enunciados o textos y la lectura en voz alta en situaciones 


generalmente simuladas. Se contribuye asimismo a desarrollar en los alumnos competencia 


discursiva oral y escrituraria vinculada a los géneros propios del discurso académico disciplinar.  


 


OBJETIVOS 


Objetivos generales  


Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de alcanzar los siguientes objetivos:  


a) Adquirir conocimientos teóricos que sustentan a la Fonética y a la Fonología como partes de la 


Lingüística.  


b) Desarrollar un buen nivel de capacidad de análisis para identificar, clasificar, comparar y 


fundamentar en francés fenómenos segmentales y suprasegmentales del francés de referencia 


(francés estándar).  


c) Desarrollar capacidades de observación y de análisis para la identificación de hechos prosódicos y 


coarticulatorios, y acrecentar hábitos de estudio para establecer relaciones entre la teoría y la 


práctica.  


d) Coadyuvar desde la fonética y la fonología al desarrollo de competencia discursiva actualizable en 


situaciones comunicativas reales o simuladas.  


e) Desarrollar competencia discursiva oral y escrituraria para la producción adecuada de secuencias 


textuales descriptivas, explicativas propias de los géneros académicos de la disciplina.  


f) Adquirir hábitos de auto-evaluación y de co-evaluación (buscar marco teórico).  







g) Asumir la participación responsable en el marco de las exigencias de la cátedra.  


 


Objetivos específicos  


a) Reafirmar los conocimientos prácticos y las habilidades adquiridas en primer año en lo que hace a 


la competencia lingüística, en los niveles fonológico y fonético del plano articulatorio.  


b) Discriminar, reproducir y producir adecuadamente la realización de la “liaison” y de la “E” muda 


teniendo en cuenta la noción de registro de habla.  


c) Discriminar, reproducir y producir adecuadamente el ritmo propio y la acentuación enfática de 


diferentes tipos de discurso oral atento al registro de habla y a las eventuales interferencias, 


especialmente, con la lengua materna.  


d) Fundamentar desde el punto de vista teórico hechos de habla vinculados a los planos articulatorio, 


coarticulatorio y prosódico y ser capaz de identificar ejemplos a partir de corpus.  


e) Desarrollar capacidad explicativa para la exposición oral y escrita.  


 


CONTENIDOS 


UNIDAD 1 


Fonética y fonología. Disciplinas. Fono, sonido y fonema. La cadena hablada. El alfabeto fonético 


internacional (API). El francés estándar. Mecanismos fonador y articulatorio: órganos de fonación. 


Características fisiológicas de las vocales y de las consonantes del francés de referencia (francés 


estándar) y del español ríoplatense. Sistemas fonológicos en contraste: vocales y consonantes del 


francés y del español. Características fundamentales del francés contemporáneo. Tendencias 


actuales en la pronunciación del francés.  


 


UNIDAD 2  


La prosodia: definiciones y naturaleza física de los hechos prosódicos. El acento: definiciones, 


funciones. La sílaba como unidad acentual. Estructura interna. “Groupe accentuel”, “groupe 


rythmique”, “groupe de souffle”. Acento de intensidad y acento de insistencia; acento primario y 


acento secundario. Características del acento en español. Euritmia y ritmo: isocronía métrica. 


Problemas de interferencia del español al francés. La pausa: definición, tipos.  


 


UNIDAD 3  







La "E" muda en relación con los registros de habla. Los grupos consonánticos. La elisión. Los 


encadenamientos vocálicos y consonánticos. La "liaison" en relación con los registros de habla. 


Coarticulación: la armonización vocálica y la asimilación consonántica. La asimilación progresiva y 


regresiva. Duración consonántica: “gémination”.  


 


Géneros discursivos que se trabajarán en el marco del presente programa:  


“le bulletin informatif”, “le fait divers”, “la météo”, “l’interview”, “la recette de cuisine”, “le discours 


académique”, “la conférence”, “le discours politique”, “la publicité”, “le conte”, “la scène théâtrale”, 


“la poésie”, “la chanson”, “le slam”. El orden de presentación de estos géneros es aleatorio y el 


listado no es excluyente.  


 


ACTIVIDADES 


Atendiendo a los hechos articulatorios y coarticulatorios, cuya realización adecuada aún no se ha 


estabilizado en los cursantes que aprobaron Práctica de la Pronunciación, en los niveles fonológico y 


fonético, se focalizará la práctica en los siguientes aspectos: la estabilización articulatoria en 


realización alternada de las oposiciones: labial/no labial, sorda/sonora; la articulación de las vocales 


nasales y de la oposición oral/nasal; la tensión articulatoria de los sonidos vocálicos y consonánticos; 


el encadenamiento de palabras.  


En relación con los hechos prosódicos mencionados anteriormente, cuyo estudio se profundiza en 


Fonética y Fonología I, la práctica pondrá el énfasis en: la acentuación de intensidad con especial 


atención a su función demarcativa; la acentuación enfática y sus funciones focalizadora y expresiva.  


Se trabajará la velocidad de lectura o tempo y el volumen de voz, el ritmo, la precisión articulatoria y 


coarticulatoria, la posición corporal, la gestualidad en vinculación estrecha con la situación discursiva.  


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 


Se pondrá el énfasis en un enfoque didáctico que promueva el desarrollo de competencia discursiva 


oral y escrita y la comprensión y fundamentación adecuada de los hechos observados y analizados en 


el marco de la teoría y actividades propuestas a partir de corpus discursivo. Las lecturas teóricas 


obligatorias, el corpus de discursos orales y las consignas de trabajo constituyen los materiales y las 


herramientas indispensables para un estilo de aprendizaje colaborativo que propicia en algunas 


instancias la construcción de conocimientos, en otras la aplicación adecuada de los saberes.  







A partir de un corpus de discursos, abarcativo de los principales géneros textuales propios de los 


medios de comunicación masiva, desde la cátedra se estimula la enunciación espontánea, la 


memorización de enunciados o textos, la lectura en voz alta, la dramatización en el marco de una 


construcción colaborativa de situaciones comunicativas simuladas. Para ello, además de los 


documentos trabajados en clase, se promueve la escucha y el análisis mediante la consulta en 


Internet de variados medios de comunicación (radios, programas de televisión). Las obras teatrales 


de reconocidos dramaturgos franceses podrán buscarse a través de Youtube.  


Se continuará trabajando la práctica correctiva en los planos articulatorio, coarticulatorio y prosódico 


en el marco del sistema de evaluación formativa al que adhiere la cátedra.  


 


EVALUACIÓN 


Alumno promocional:  


Los alumnos promocionales deberán:  


a) tener aprobadas las asignaturas Lengua Francesa I y Práctica de la Pronunciación;  


b) asistir, como mínimo, al 80 % de las clases dictadas;  


c) cumplir con el 100 % de los 4 (cuatro) trabajos prácticos exigidos por la cátedra -podrá recuperar 1 


(uno) por inasistencia o aplazo;  


d) rendir y aprobar dos parciales;  


e) alcanzar un promedio final en la asignatura no inferior a 7 (siete) puntos;  


f) podrá recuperar uno de los parciales y de los trabajos prácticos por inasistencia, aplazo o para 


elevar el promedio general. Esta recuperación se hará luego de finalizadas las clases y su contenido 


versará sobre los temas del parcial o del trabajo práctico que se busca recuperar.  


 


Alumno regular:  


Para obtener la condición de regular, los alumnos deberán aprobar dos exámenes parciales orales y 


escritos. Por inasistencia o aplazo, contarán con un recuperatorio final cuyo contenido versará sobre 


los temas del parcial a recuperar.  


 


Examen final:  


a) Una prueba oral, de carácter eliminatoria, que consistirá en:  


1) la lectura colaborativa a primera vista de un conjunto de fragmentos discursivos inscriptos en una 


situación comunicativa simulada;  







2) el resumen oral del texto y la lectura en voz alta de ese texto elegido por el alumno (una página);  


3) se exigirá además la memorización de los poemas trabajados en clase.  


 


b) Una prueba escrita de tipo teórico-práctico de carácter eliminatoria, con:  


1) actividades de discriminación auditiva (dictado fonético y dictado ortográfico de fragmento 


textual);  


2) actividades de comprensión oral de discursos en audio;  


3) actividades de transcripción fonológica completa;  


4) explicación de los temas teóricos del programa con riqueza de ejemplos extraídos de corpus.  


 


Alumno libre:  


El examen final será de carácter teórico-práctico, tendrá las mismas características que el alumno 


regular y se solicitará, además, el desarrollo de un tema teórico suplementario.  


 


* NOTA: Cuando el caso se presente, se considerarán todos los reglamentos vigentes. 


 


Criterios de evaluación  


En las instancias de evaluación oral y escrita previstas se tomarán en cuenta las capacidades 


desarrolladas para:  


a) la discriminación correcta de sonidos a partir del ejercicio de dictado fonético y ortográfico;  


b) la estabilización articulatoria en realización alternada de las oposiciones: labial/no labial; 


oral/nasal; sorda/sonora;  


c) la acentuación correcta con especial atención a la función demarcativa del acento;  


d) la adecuación de la velocidad de lectura a la situación discursiva y a las intenciones comunicativas;  


e) el manejo adecuado del volumen de la voz y de la postura corporal;  


f) la percepción y la realización adecuadas de la “liaison” y la “E” muda teniendo en cuenta la noción 


de registro de habla;  


g) la transcripción fonológica completa de textos extensos;  


h) la identificación, el análisis y la fundamentación teórica de hechos fonéticos relevados de un 


corpus de discursos variados;  


i) la competencia de escritura de las secuencias textuales: descriptiva y explicativa propias de los 


géneros textuales académicos trabajados (se considerará especialmente la organización textual, la 







precisión y la claridad conceptual, el uso de conectores y de marcadores discursivos, la coherencia y 


cohesión en la exposición oral y/o escrita de temas teóricos. En el caso de la explicación escrita, se 


considerará también la ortografía y la precisión y riqueza léxicas).  


CRONOGRAMA TENTATIVO 


Nº DE CLASES:    40 (cuarenta) aproximadamente 


Actividades Fecha estimativa 


Desarrollo unidades I, II,  Primer cuatrimestre 


Desarrollo unidades II, III Segundo cuatrimestre 


Primer parcial Cuarta semana de junio 


Segundo parcial Cuarta semana de octubre 


1er. Trabajo práctico 4° semana de abril 


2º trabajo práctico 4ª semana de mayo 


3er. Trabajo práctico 4ª semana de agosto 


4to. Trabajo práctico 4ª semana de septiembre 


Parcial y trabajo práctico recuperatorios Primera semana de noviembre 
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Asignatura:  GRAMÁTICA FRANCESA I 
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Profesor: Titular: Mgtr.  Ana Inés Alba Moreyra  


Sección: Francés 


Carrera/s: Profesorado, Traductorado y Licenciatura 


Curso: 2 


Régimen de cursado: ANUAL  


Carga horaria semanal:  4 horas 


Correlatividades:  especificadas en el plan de estudios vigente 
 
 
 
 


 







 
 


1-FUNDAMENTACIÓN 


     
La formación superior de un profesor, traductor o licenciado en lengua francesa supone un 
graduado con conocimientos gramaticales profundos y precisos. La cátedra de Gramática 
Francesa I tiene como objetivo profundizar contenidos ya presentados en Práctica Gramatical I, 
abordar el estudio detallado de la oración simple y compleja, e introducir algunas nociones 
básicas de la gramática del texto.  
La cátedra se basa una concepción amplia de la gramática que tiene en cuenta no solamente 
las reglas de uso sino también las reglas de empleo. En efecto, los enunciados deben ser 
gramaticalmente correctos, conformes a la morfología y a la sintaxis, pero también apropiados 
a la intención y a la situación de comunicación. 
La reflexión lingüística, el análisis inductivo y la resolución de problemas resultan esenciales 
para abordar metodológicamente el estudio de la gramática.   
    Esta perspectiva exige la participación activa del alumno y contribuye a la formación de los 
futuros profesionales de FLE. 
  
 


  


2- OBJETIVOS  


 
1- OBJETIVOS GENERALES: 


Al finalizar el año académico, el alumno será capaz de:  
 


✔ Aplicar las funciones sintácticas de la lengua para comprender las relaciones semánticas 
y pragmáticas que aseguran la cohesión del texto. 


✔ Asociar estructura gramatical y dimensión comunicativa. 


✔ Profundizar los conocimientos adquiridos en Práctica Gramatical I. 
 


✔ Desarrollar su capacidad de observación, reflexión, análisis y síntesis al servicio de la 
comprensión y del funcionamiento de la lengua. 


✔ Reconocer similitudes y diferencias en el nivel morfosintáctico entre la lengua francesa y 
la lengua española.  
 


2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 


Al finalizar el año académico, el alumno será capaz de:  
 
❑ Reconocer y analizar los constituyentes obligatorios y facultativos de la oración simple y 
de la oración compuesta. 
 
❑ Transformar una oración simple en una oración compuesta y viceversa. 
 
❑ Clasificar los distintos tipos de oraciones compuestas.  
 
❑ Identificar los diferentes tipos de oraciones compuestas. 







 
❑ Reconocer en oraciones y textos las nociones de coordinación, yuxtaposición y 
subordinación. 
 
❑ Identificar y emplear correctamente los diferentes medios para expresar las relaciones 
lógicas. 


 
❑ Elegir la correspondencia verbal adecuada entre los distintos tiempos y modos en 
oraciones y textos.  
 
 
 


3- CONTENIDOS  


 
UNITÉ I : DE LA PHRASE SIMPLE A LA PHRASE COMPLEXE 
 
▪ La phrase simple et la phrase complexe : généralités et définitions.   
▪ Phrase et proposition. 
▪ Différents types de phrases complexes : les propositions juxtaposées, coordonnées, 
subordonnées, en incise. 
▪  Classifications des propositions subordonnées : 
a. Subordonnées relatives ou adjectives. 
b. Subordonnées substantives ou complétives. 
c. Subordonnées adverbiales ou circonstancielles.  
 
 


UNITÉ II : LA PROPOSITION SUBORDONNÉE RELATIVE 


 
▪ La proposition relative adjective : définition et emplois. 
▪ Le sens de la relative : la relative déterminative,  explicative et attributive: critères 
d´identification.  
▪ La proposition relative substantive (les relatives sans antécédent) : critères 
d´identification. 
▪ Le mode dans les relatives. 
 


UNITÉ III : LES PROPOSITIONS SUBORDONNÉES SUBSTANTIVES   


 
▪ Classification des propositions substantives: 
a. Les propositions  complétives par « que » 
b. La  proposition subordonnée infinitive. 
c. La proposition subordonnée interrogative indirecte. 
d. Mode et verbes dans ces propositions.  
 
UNITÉ IV : L’EXPRESSION DE LA CAUSE, DE LA CONSÉQUENCE ET DU BUT. 
 
▪ La phrase simple: les compléments circonstanciels de cause, de conséquence et de but.  
▪ La cause, la conséquence et le but en juxtaposition et en coordination. 







▪  Les propositions subordonnées causales, consécutives et finales. 
▪  Le participe présent. Le gérondif causal. 
▪  Les modes et les temps des verbes dans les subordonnées causales, consécutives et 
finales. 
 
 
UNITÉ V: L’EXPRESSION DE L’OPPOSITION ET DE LA CONCESSION. 


 


▪ La phrase simple: les compléments circonstanciels d’opposition et de concession.  
▪ L’opposition et la concession en juxtaposition et en coordination. Les propositions 
subordonnées adversatives et concessives.  
▪ Le participe présent. Le gérondif concessif.  
▪ Les modes et les temps des verbes dans les subordonnées adversatives et concessives. 
 
 
UNITÉ VI:   L’EXPRESSION DU TEMPS. 


  


▪ Les relations temporelles en juxtaposition et en coordination.  
▪ Les propositions subordonnées temporelles: l’antériorité, la simultanéité et la postériorité.  
▪ Le participe présent et le gérondif exprimant le temps.  
▪ Les modes et les temps des verbes dans les subordonnées temporelles. 
 
 
UNITÉ VII :   L’EXPRESSION DE L’HYPOTHÈSE ET DE LA CONDITION  
 
▪ La phrase simple: le complément circonstanciel de condition et d’hypothèse.  
▪ L’hypothèse, la condition et la supposition en juxtaposition et en coordination.  
▪ Les propositions subordonnées hypothétiques et conditionnelles.  
▪ Le participe présent et le gérondif exprimant l’hypothèse et la condition.  
▪ Les modes et les temps des verbes dans les subordonnées hypothétiques et 
conditionnelles. 
 
 
 


4- METODOLOGIA DEL TRABAJO                           


                              


La metodología elegida se inscribe en una perspectiva de tipo “actionnel” que considera al 
alumno como un actor social que debe realizar tareas y resolver problemas en circunstancias 
determinadas.  


Las características principales del aprendizaje propuesto son:  


a. Aprendizaje progresivo y metodología “en spirale”: el estudiante descubre, integra y 
reemplea los elementos o conocimientos ya adquiridos.  


b. Enfoque inductivo de la gramática. 


c. Actividades contextualizadas que responden a objetivos funcionales 







La metodología propuesta es, a nuestro entender, la más adecuada para que el alumno 
comprenda, asimile y emplee los conocimientos adquiridos a través de la reflexión y se 
convierta así en un verdadero “constructor” de su propio aprendizaje.  


 Los temas gramaticales estudiados se abordarán teniendo en cuenta las etapas siguientes: 


 


� Una fase de observación, análisis y reflexión  


� Una fase de manipulación de las estructuras gramaticales. 


� Una fase de conceptualización  


� Una fase de reempleo en situación de las estructuras gramaticales adquiridas. 
 
 
ACTIVIDADES PREVISTAS  
 


✔ Lectura, observación y análisis de documentos auténticos. 
 


✔ Formulación de hipótesis. 
 


✔ Discusión y formulación de conclusiones. 
 


✔ Elaboración de cuadros recapitulativos. 
 


✔ Reflexión sobre documentos censurados.   


✔ Propuestas de corrección a partir de documentos censurados. 


✔ Resolución de ejercicios de transformación, de compleción, de substitución, de 
reconocimiento.  
 


✔ Elaboración de textos cortos (Producción libre y o guiada). 
 


✔ Trabajos de profundización o de investigación sobre temas específicos.  
 


✔ Reconocimiento de los temas gramaticales trabajados en textos periodísticos y literarios. 
 


MATERIAL DIDÁCTICO:  


● Cuadernillo teórico-práctico elaborado por la cátedra.  


 


 5- EVALUACIÓN  


 


 


 Requisitos para los alumnos promocionales:  


Promoción sin examen final (RHCD 104/2019) y rectificativa RHCD 138/19  


● Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes 
trabajadores o con personas a cargo. 


 ● Aprobación de 2 (dos) parciales.  


 ● Aprobación de un mínimo de 3 (tres) trabajos prácticos.  







● Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio 
general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada.  


● Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico (si se requiere la aprobación de 
hasta 4 TP) por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. La calificación 
obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


 ● Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción 
inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). Cuando la 
fracción sea 0,51 o superior en los promedios iguales o superiores a 7, se considerará 
el número entero inmediato superior (ej.: 7,75= 8; 8,51=9). El promedio general se 
obtiene de la suma de los parciales más el promedio de los trabajos prácticos, 
dividido por la cantidad de elementos (ej.: 1°parcial 6 +2°parcial 8+3°parcial 7+ 
promedio prácticos 7. Promedio final: 7). 


 


 Alumnos regulares:  


Requisitos  


● Aprobación de 2 (dos) parciales.  


● Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio 
general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada.  


 


El examen final consistirá en una prueba escrita de carácter teórico-práctico 


sobre los temas desarrollados durante el ciclo lectivo.   


  


 Alumnos libres:  


El examen final consistirá en una prueba escrita de carácter teórico-práctico y una 


instancia oral sobre la totalidad de los temas del programa.  


  


Notas:   


 Los trabajos prácticos podrán ser individuales o en grupo, domiciliarios o en la 
facultad, orales o escritos de acuerdo con las necesidades y el desarrollo del curso 
durante año.  


 Los exámenes parciales para los alumnos promocionales y para los alumnos 
regulares serán los mismos.  


 El examen de los alumnos regulares versará sobre los contenidos desarrollados del 
programa correspondiente al año lectivo en el que se obtuvo la regularidad.  


 El examen de los alumnos libres responderá al programa vigente en su totalidad.  
  


 


6- CRITERIOS DE EVALUACIÓN  


 


Para las evaluaciones, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  


⮚ la corrección morfosintáctica  







⮚ la capacidad de relacionar e integrar los temas de la materia entre sí y  con los 
contenidos abordados en Práctica Gramatical y en   Lengua Francesa I y II  


⮚ el uso correcto de la lengua francesa 


⮚ el empleo adecuado de la terminología lingüística   


⮚ el espíritu crítico 


 


7- BIBLIOGRAFÍA 


 
 
Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a 
través del aula virtual de la asignatura.  


 


BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
● ABRY, Dominique et CHALARON, Marie-Laure. La Grammaire des Premiers Temps. 
Volume 2. Paris : PUG,  1999.  
 
● BÉRARD, E.  et LAVENNE, Christian. Grammaire utile du français. Paris : HATIER, 
1991. 
 
 
● BOULARÈS, Michèle et Frérot, Jean-Louis.  Grammaire progressive de français. Niveau 
Avancé. Paris : CLE  International,  1997. 
 
● CALLAMAND, Monique. Grammaire vivante du français. Paris : Larousse CLE 
International,  1987.  
 
● DELATOUR, Y., JENNEPIN, D., LEON-DUFOUR, M., MATTLE-YEGANEH, A. ; 
TEYSSIER, B. Grammaire du français. Cours de civilisation française de La Sorbonne. Paris : 
Hachette FLE, 1991. 
 
● GREVISSE, M. et GOOSSE, A.  Nouvelle grammaire française. Paris : DE BOECK, 
1999.  (Troisième édition)  
 
 
● MONNERIE-GOARIN, Annie. Le français au présent. Paris : Hatier,  1987. 
 
● POISSON-QUINTON, S et alii. Grammaire expliquée du français. Niveau Débutant et 
Niveau  intermédiaire. Paris : Clé international, 2002 
 
● RIEGEL, M., PELLAT, J. RIOUL, R., Grammaire méthodique du français. Paris : PUF, 
2005.  
 
● RUQUET, Michel et QUOY-BODIN, Jean-Luc. Comment dire? Raisonner à la française.  
Paris : CLE International,  1988.  
 
 







BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 
● ABBADIE, Christian, CHOVELON,  Bernardette et MORSEL Marie-Hélène. L’expression 
française écrite et orale. Paris : PUG / FLEM,  1990. 
 
● ALLOA, Hugo y MIRANDA DE TORRES, Silvia. Hacia una lingüística contrastiva 
francés-español. Córdoba: Comunicarte, 2001. 
 
● BESSE, H.,  PORQUIER, R., Grammaire et didactique des langues. Paris : Didier, 1991.  
 
 
● CHARAUDEAU, Patrick,  Grammaire du sens et de l´expression,  Paris : Hachette, 1992. 
 
● CHEVALIER, J, BENVENISTE, C, ARRIVE, M, PETTARD, J ; Grammaire Larousse du 
Français contemporain. Paris : Hachette, 1999.  
 
● CUQ, Jean-Pierre. Une introduction à la didactique de la grammaire en français en 
langue étrangère. Paris : Didier, 1996. 
 
●   CUQ, Jean- Pierre. Dictionnaire de didactique du Français. Langue étrangère et 
seconde. Paris : CLÉ International, 2004. 
 
● DE SALINS, Geneviève-Dominique. Grammaire pour l´enseignement /apprentissage du 
FLE.  Paris : Didier/ Hatier, 1996 
 
● GARDES-TAMINE, Joëlle. La grammaire. Tome 2: syntaxe. Paris: Éditions Armand 
Colin,  1998. 
 
● GERMAIN, C., SÉGUIN, H. Le point sur la grammaire. Paris : CLE International, 1998. 
Collection Didactique des Langues étrangères.  
 
● GREVISSE, Maurice. Le Bon Usage. Paris: Éditions Duculot. Paris,  1993. 
 
● KLETT, Estela.  MAUDET, A.,  Quelques pièges de la langue française. Syntaxe 
contrastive français- espagnol. Bs. As: Edicial, 1999. 
 
● MAINGUENEAU, Dominique. Syntaxe du Français. Paris : Hachette Supérieur,  1994 
 
● MAUGER, G. Grammaire pratique du français d’aujourd’hui. Paris : Éditions Hachette,  
1980. 
 
● MERCIER-LEGA, Florence. Trente questions de grammaire française.  Paris : Nathan, 
1998.  Collection cahiers 128. 
 
● TOMASSONE, Roberte. Pour enseigner la grammaire. Paris : Delagrave, 1996.  


EJERCITACIÓN 


 







● AKYÜZ A., BAZELLE-SHAHMACEI B., BONENFANT J., FLAMENT M., LACROIX J., 
RENAUDINEAU P. Exercices de grammaire en contexte.  Niveau avancé.  Paris : Hachette 
Livre, 2001 
 
● BARNOUD C., SIREJOLS E., Grammaire. Niveau intermédiaire.  Paris : CLE 
international,  1992. Collection Entraînez-vous.  
 
● BARNOUD C., SIREJOLS E., Grammaire. Niveau avancé.  Paris : CLE international, 
1993. Collection Entraînez-vous.  
 
● BEAUJEU C, CARLIER A., MIMRAN R., TORRES M., VRILLAUD-MEUNIER J., 350 
exercices de grammaire. Niveau supérieur I et II.  Paris : Hachette, 1992. Collection Exerçons-
nous.   
 
● BOULARÈS, Michèle et Frérot, Jean-Louis.  Grammaire progressive de français avec 
400 exercices. Niveau Avancé. Paris : CLE  International,  1997. 
 
● CALLAMAND, M., BOULARES M.,  Grammaire vivante du français. Exercices 
d´apprentissage 2 et 3.  Paris : Larousse CLE International, 1989.  
 
● CAQUINEAU-GÜNDÜZ, M.   DELATOUR, Y, JENNEPIN, D, LESAGE-LANGOT, F. Les 
exercices de grammaire. Niveau B 1. Paris : HACHETTE, 2005. 
 
● CAQUINEAU-GÜNDÜZ, M.   DELATOUR, Y, JENNEPIN, D, LESAGE-LANGOT, F. Les 
exercices de grammaire. Niveau B 2. Paris : HACHETTE, 2005.  
 
● DELATOUR Y., JENNEPIN D., LEON-DUFOUR M., MATTLE A., TEYSSIER B.,  350 
exercices de grammaire.  Cours de Civilisation Française de la Sorbonne. Paris : Hachette, 
1987 
 
● DESCOTES-GENON Ch., MORSEL, M-. RICHOU C., L´exercisier. Paris : P.U.G,  1992. 
 
● KLETT, E, MAUDET, A., Tremplin pour le français 1 et 2. Bs. As :  Editorial Lumière,  
1990.  
 
● POISSON-QUINTON, S. et alii.  Exercices Grammaire expliquée du français. Niveau 
intermédiaire. Paris : Clé international, 2003 
 
● RUQUET, Michel et QUOY-BODIN, Jean-Luc. Comment dire? Raisonner à la française.   
Exercices 1 et 2.  Paris : CLE International, 1988. 
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FUNDAMENTACIÓN 


En líneas generales, el contenido de este programa recupera la premisa de que los procesos 
globalizados en los ámbitos  socioculturales, económicos y de innovación y desarrollo técnico-científico 
conducen a instancias  de transmisión e intercambio de información y de conocimientos cuyo ritmo e 
intensidad requieren la intervención de profesionales específicamente formados en los proceso de 
interacción lingüística 


El presente programa de la asignatura Lengua Francesa II responde en líneas generales a los 
descriptivos que figuran en el plan de estudios vigentes, a las normativas establecidas por la institución y 
a posicionamiento disciplinares que sustentan las decisiones metodológicas adoptadas.  


La asignatura es de dictado anual y corresponde al segundo año de la carrera lo cual permite 
sustentar los recorridos previstos en este programa en la adquisición de competencias trabajadas en las 
asignaturas de primer año.  


Por lo expuesto, consideramos importante construir un desarrollo formativo que se apoya en el 
modelo de formación por competencias, lo cual promueve la implementación de un enfoque 
socioconstructivista basado en una participación activa de cada estudiante y el acompañamiento de un 
docente mediador de los procesos de aprendizaje.  


Desde otra mirada, este programa pretende desarrollar no solo acciones que den cuenta del rol y 
de los desafíos que la formación de profesionales en los diferentes campos de inserción profesional sino 
también incursionar en aquellas líneas de acción que se inscriban en iniciativas supranacionales como 
son los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) a partir de los cuales nos proponemos velar por 
posicionar a nuestros futuros egresados en un mundo en el que se defienda la dignidad personal y 
profesional, las personas y sus modos de relacionarse, la prosperidad como aspiración personal y social, 
el cuidado del planeta en todas sus aristas, la justicia como garantía de oportunidades y las alianzas 
como fuentes de desarrollo integrador. Todo lo expuesto en el marco de una formación de calidad. En el 
mismo sentido y atendiendo específica y prioritariamente las metas de los 17 ODS vigentes, 
recuperamos como ejes temáticos pertinentes para la cátedra los siguientes: 5/ Igualdad de género, 
6/agua limpia y saneamiento, 7/ energía asequible y no contaminante, 9/ industria, innovación e 
infraestructura, 10/reducción de desigualdades, 11/ ciudades y comunidades sostenibles, 12/ 
producción y consumos responsables, 13/ acción por el clima, 14 / vida submarina, 15/ vida de 
ecosistemas terrestres. 


Por otra parte, es importante mencionar que el desarrollo de las actividades previstas permite 
abordar procesos de internacionalización que incluyan trabajos colaborativos con grupos de estudiantes 
que se encuentren en instancias de formación similares ya sea en países de habla hispana o francófonos. 
Esta posibilidad es un desafío importante para la cátedra ya que permite abordar temáticas específicas 
con perspectivas plurilingües de particular interés para las estudiantes. 


En cuanto a la perspectiva extensionista, es posible diseñar acciones en las que los estudiantes 
analicen contextos de intervención específicos que requieran una acción puntual a los fines de facilitar 
trabajos u obras de tipo comunitarios o sociales a través de instituciones locales, nacionales o 
internacionales. 


 







 
En lo que hace a perspectivas posibles, es importante destacar la mirada inclusiva de la 


cátedra. Este posicionamiento incluye: 


• Atender las posibles necesidades y capacidades especiales que los estudiantes 
puedan tener y la formación que ellos mismos necesitan para atender casos análogos en la vida 
profesional. • Garantizar la aplicación de estrategias que sean necesarias para que todo tipo de 
personas se beneficien de un acceso igualitario a oportunidades y recursos.  


 


Finalmente, consideramos que desde la cátedra pueden iniciarse trabajos 
interdisciplinarios que enriquezcan la proyección de los futuros egresados gracias a su inserción 
en equipos de trabajo / investigación referidos a temas generales, específicos o transversales 
derivados de los diferentes campos de subdisciplinas específicas. 


 


El plan de estudios vigente pone de manifiesto que Lengua Francesa constituye el nodo central de las 
materias consideradas troncales en el desarrollo de las carreras de Profesorado, Traductorado y 
Licenciatura. Esto queda demostrado por dos aspectos relevantes: 
- La carga horaria acordada a la materia a lo largo de los 5 años de cursado 
- La articulación y correlatividad horizontal y vertical con el resto de las asignaturas previstas. 
 
En las tres carreras antes mencionadas, la lengua extranjera es simultáneamente instrumento y objeto 
de estudio. La lengua es el instrumento privilegiado para acceder al conocimiento y susceptible de ser 
abordado como objeto vivo, dinámico, social y cultural según una pluralidad de perspectivas. 
 
En este sentido, en este espacio curricular se pretende: 
 
● Que los estudiantes dominen la lengua como instrumento de comunicación y de interacción 
social en un nivel de competencia comunicativa acorde con el nivel de los estudios realizados en esta 
etapa de su recorrido de capacitación. 
● Que el conocimiento de la lengua se sustente en un conocimiento acabado de su sistema para lo 
cual se espera que los estudiantes puedan desarrollar un importante grado de reflexión teórica sobre 
aspectos fonéticos, morfosintácticos, léxicos, semánticos, pragmáticos, discursivos y estilísticos del 
idioma. 
● Que el conocimiento de la lengua se sustente en la perspectiva accional en la que se acentúa la 
necesidad de la actividad lingüística como construcción social y plural.  
● Que los estudiantes puedan acceder, comprender y valorar los sistemas de creencias, valores y 
costumbres propios de los pueblos francófonos desde una perspectiva que valorice la interculturalidad y 
la comparación permanente con sus propios hechos culturales.  
● Que cada estudiante sea formado desde la perspectiva humanista adoptada desde siempre por 
esta Facultad y que esa formación le permita desarrollar las competencias individuales necesarias para 
un pensamiento crítico y divergente, para un desempeño personal y profesional autónomo y éticamente 
sustentado. 
 
 







 
OBJETIVOS 


OBJETIVOS GENERALES 
 
Al finalizar este curso el alumno deberá: 
- Completar la formación comenzada en Lengua Francesa I, afianzando y profundizando los 
conocimientos, habilidades y estrategias adquiridos en Práctica Gramatical y Práctica de la 
Pronunciación. 
 
- Desarrollar estrategias y capacidades de expresión y de comprensión oral y escrita gracias a la 
observación, el análisis, el reconocimiento y la producción lingüística. 
 
- Desarrollar las capacidades, estrategias y habilidades necesarias para expresarse en Francés, 
tanto de forma oral como escrita, con un grado de corrección y propiedad satisfactorio. 
 
- Desarrollar estrategias y habilidades que le permitan incrementar el caudal léxico y el 
conocimiento morfosintáctico de la lengua. 
 
- Desarrollar hábitos reflexivos de auto-evaluación y de co-evaluación. 
 
- Profundizar su conocimiento del sistema de valores, creencias, costumbres e instituciones de 
países de habla francesa desde una perspectiva inter y multicultural. 
 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Comunicativos: 
Al finalizar este curso el alumno deberá: 
 
● Identificar opiniones, sentimientos e intenciones de diferentes personas en variadas situaciones 
comunicativas.  
● Comprender, analizar y reformular de forma oral o escrita el contenido de un documento oral o 
escrito. 
● Relacionar las informaciones obtenidas en los textos trabajados con prácticas culturales y 
experiencias personales. 
● Aplicar estrategias de búsqueda y organización de ideas y argumentos para una exposición oral y 
/ o escrita ordenada y coherente. 
● Exponer con claridad conceptual, corrección lingüística y fluidez sobre un tema de interés 
general para transmitir una información, analizar hechos, expresar un punto de vista, ejemplificar, 
explicar y convencer / disuadir. 
● Elaborar, presentar (de forma oral o escrita) y defender un punto de vista. 
● Redactar cartas o documentos similares solicitando o proporcionando información. 
● Relatar y describir a partir de experiencias personales, testimonios e imágenes. 
 
Lingüísticos: 
Al finalizar este curso el alumno deberá: 







 
● Enriquecer su acervo léxico con el fin de expresarse de forma clara y fluida con respecto a los 
temas de interés abordados en clase. 
● Emplear con corrección todos los elementos que aseguran la coherencia y la cohesión textual, en 
particular: 
o los articuladores lógicos, 
o los articuladores espacio-temporales 
o los nexos 
● Utilizar correctamente pronombres, adjetivos, adverbios y tiempos y modos verbales. 
 
Intercultural: 
Al finalizar este curso el alumno deberá: 
● Demostrar que es capaz de analizar hechos culturales propios de algunos países de habla 
francesa a través de la comparación constante con hechos similares de nuestra sociedad. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Contenidos léxicos. 
El contenido léxico que se abordará depende de los contenidos temáticos de civilización enunciados en 
este programa así como también de las obras de autor detalladas en la bibliografía de lectura 
obligatoria. 
 
Contenidos nocionales-funcionales y gramaticales. 
Los contenidos nocionales, funcionales y gramaticales serán abordados a medida que surja la necesidad 
de hacerlo teniendo en cuenta los diferentes textos que se trabajarán a lo largo del año académico. Para 
el caso particular de los contenidos gramaticales, se trabajará en estrecha relación con los contenidos 
establecidos para la cátedra de Gramática I. A modo indicativo se pueden enunciar los siguientes temas: 
- L’expression de la comparaison. Les degrés de comparaison. 
- Le discours rapporté. La concordance des temps verbaux. 
- Les temps verbaux : la construction des récits. 
- L’expression de la concession et de l’opposition.  
- La phrase nominale. 
- L’expression de la cause et de la conséquence.  
- Les différentes utilisations du conditionnel. 
- L’expression de la durée. 
- Le participe présent et le gérondif. 
- Les adverbes. 
- L’expression de l’hypothèse.  
- Le passé simple. 
 
Contenidos fonéticos / fonológicos. 
Los contenidos fonéticos / fonológicos serán abordados a medida que surja la necesidad de hacerlo 
teniendo en cuenta los diferentes textos que se trabajarán a lo largo del año académico. En todos los 
casos se trabajará en estrecha relación con los contenidos establecidos para la cátedra de Fonética y 
Fonología I. 







 
 
Contenidos temáticos de civilización. 
A continuación se detalla una lista de contenidos temáticos que ofrecen las siguientes particularidades: 
- en todos los casos, los temas son un pretexto más para el aprendizaje, la práctica y el afianzamiento de 
conocimientos, habilidades y estrategias que está previsto alcanzar en Lengua Francesa II, 
- la lista de temas es lo suficientemente flexible como para permitir abordar otros temas que resulten de 
interés para los alumnos, 
- una parte de estos temas surgen de la predilección de los alumnos, otra de las preferencias del 
docente y otra de los propuestos en los manuales comúnmente utilizados, 
- la variedad y el tipo de temas permite que se puedan desplazar temporalmente a lo largo del año 
académico según intereses del docente o de los alumnos. 
- el anclaje dado en base a los ODS de la agenda 2023. 
 
 
Module Contenus 


1 Vivre ailleurs. Comprendre les coutumes et les différences culturelles.  S’installer dans un pays 
francophone. Les démarches administratives. Présenter notre ville à des francophones. 


L’expatriation.  
2 L'étude et le travail en France. La valorisation d’une candidature. L’acquisition de l’expérience 


et des compétences professionnelles. Le parcours professionnel. Le monde du travail. 
 


3 Le développement et les communautés durables - Consommation responsable. Local, social et 
solidaire. Agir au quotidien. 


4 L’engagement social. La solidarité et les associations.  Les actions solidaires et humanitaires. 
5 Les innovations françaises. Les jeunes talents francophones. Économie de l’innovation. 


Progrès et dérives. L’intelligence artificielle et l’innovation. 
6 La culture et l’art. L’art pour tous. De la langue à la culture francophone. L’art urbain / l’art 


numérique. 
 
 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Las prácticas de clase estarán regidas por los siguientes principios: 
 
PRODUCCIÓN ESCRITA: 
⮚ Las actividades de producción escrita serán progresivas en complejidad y en extensión de los 
trabajos solicitados. 
⮚ Toda actividad realizada en clase conduce siempre a una aplicación precisa en el escrito. 
⮚ Lectura y escritura son las dos caras inseparables de un mismo proceso, es por esto que cada 
actividad implica necesariamente ambas actividades. 
⮚ El análisis reflexivo de las condiciones de producción textual es indispensable al momento de 
iniciar una actividad de producción escrita, es por esto que el trabajo a realizar será al comienzo muy 
guiado por el docente aunque paulatinamente los alumnos se verán conducidos a un trabajo autónomo. 







 
⮚ La auto-evaluación y la co-evaluación serán el punto de partida para la corrección de las 
producciones solicitadas enriqueciendo así la experiencia personal de cada alumno con la de los demás 
miembros del grupo-clase. 
⮚ Se espera que los estudiantes puedan producir documentos que combinen: 
• Tipos de textos: descriptivo, narrativo, argumentativo, instructivo y epistolar 
• Funciones: expresión de ideas propias y de terceros, presentación de experiencias propias y de 


terceros, posicionamiento personales sobre temáticas específicas, intervenciones en espacio 
colaborativos públicos y privados, etc. 


 
 
LECTURA: 
⮚ Toda lectura abordada será un simple pretexto para pasar a otra etapa: la de la producción oral o 
escrita. 
⮚ En todos los casos, se abordará la lectura de los textos de corta o mediana extensión con guías 
de lectura que conducirán al alumno a identificar procesos de creación lingüística que deberán reaplicar 
luego en las producciones solicitadas.   
⮚ La lectura extensiva de obras de autor pretende ampliar el acervo léxico de los estudiantes para 
que puedan reutilizarlo en otras situaciones de comunicación. 
⮚ Las lecturas extensivas estarán acompañadas de guías de trabajo que servirán para organizar el 
trabajo de los alumnos. 
 
LA COMPRENSIÓN ORAL: 
⮚ El hecho de dictar las clases en el idioma extranjero ayuda al desarrollo de esta competencia. 
⮚ Los documentos soporte audio y audio-visuales se seleccionarán en base a los contenidos 
civilizacionales previstos en este programa. 
⮚ La práctica de la comprensión oral apunta a privilegiar la identificación del contenido de los 
documentos trabajados aunque esto no implica que se dejen de lado aspectos formales considerados de 
interés. 
 
LA PRODUCCIÓN ORAL: 
⮚ En todos los casos las actividades solicitadas conducirán a una producción oral enmarcada en una 
situación de comunicación dada. 
⮚ La auto-evaluación y la co-evaluación facilitarán el trabajo de corrección tanto a nivel estructural 
como fonético / fonológico. 
⮚ Se intentará trabajar en un ambiente distendido para desbloquear toda inhibición permitiendo 
así que los alumnos progresen en el manejo de la lengua extranjera. 


⮚ Se espera que los estudiantes puedan intervenir en los siguientes tipos de producciones orales: 
⮚ Dramatizaciones; 
⮚ Simulaciones; 
⮚ Discusiones en grupo; 
⮚ Exposiciones estructuradas o no; 
⮚ Conversaciones improvisadas; 
⮚ Etc. 


 







 
Esta metodología se desarrollará tanto en los encuentros presenciales como en las instancias virtuales 
previstas cuya implementación se hará en el campus virtual disponible de acuerdo a las 
reglamentaciones vigentes. 
 
 
El aula virtual 
Consideramos importante destacar que para todas estas actividades los alumnos contarán con un 
espacio virtual de uso permanente. De esta forma el proceso de enseñanza-aprendizaje será 
constantemente monitoreado por los diferentes actores del mismo permitiendo de esta forma que 
todos los implicados: 


• Conozcan las actividades realizadas; 
• Dispongan de los materiales de trabajo; 
• Puedan interactuar fuera del horario fijado para las clases presenciales; 
• Se sientan acompañados por sus pares y por su docente en cada una de las tareas emprendidas; 
• Optimicen los tiempos de trabajo y la calidad de sus producciones. 


 
Por otra parte, el espacio virtual de acompañamiento permitirá generar experiencias de usuario en las 
que se alternarán instancias de reflexión sobre el uso de tecnologías como mediadoras necesarias del 
proceso de comunicación en la formación en lenguas extranjeras.  
 
 
 


MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
 
Conforme a la reglamentación vigente, se establecen las siguientes condiciones: 
 
ALUMNOS PROMOCIONALES 
 
● Asistir al 80% de las clases dictadas a lo largo del año. 
● Aprobar 3 (tres) trabajos prácticos escritos u orales.  
● Aprobar 3 (tres) parciales escritos u orales. 
● Aprobar un Coloquio Final Integrador. 
● Obtener una nota promedio igual o superior a siete puntos. Esta cifra debe ser entera y no una 
fracción inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). Cuando la fracción sea 0,51 
o superior en los promedios iguales o superiores a 7, se considerará el número entero inmediato 
superior (ej.: 7,75= 8; 8,51=9). El promedio general se obtiene de la suma de los parciales más el 
promedio de los trabajos prácticos, dividido por la cantidad de elementos (ej.: 1°parcial 6 +2°parcial 
8+3°parcial 7+ promedio prácticos 7. Promedio final: 7). 
 
Al finalizar el curso, los alumnos podrán recuperar un parcial por inasistencia o aplazo. Para el caso de 
los trabajos prácticos, los alumnos podrán recuperar uno de ellos por inasistencia o aplazo. Las 
calificaciones obtenidas en la instancia de recuperación reemplazan las obtenidas en la evaluación 
recuperada. La nota del coloquio final se computará como un trabajo práctico más.  







 
Cabe aclarar que la promoción sin examen final refleja el trabajo y la participación constantes por parte 
del estudiante en todas las clases, el interés, la seriedad en el rendimiento y cumplimiento individual o 
grupal, además de la eficiencia y competencia en el uso de la segunda lengua. 
 
ALUMNOS REGULARES 
● Aprobar 3 (tres) parciales escritos u orales con una calificación igual o superior a 4 (cuatro 
puntos). 
● Aprobar 1 (un) examen final escrito y oral con una calificación igual o superior a 4 (cuatro) 
puntos. Cada una de las partes es eliminatoria.  
Los alumnos podrán recuperar un parcial por inasistencia o aplazo al finalizar el curso.  
Cabe por último aclarar que el examen final de los alumnos regulares versará sobre los contenidos 
desarrollados del programa correspondiente al año lectivo en que se obtuvo la regularidad 
 
 
ALUMNOS LIBRES 


Aprobar un examen final escrito y oral que versará sobre la totalidad de los contenidos 
del programa anual vigente aprobado por el Honorable Consejo Directivo con una nota igual o 
superior 4 (cuatro) puntos. Cada una de las partes es eliminatoria. El alumno libre deberá 
desarrollar un tema complementario tanto en la parte escrita como en la oral. 


 
Todos los exámenes comienzan con un dictado, actividad eliminatoria que requiere una calificación 
mínima de 5 puntos (sobre los 20 acordados a esa actividad). 
El examen final para alumnos regulares y libres consta de otros diferentes bloques o secciones, cada uno 
de ellos deberá ser aprobado con al menos el 50% del puntaje establecido. La mera sumatoria de puntos 
de cada bloque/sección no será suficiente para aprobar el examen. 
 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al momento de las evaluaciones, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
o presentación y puntualidad en la entrega/presentación del material solicitado 
o respeto de las consignas 
o manejo del léxico específico del tema abordado 
o claridad, precisión y coherencia en la expresión de las ideas 
o capacidad de transposición de los temas ya desarrollados para abordar  situaciones personales 
similares, 
o desarrollo de habilidades, competencias y estrategias necesarias para la resolución de los 
problemas planteados, 
o participación y compromiso para con las actividades de la clase 
 
 
 
 







 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 


 


ACTIVIDAD FECHA 
Primer Examen Parcial  Última semana de junio  
Segundo Examen Parcial  Segunda semana de septiembre 
Tercer Examen Parcial Tercera semana de octubre  
  
Primer Trabajo Práctico   Primera semana de mayo  
Segundo Trabajo Práctico  Segunda semana de agosto  
Tercer Trabajo Práctico  Primera semana de octubre 
  
Coloquio Integrador Final Según calendario académico fijado por la 


Institución.  


 
 


BIBLIOGRAFÍA 
 
1- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
Textos obligatorios: 
Nathalie Hirschsprung - Tony Tricot. Cosmopolite 3. Livre de l’élève. Hachette. Paris. 2018. 
 
Anaïs Doray-Mater, Émilie Mathieu-Benoit, Nelly Briet-Preslin. Cosmopolite  3. Cahier d’activités. 
Hachette. Paris. 2018.  
 
 
Textos de autor: 
CUSSET, Catherine (2008) Un brillant avenir. Gallimard. 
JOSSE, GAELLE (2021) Ce matin-là. Noir sur blanc. 
MERLIN-DHAINE, Martine (2016). Vouloir voler. Grasset. 
 
Nota: la lista que antecede es orientativa. La cantidad de obras que se solicitará al igual que los autores 
seleccionados serán comunicados al inicio de cada año lectivo en base a previsiones específicas para 
cada período. 
 
Diccionarios: 
Nouveau Petit Robert 
Nouveau Dictionnaire Analogique. Larousse. 
Dictionnaire des idées par les mots. Coll. Les usuels du Robert. 
Dictionnaire du Français contemporain. 
Larousse de la Langue Française. Lexis. 
Diccionarios en línea. 
 







 
3- BIBLIOGRAFÍA  RECOMENDADA 
ABRY, Dominique et CHALARON, Marie-Laure. La Grammaire des Premiers Temps. B1 - B2 - Nouvelle 
édition. PUG. Grenoble. 2015. 
BARFÉTY, Michèle, BEAUJOUIN, Patricia. L’expression orale. Niveau 2 - B1. Clé International. Paris. 2018. 
 
BREDELET, A.; MÈGRE, B., RODRIGUES, W. Odyssé. Méthode français. Niveau B1. Clé International. 
Paris.2022. 
 
BRETON, Gilles et allii. Réussir le DELF B1. Didier. Paris. 2010. 
 
BRITO, A., BUCHER, E. Odyssé. Méthode français. Niveau B1. Cahier d’activités.  Clé International. 
Paris.2022. 
 
CAQUINEAU-GÜNDÜZ, Marie-Pierre et allii. Les 500 exercices de grammaire. Niveau B2. Hachette. Paris. 
2013. 
 
CRÉPIEUX, G. ET ALLII. 100 % FLE. Vocabulaire essentiel du français. B1. Didier. Paris. 2017. 
GIRARDET, Jacky et PÉCHEUR, Jacques. Tendances Niveau B1. Méthode de français. CLE 
International.2017. (Livre de l’élève et Cahier d’activités). 
 
GALLIER, Thierry.Pratique Vocabulaire. B1. Clé International. Paris. 2020. 
 
GLAUD, l. ET ALLII. 100 % FLE. Grammaire essentielle du francais. Didier. Paris. 2023. 
 
GODARD, Emmanuel et allii. Les clés du nouveau DELF. B1. Maison des langues. Barcelone. 2007 
 
GRAND-CLÉMENT, Odile. Civilisation en dialogues. Niveau intermédiaire. CLE International. Paris. 2008 
 
LOPES, Marie-José. et LE BOUGNEC, Jean-Thierry. Texto 3.  Méthode de français. Hachette. 2016. 
 
MASSON, Christine. La correspondance. Paris. 2002. 
 
MARTINS, Cidalia et MABILAT, Jean-Jacques.  Conversations. Pratiques de l’oral. Didier. Paris. 2003. 
 
MIQUEL, Claire. Vocabulaire progressif du français. Niveau avancé. CLE International. Paris. 2018. 
 
NOUTCHIÉ NJIKÉ, Jackson. Civilisation progressive de la francophonie. CLE International. Paris. 2003. 
 
POISSON-QUINTON, Sylvie, MIMRAN, Reine. L’expression écrite. Niveau 3 - B1. Clé International. Paris. 
2019. 
 
STEELE, Ross. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire. CLE International. Paris. 2019. 
 
VELTCHEFF, Caroline. Préparation à l’examen du DELF B1. Hachette. Paris. 2009 
 







 
REVISTAS: 
L’Express. Le Nouvel Observateur. L'Événement du Jeudi. Le Figaro Magazine. Le Français dans le 
Monde. Phosphore. Science et Vie. 
 
SITOGRAFÍA : 
A lo largo del cursado se trabajará con diferentes sitios web cuya especificidad sea : 
- la disponibilidad de documentos auténticos, 


- la disponibilidad de ejercitación específica para algún tema abordado a lo largo de las clases. 
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Asignatura: Métodos y Técnicas de la Traducción 


Cátedra: única 


Docente responsable: María Laura Perassi 


Sección: Francés 


Carrera/s: Traductorado Público Nacional de Francés 


Curso: 2.do año 


Régimen de cursado: cuatrimestral 


Carga horaria semanal: 4 horas 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente 







FUNDAMENTACIÓN 


La asignatura Métodos y Técnicas de la Traducción para la sección Francés es una materia 


de dictado cuatrimestral, situada en el segundo año de la carrera de Traductorado Público de 


Francés. Al comenzar la materia, se espera que los alumnos hayan hecho, durante el primer 


año de estudios, un recorrido por los distintos modelos y escuelas traductológicos existentes, y 


conozcan las características más sustanciales de cada uno de ellos. Dichos contenidos serán 


retomados en francés y ampliados, con vistas al desarrollo de competencias en traducción y al 


reconocimiento y aplicación de distintos métodos y técnicas de traducción, que los ayudarán a 


sortear obstáculos planteados por los textos fuente. 


Como parte de la sociedad en la que se inserta nuestra institución y en la que nuestros 


egresados desarrollarán su profesión, la universidad es consciente de la importancia de los 


desafíos que el mundo actual plantea. En este sentido, desde esta cátedra adherimos a los 


Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas como camino para 


mejorar la vida de todos, particularmente —aunque no solo— al objetivo 4 (Educación de 


calidad), sino también a los Objetivos 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y 17 (Alianzas 


para lograr los objetivos). 







OBJETIVOS 


 


Objetivos generales 


Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de: 


• dominar las nociones que definen y caracterizan la actividad traductora; 


• concebir el texto como una unidad comunicativa, entendiendo que lo que se traduce no 


es una lengua sino un texto; 


• discernir entre diferentes tipos de traducción y relevar los problemas que cada uno de 


ellos implican, así como las posibles soluciones a dichos problemas. 


 


Objetivos específicos 


Al finalizar el curso, el alumno deberá ser capaz de: 


• conocer los conceptos básicos implicados en la actividad traductora; 


• conocer los aspectos prácticos relacionados con su futura profesión; 


• identificar los problemas de traducción que presenta un texto; 


• desarrollar un método de trabajo propio y adecuado para la resolución de problemas de 


distinta índole; 


• seleccionar las estrategias y técnicas adecuadas de traducción según el tipo de texto y 


el encargo recibido; 


• reforzar y ampliar la base teórica adquirida en Introducción a la Traductología (1° año) y 


adquirir bases metodológicas para su posterior aplicación en los cursos superiores de 


traducción previstos por el plan de estudios vigente. 







CONTENIDOS 


 


• Bref parcours historique de la traduction : la traduction en Europe, la traduction en Amérique 


latine. 


• La traduction : approches et définitions. Différentes définitions à partir du XXe siècle. 


Caractère interdisciplinaire de la traduction. 


• Classement des traductions : types de traduction selon le domaine, modalités de traduction, 


types de traduction selon la fonction. 


• Traduire : difficile ou complexe ? La compétence de traduction, les sous-compétences. 


• Le processus de traduction : le processus de traduction selon la théorie interprétative ou 


théorie du sens, le processus heuristique de la traduction, processus global de traduction, 


modèle circulaire du processus de traduction. 


• La commande de traduction. Point de vue académique : analyse de la consigne de traduction, 


analyse du texte source, analyse des problèmes de traduction, la formule de Laswell en 


traduction. Point de vue professionnel : le contrat d’énonciation, le devis en traduction, 


avantages et inconvénients des différents statuts du traducteur. 


• Les problèmes de traduction : problèmes et difficultés de traduction, quelques cas spécifiques. 


• Stratégies, méthodes et techniques de traduction. 


 







METODOLOGÍA DE TRABAJO 


El curso se desarrollará de manera presencial, con instancias en modalidad virtual. 


La exposición de los contenidos teóricos se hará en el aula y, en cada caso, se dejará en el 


aula virtual material de estudio y actividades de aplicación. 


• Exposición teórica: presentación de los contenidos por parte del profesor; presentación 


(individual o grupal) de temas teóricos por parte de los alumnos; intercambio entre profesor y 


alumnos sobre temas de interés traductológico desde el punto de vista académico y 


profesional. Estos temas, de corte netamente teórico, tendrán su contraparte práctica en los 


módulos prácticos obligatorios. 


• Actividades prácticas: lectura, análisis y comparación de textos en lengua materna y 


extranjera; detección de posibles problemas de traducción; aplicación de estrategias y empleo 


de técnicas de traducción; iniciación a la traducción de textos cortos. Los módulos prácticos 


obligatorios se prevén como espacios destinados a la aplicación práctica de lo expuesto en los 


módulos teóricos. 







METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN (Conforme a la reglamentación vigente) 


 


Alumnos promocionales 


La promoción sin examen estará sujeta a las siguientes condiciones: 


• Asistencia mínima del 80 % a las clases dictadas o del 60 % para estudiantes trabajadores o 


con personas a cargo. 


• Aprobación de 1 (un) parcial. 


• Aprobación de un mínimo de 1 (un) trabajo práctico. 


• Posibilidad de recuperar 1 (un) parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio 


general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


• Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico por ausencia, aplazo o para elevar el 


promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


• Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción inferior (por 


ej., si el promedio final es 6,75, no se obtiene la promoción). Cuando la fracción sea 0,51 o 


superior en los promedios iguales o superiores a 7, se considerará el número entero inmediato 


superior (por ej., 7,75 = 8; 8,51 = 9). El promedio general se obtiene de la suma del parcial más 


el promedio de los trabajos prácticos, dividido por la cantidad de elementos (por ej., parcial: 9 + 


promedio de prácticos: 7 = promedio final: 8). 


 


Alumnos regulares 


La regularidad en la materia estará sujeta a las siguientes condiciones: 


• Aprobación de 1 (un) parcial con una nota no inferior a 4 puntos. 


• Aprobación de un examen final con una nota no inferior a 4 (cuatro) puntos. El examen de los 


alumnos regulares versará sobre los contenidos desarrollados del programa correspondiente al 


año lectivo en que se obtuvo la regularidad. 


• Posibilidad de recuperar 1 (un) parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio 


general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


 







Alumnos libres 


Para rendir la materia como alumno libre, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 


• Presentación de un trabajo final escrito integrador. La aprobación de este trabajo será 


condición para acceder al examen final. Los plazos de solicitud, presentación, corrección y 


devolución del trabajo final responden a la reglamentación vigente. 


• Aprobación de un examen final con una nota no inferior a 4 (cuatro) puntos. El examen final 


de los alumnos libres responderá al programa vigente en su totalidad. La nota definitiva del 


examen final contemplará la calidad del trabajo final presentado. 


• Modalidad del trabajo final: el trabajo final para los alumnos libres consistirá en un escrito que 


integre todos los contenidos del programa vigente de la asignatura. Dicho trabajo tendrá como 


base un texto a partir del cual el alumno realizará la aplicación práctica de los temas previstos. 


En dicho trabajo se deberán justificar las elecciones tomadas y los pasos seguidos, sobre la 


base de las lecturas teóricas propuestas por la cátedra. 


 


Criterios de evaluación 


En cada etapa de evaluación, así como a lo largo del cuatrimestre, se evaluará en el alumno: 


• la claridad y precisión en la exposición de conceptos; 


• la precisión terminológica; 


• la capacidad para detectar problemas de traducción y proponer soluciones adecuadas; 


• la facultad para interpretar y responder correctamente a un encargo de traducción; 


• el grado de corrección en las lenguas de trabajo; 


• el nivel global de profesionalidad. 


 







BIBLIOGRAFÍA GENERAL 


La bibliografía que se presenta podrá ser ampliada o modificada durante el año según las 


necesidades de la cátedra; las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas 


oportunamente a través del aula virtual de la asignatura. 


 


Recursos de consulta regular 


• Diccionarios de dudas y dificultades del español y del francés; diccionarios de preposiciones; 


diccionarios de sinónimos y antónimos; diccionarios especializados monolingües y 


bilingües de los diferentes ámbitos científicos; diccionarios generales monolingües y 


bilingües, todos disponibles en línea. 


 


Bibliografía de lectura obligatoria 


• Apuntes de cátedra, disponible en el aula virtual de la asignatura. 


 


Bibliografía de lectura complementaria 


• Bastin, G. (2003). Por una historia de la traducción en Hispanoamérica. Íkala, revista de 


lenguaje y cultura, 8(14). Universidad de Antioquia. 


• Garda, M. P. (2010). Intérpretes y traductores en América Latina: desde el descubrimiento de 


América hasta la profesionalización de la actividad. En Congreso Internacional de Lengua 


y Literatura: Voces y letras de América Latina y del Caribe. Facultad de Lenguas, UNC. 


• Gerding Salas, C. (2008). Terminología de la Traducción. Universidad de Concepción. 


• Gile, D. (2005). La traduction. La comprendre, l’apprendre. PUF. 


• Gouadec, D. (2009). Profession traducteur. La Maison du Dictionnaire. 


• Guidère, M. (2008). Introduction à la traductologie. Penser la traduction : hier, aujourd’hui, 


demain. De Boeck. 


• Hurtado Albir, A. ([2001]2008). Traducción y traductología. Introducción a la Traductología. 
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Asignatura: Terminología y Documentación 


Cátedra: única 


Docente responsable: María Laura Perassi 


Sección: Francés 


Carrera/s: Traductorado Público Nacional de Francés 


Curso: 2.do año 


Régimen de cursado: cuatrimestral 


Carga horaria semanal: 4 horas 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente 







FUNDAMENTACIÓN 


La asignatura Terminología y Documentación para la sección Francés es una materia 


de dictado cuatrimestral, situada en el segundo año de la carrera de Traductorado Público 


Nacional de Francés, y pertenece al área de Teoría y Práctica de la Traducción del Plan de 


Estudios. Los contenidos de la asignatura pretenden que los alumnos sean conscientes de la 


relevancia de la terminología como herramienta para el buen desarrollo de los procesos de 


traducción e interpretación, así como también de la importancia de evaluar con discernimiento 


los distintos materiales de consulta de los que el traductor se sirve en su quehacer cotidiano. 


De este modo, se espera que los contenidos teóricos y prácticos abordados en esta asignatura 


sirvan como apoyo a las materias específicas de la carrera de Traductorado de los años 


posteriores. 


Como parte de la sociedad en la que se inserta nuestra institución y en la que nuestros 


egresados desarrollarán su profesión, la universidad es consciente de la importancia de los 


desafíos que el mundo actual plantea. En este sentido, desde esta cátedra adherimos a los 


Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas como camino para 


mejorar la vida de todos, particularmente al objetivo 4 (Educación de calidad), pero también a 


los Objetivos 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y 17 (Alianzas para lograr los objetivos). 







OBJETIVOS 


 


Objetivos generales 


Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de: 


• dominar las nociones fundamentales relacionadas con el campo de la terminología y la 


documentación; 


• gestionar terminología y recursos documentales; 


• realizar una investigación terminológica básica y manejar bases de datos. 


 


Objetivos específicos 


Al finalizar el curso, el alumno deberá ser capaz de: 


• diferenciar los diferentes tipos de investigaciones terminológicas; 


• emplear un método de trabajo propio y adecuado para llevar a cabo búsquedas 


terminológicas y documentales; 


• diseñar correctamente fichas terminológicas; 


• manejar bases de datos terminológicas y documentales; 


• evaluar críticamente los materiales de consulta; 


• comprender la relevancia de la documentación para el trabajo terminológico; 


• reconocer la importancia de la terminología para la comunicación especializada y la 


traducción; 


• dominar aspectos lingüísticos característicos de las lenguas española y francesa de 


especialidad; 


• relacionar los conocimientos nuevos con aquellos adquiridos en Introducción a la 


Traductología (1° año) y en Métodos y técnicas de la Traducción (2° año). 







CONTENIDOS 


 


Módulo 1. Aspectos teóricos de la Terminología 


• La terminología: definición; teorías y métodos; breve historia. Carácter interdisciplinario de la 


terminología. 


• Lengua general y lenguas de especialidad. Características y delimitación. 


• La unidad terminológica: diferencia entre palabra y término. Propiedades lingüísticas de los 


términos y los problemas de delimitación respecto de otras unidades lingüísticas. Sinonimia, 


homonimia, polisemia. Calco, préstamo, neologismo y formación de términos. 


 


Módulo 2. Aspectos prácticos de la Terminología 


• La terminografía: definición. Fases del trabajo terminológico. 


• Tipos de investigación terminológica: investigación puntual e investigación temática. 


Terminología monolingüe, bilingüe y plurilingüe. 


• Sistemas conceptuales y tipos de relaciones. 


• La ficha terminológica y la ficha traductológica: tipos y formatos. La definición. Las bases de 


datos terminológicas. 


• La terminótica: definición. Introducción a programas de gestión terminológica y de apoyo a la 


terminología. Recursos terminológicos en línea. 







METODOLOGÍA DE TRABAJO 


El curso se desarrollará de manera presencial, con instancias en modalidad virtual. La 


exposición de los contenidos teóricos se hará en el aula y, en cada caso, se dejará en el aula 


virtual material de estudio y actividades de aplicación. 


• Exposición teórica: explicación, por parte del profesor, de temas de corte netamente teórico; 


presentación, por parte de los alumnos, de temas teóricos que implican una aplicación práctica 


posterior. 


• Actividades prácticas: trabajo con corpus especializados en diferentes ámbitos, especialmente 


técnicos y científicos; búsquedas terminológicas mono, bi y plurilingües puntuales y temáticas; 


establecimiento de sistemas conceptuales; elaboración de fichas terminológicas sobre temas 


de interés para las asignaturas de traducción especializada de los años posteriores. Trabajo en 


la sala multimedia de la Facultad con el fin de consultar bases de datos terminológicas y 


documentales en línea, trabajar con textos paralelos. 







METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN (Conforme a la reglamentación vigente) 


 


Alumnos promocionales 


La promoción sin examen estará sujeta a las siguientes condiciones: 


• Asistencia mínima del 80 % a las clases dictadas o del 60 % para estudiantes trabajadores o 


con personas a cargo. 


• Aprobación de 1 (un) parcial. 


• Aprobación de un mínimo de 1 (un) trabajo práctico. 


• Posibilidad de recuperar 1 (un) parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio 


general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


• Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico por ausencia, aplazo o para elevar el 


promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


• Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción inferior (por 


ej., si el promedio final es 6,75, no se obtiene la promoción). Cuando la fracción sea 0,51 o 


superior en los promedios iguales o superiores a 7, se considerará el número entero inmediato 


superior (por ej., 7,75 = 8; 8,51 = 9). El promedio general se obtiene de la suma del parcial más 


el promedio de los trabajos prácticos, dividido por la cantidad de elementos (por ej., parcial: 9 + 


promedio de prácticos: 7 = promedio final: 8). 


 


Alumnos regulares 


La regularidad en la materia estará sujeta a las siguientes condiciones: 


• Aprobación de 1 (un) parcial con una nota no inferior a 4 puntos. 


• Aprobación de un examen final con una nota no inferior a 4 (cuatro) puntos. El examen de los 


alumnos regulares versará sobre los contenidos desarrollados del programa correspondiente al 


año lectivo en que se obtuvo la regularidad. 


• Posibilidad de recuperar 1 (un) parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio 


general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


 







Alumnos libres 


Para rendir la materia como alumno libre, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 


• Presentación de un trabajo final escrito integrador. La aprobación de este trabajo será 


condición para acceder al examen final. Los plazos de solicitud, presentación, corrección y 


devolución del trabajo final responden a la reglamentación vigente. 


• Aprobación de un examen final con una nota no inferior a 4 (cuatro) puntos. El examen final 


de los alumnos libres responderá al programa vigente en su totalidad. La nota definitiva del 


examen final contemplará la calidad del trabajo final presentado. 


• Modalidad del trabajo final: el trabajo final para los alumnos libres consistirá en la 


presentación de un documento en el que dé cuenta del resultado de una investigación 


terminológica puntual, en un campo temático que se acordará con el estudiante. En dicho 


trabajo se deberán justificar las elecciones tomadas y los pasos seguidos, sobre la base de las 


lecturas teóricas propuestas por la cátedra. 


 


Criterios de evaluación 


En cada etapa de evaluación, así como a lo largo del cuatrimestre, se evaluará en el alumno: 


• la claridad y precisión en la redacción; 


• el grado de corrección en la lengua de destino; 


• la adecuación del nivel de lengua de acuerdo con el tipo de texto original; 


• la precisión terminológica; 


• la convicción en el momento de defender su traducción; 


• el nivel global de profesionalidad. 


 







BIBLIOGRAFÍA GENERAL 


La bibliografía que se presenta podrá ser ampliada o modificada durante el año según las 


necesidades de la cátedra; las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas 


oportunamente a través del aula virtual de la asignatura. 


 


Recursos de consulta regular 


• Diccionarios de dudas y dificultades del español y del francés; diccionarios de preposiciones; 


diccionarios de sinónimos y antónimos; diccionarios especializados monolingües y 


bilingües de los diferentes ámbitos científicos; diccionarios generales monolingües y 


bilingües, todos disponibles en línea. 


 


Bibliografía de lectura obligatoria 


• Apuntes de cátedra, disponible en el aula virtual de la asignatura. 


• Dubuc, Robert (2002). Manuel pratique de terminologie (3.a ed). Linguatech. 


• Cabré, María Teresa (1993). La terminología. Teoría, metodología y aplicaciones. 


Antártida/Empúries. 


• L’Homme, Marie-Claude (2004). La terminologie : principes et techniques. Les Presses de 


l’université de Montréal. 


 


Bibliografía de lectura complementaria 


• Aguilar, Lourdes (2001). Lexicografía y terminología aplicadas a la traducción. Universitat 


Autònoma de Barcelona.  


• Ciapuscio, Guiomar (2003). Textos especializados y terminología. Universidad Pompeu 


Fabra. 


• Filsinger Senftleben, Gustavo (2020). Evolución diacrónica de la terminología y disciplinas en 


contacto. Tonos Digital, 39(II). 


• Prieto Ramos, Fernando y Orozco Jutorán, Mariana (2015). De la ficha terminólogica a la 


ficha traductólogica: hacia una lexicografía al servicio de la traducción jurídica. Babel 


61(1), 110-130. 
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Asignatura: Fonética y Fonología II 


Cátedra: Única  


Docente responsable: Prof. Mgtr. Silvia A. Peralta 


Sección: Francés 


Carrera/s: PROFESORADO, LICENCIATURA Y  


                 TRADUCTORADO 


Curso: 3er año 


Régimen de cursado: anual 


Carga horaria semanal: 4 horas semanales 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios 


vigente. 


 
 
 







FUNDAMENTACIÓN:  


Fonética y Fonología II, materia que se dicta en el 3er año de  las tres carreras, 
profesorado, traductorado y licenciatura, es la última y la más avanzada, en el 
área de la pronunciación del francés. 


Según el plan de estudios en vigencia, es una asignatura basada en la teoría y 
en la práctica sistemática de la entonación del discurso y en la entonación 
afectiva. Su objetivo es también el reconocimiento de diversos estilos y acentos 
de la lengua francesa contemporánea. 


Retoma contenidos estudiados en Práctica de la pronunciación del francés y en 
Fonética y fonología I . Presenta nuevas nociones en cuanto a la prosodia, la 
fonoestilística y las variedades del francés con el fin de completar la formación 
de los estudiantes en las competencias de comprensión y de expresión oral. 
Además, refuerza los contenidos de Lengua Francesa III y de Gramática 
Francesa II, tales como la lectura expresiva, el reconocimiento de 
características de la lengua oral, la comprensión y la producción de textos 
orales de una cierta complejidad (nivel B2), el simulacro de diferentes 
situaciones de comunicación, el contexto situacional, el emisor y el destinatario. 


 


 
OBJETIVOS 


Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de alcanzar los siguientes 
objetivos: 


Generales 


-Expresarse oralmente de manera fluida, utilizando los rasgos prosódicos del 
francés. 
-Adquirir hábitos de auto-evaluación y de co-evaluación. 
-Asumir una participación responsable. 


Específicos 


- Percibir los rasgos prosódicos del francés. 
- Analizar los diferentes fenómenos fonéticos y fonológicos presentados en la 


asignatura y sacar conclusiones. 
- Expresarse correctamente de manera escrita sobre los temas estudiados. 


- Reconocer y reproducir los diferentes fonoestilos de la lengua francesa. 
- Reconocer  los diferentes acentos del francés. 
- Realizar transcripciones fonéticas y fonológicas. 
- Hacer investigaciones con respecto a los diferentes acentos del francés en el 


mundo. 


 
 
 







CONTENIDOS 


Unité 1:La prosodie du français. 


La syllabe: la coupe syllabique, réalisation de la syllabe dans la parole, durée 
syllabique, les groupements syllabiques. 


L’accentuation: nature, place et fonction, les groupes accentuels et phrasé, les 
énoncés à deux, trois, quatre groupes accentuels, l’accentuation expressive, 
l’accent d’insistance, l’accentuation et le phrasé prosodique, les interférences 
accentuelles avec l’espagnol. 


Le rythme: structure rythmique et prosodique du français, les groupes rythmiques, 
les types de rythmes et le principe d’isochronie, eurythmique, substance et forme 
de l’accentuation. 


L’intonation : fréquence, hauteur, mélodie et intonation, le signe intonatif, 
fonctions linguistiques de l’intonation, description phonétique de l’intonation,les 
courbes et les niveaux, l’intonation par les oppositions, parole spontanée et 
parole lue, l’expression des émotions. 


Unité 2:La phonostylistique 


Principes et méthodes en phonostylistique: double fonction du message parlé, 
définition du champ d’études  phonostylistiques 
Nouveau regard sur la phonostylistique: phonostylistique, de Saussure et la 
phonostylistique, la norme, les normes et les patrons rythmiques, phonostylèmes 
et traits pertinents, l’intonation au cœur du débat. Rôle phonostylistique de 
l’intonation: ses fonctions identificatrice et impressive. Décodage phonostylistique, 
fonction, indice/signal. Les phono-styles : description prosodique des styles de 
parole en français. Variation  phonostylistique : émotive, d’attitude situationnelle. 
La notion de «style vocal »:origines des modèles théoriques du style vocal. 
 
 
Unité 3: Le français de référence et les variétés du français parlé 
 
Le français de référence et les normes de prononciation  Caractéristiques 
phonétiques et phonologiques du langage des jeunes. Les accents du français : 
traits généraux de la prononciation du français parlé à Paris, en Bretagne, en 
Provence, en Occitanie et en Alsace. Les accents du français dans l’espace 
francophone: aux Antilles, en Afrique subsaharienne, en Suisse romande, au  
Québec. 


 


MODALIDAD DE TRABAJO:  


En el dictado de esta asignatura, los alumnos serán protagonistas de su 
aprendizaje, guiados por la profesora. En lo que respecta a los contenidos 







teóricos, los estudiantes deberán leer los documentos antes de asistir a clases. 
En las clases presenciales, se harán comentarios, preguntas y se sacarán 
conclusiones. Con el fin de favorecer la adquisición de los contenidos, los 
alumnos dispondrán de cuestionarios en el aula virtual, a realizar en clases  o en 
sus casas, según el caso. 


En cuanto a la parte práctica, el entrenamiento será intensivo. Estará basado 
en ejercicios de percepción para reconocer los acentos, el ritmo, las 
entonaciones, las características de los fono-estilos, ejercicios de transcripción 
fonética y fonológica. 


Propondremos también a los alumnos actividades de comprensión oral, global y 
detallada a partir de documentos de un cierto nivel de lengua. Daremos 
consignas de actividades de producción oral: simulacros, debates. 


Cabe destacar que la lectura preparada y a primera vista así como también la 
memorización de poemas, de extractos de discursos políticos, de obras de teatro, 
ocuparán un lugar muy importante en Fonética y Fonología II. 


 
 
 MODALIDAD DE EVALUACIÓN: conforme a la reglamentación vigente.  
 
La cátedra ofrecerá régimen de promoción directa sin examen.  
Se tomarán dos parciales, orales y escritos, tres trabajos prácticos, uno escrito y dos 
orales y un coloquio para los promocionales.  
Se podrán recuperar hasta un parcial y un trabajo práctico por ausencia o para elevar 
el promedio. 
Los estudiantes regulares deberán rendir un examen final, escrito y  oral, ambas 
instancias eliminatorias.  
Los estudiantes libres deberán rendir un examen final escrito y oral. Tendrán una 
actividad más que los alumnos regulares en cada una de las instancias y ambas serán 
eliminatorias.  
En todas las instancias de evaluación, se tendrán en cuenta: 
- El uso correcto del francés a nivel semántico, morfosintáctico y léxico. 
- El uso de la terminología correspondiente a la disciplina. La claridad y la 


coherencia en las exposiciones orales  y escritas. La relación teórica y práctica 
de los temas vistos. 


- La pronunciación, la entonación, el acento y el ritmo en las producciones orales 
según el modelo estándar. 


- La imitación de algunos fono-estilos vistos. 
- El reconocimiento de las variedades del francés vistas. 
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https://www.researchgate.net/publication/236971732_Les_phonostyles_une_desc
ription_prosodique_des_styles_de_parole_en_francais?enrichId=rgreq-
a7167d4b557651d860eaccbe3430fa 54- 
XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNjk3MTczMjtBUzoxMDEwMDg5NDQ0
MDI0NDdAMTQwMTA5MzgxNz 
M1MA%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf 
 
 
Recomendada: 


- Abry,D  y Veldeman J (2007) Phonétique.Clé International 


-Abry,D y Chalaron  M.(2011). Les 500 exercices de phonétique.Niveaux B1, B2 
.Hachette Livre 


 
- Abry,DyBerger, C. (2019) Phonie-graphie du français. A1,A2, B1, B2. Hachette 


Français Langue Étrangère. 


- Bogliotti,A. (2011)De sonidos y melodías en lenguas a fines. Exploración 
prosódica sobre un corpus de textos orales expositivos en francés y en 
español. Lingüística en el aula n°9. Facultad de Lenguas, U.N.C. 


- Carton,F(1974).Introduction à la phonétique du français.Bordas. 


- Cornaire,C(1998) La compréhension orale. Clé International 


- Cornaire,C. (1999)Le point sur la lecture. Clé International. 


-García Jurado, M.(2005) La fonética del Español. Editorial Quorum. 


- Léon, P. y Léon, M. (1964) Introduction à la phonétique corrective. 
Hachette/Larousse. 


- Vielmas, M.(190) À haute voix. Clé International. 


-  



http://www.ub.edu/journalofexperimentalphonetics/pdf-articles/XV-9.pdf

http://www.ub.edu/journalofexperimentalphonetics/pdf-articles/XV-9.pdf

http://www.researchgate.net/publication/236971732_Les_phonostyles_une_description_pro

http://www.researchgate.net/publication/236971732_Les_phonostyles_une_description_pro





Sitografía:  


- Alphabet Phonétique International https://www.lexilogos.com/clavier/api.htm 


- Au son du FLE https://www.verbotonale-phonetique.com/ 


- Projet Phonologie du français contemporain https://www.projet-pfc.net/le-projet-
pfc-ef/le-francais-explique/ 


 



http://www.lexilogos.com/clavier/api.htm

http://www.verbotonale-phonetique.com/

http://www.verbotonale-phonetique.com/

http://www.projet-pfc.net/le-projet-pfc-ef/le-francais-explique/

http://www.projet-pfc.net/le-projet-pfc-ef/le-francais-explique/

http://www.projet-pfc.net/le-projet-pfc-ef/le-francais-explique/
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Asignatura: Gramática Francesa II 


Cátedra: Única  


Docente responsable: Mgtr. Verónica Gebauer 


Sección: Francés 


Carrera/s: Profesorado, Traductorado y Licenciatura  


Curso: 3º año 


Régimen de cursado: Anual 


Carga horaria semanal: 4 horas 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente. 







FUNDAMENTACIÓN 
 


Gramática francesa II forma parte de la currícula del tercer año de estudio de las carreras 


de Profesorado, Traductorado y Licenciatura. Los contenidos de la asignatura abordan el 


estudio de la gramática desde una perspectiva textual. 


El presente programa nace de una reflexión a partir de las dificultades experimentadas 


por los alumnos en lo que atañe a la comprensión, pero especialmente a la producción de 


textos escritos. La mayoría de los errores sancionados no competen a la gramática en el 


sentido clásico, es decir a una gramática limitada al campo de la oración simple o 


compleja, sino que están relacionados con problemas de textualidad.  


Estas cuestiones que van más allá de la enseñanza de las estructuras de base del 


francés son cruciales ya que el análisis de los factores que hacen a la textualidad 


(coherencia, cohesión, pertinencia, intencionalidad, informatividad, situacionalidad e 


intertextualidad) es imprescindible para trabajar los procesos de comprensión y 


producción de textos. 
 


OBJETIVOS 


 


Objetivos generales: 


Al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de: 


• Reconocer el texto como unidad de análisis. 


• Analizar textos pertenecientes a diferentes géneros discursivos con el fin de comprender 


la intención y el funcionamiento de la lengua. 


• Observar, analizar y sintetizar fenómenos textuales al servicio de la comprensión del 


funcionamiento de la lengua. 


• Ampliar sus competencias lingüísticas y pragmáticas. 


• Comprender y producir textos coherentes y cohesivos de una cierta complejidad (Nivel 


B2). 


• Trabajar de manera autónoma y en interacción con sus pares.  


• Autoevaluarse y coevaluar. 


 
Objetivos específicos: 


Al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de: 







a) distinguir la oración y el enunciado como dos unidades de análisis pertenecientes a dos 


tipos de gramáticas diferentes (la Gramática de la oración y la Gramática textual); 


b) diferenciar referencia situacional y cotextual; 


c) reconocer la situación de enunciación, las huellas de los coenunciadores (en particular 


a través de otros pronombres diferentes del “yo, tu, nosotros, ustedes”) y la finalidad 


comunicativa presentes en un texto; 


d) comprender y emplear correctamente los deícticos espaciales y temporales (deícticos y 


no deícticos); 


e) analizar los diferentes empleos de los “pronombres personales” desde una perspectiva 


textual;  


f) analizar las formas referidas (elementos de substitución) y tomar conciencia de las 


limitaciones que pesan sobre la substitución léxica y pronominal (problemas semánticos, 


problemas propios de la pronominalización y con el empleo de los determinantes).  


g) reconocer los matices expresados por ciertos conectores lógicos y emplearlos 


correctamente en ejercicios de compleción o de ordenamiento y de redacción;    


h) analizar la relación entre el enunciador y su enunciado, a través de las modalidades 


presentes en un texto; 


i) elegir la forma de oración apropiada (emphase / impersonnel) para asegurar la 


progresión de un texto o evitar problemas de ambigüedad;  


j) analizar los fenómenos de coherencia textual y detectar los diferentes tipos de 


anomalías semánticas (tautologías, ruptura de isotopía, contradicción, de relación con el 


mundo de referencia); 


k) describir, a partir de la división en soporte y aporte, la organización de los textos; 


l) producir textos coherentes siguiendo una progresión determinada o modificándola; 


m) distinguir en un texto la imbricación récit/discours en un texto. 


 


CONTENIDOS 


Unité I- Grammaire de la phrase et grammaire textuelle  


La grammaire de la phrase : quelques limitations. La grammaire textuelle : un principe de 


solution. Compétences linguistique et pragmatique. Enonciation et énoncé. La référence : 


référence situationnelle et référence co(n)textuelle. La construction de la référence. 


Contexte situationnel. Contexte linguistique ou cotexte. Sens et référence. 


 







Unité II- Référence situationnelle  


La déixis personnelle, spatiale et temporelle ou Déictiques référant au temps de la 


circonstance énonciative. Déictiques référant à l’espace de la circonstance énonciative. Le 


couple locuteur / destinataire : emplois particuliers des deux premières personnes (je – tu). 


Le “pluriel” (nous-vous). Personne et “non personne”. La forme ON. Le “ILS” collectif. 


 
Unité III- Modalités  


Modalité d’énonciation : énoncés déclaratifs, interrogatifs, exclamatifs et impératifs. 


Modalité d’énoncés : modalité aléthique, déontique, épistémique, appréciative. Modalité de 


message : L’emphase. La dislocation, l’extraction (structures clivées), et les structures 


pseudo-clivées. L’impersonnel. La passivation. La négation. 


 


Unité IV- Référence contextuelle 


Problématique. Pronoms et substituts. Représentation totale, partielle et conceptuelle. 


Diversité de comportement des substituts. La substitution grammaticale. Anaphore 


pronominale, lexicale et adverbiale ; représentation totale, partielle et conceptuelle. La 


substitution lexicale. Le fonctionnement textuel de la substitution lexicale. Les substituts 


dans le texte. La règle d’économie. La loi du groupe dominant. 


 


Unité V- Cohésion textuelle par connexité 


Connecteurs temporels (succession, succession par rapport à un moment de 


l’énonciation), connecteurs spatiaux, connecteurs argumentatifs. Emploi des connecteurs 


selon le registre de langue. 
 


Unité VI- Progression de l’information.  


Principes généraux de cohérence textuelle. Les méta-règles de cohérence : de répétition, 


de progression, de non-contradiction et de relation. Les infractions aux règles. Progression 


du texte en support et apport. Types de support. Types d’apport. Le type de progression 


thématique : progression à thème constant, progression linéaire, progression à thèmes 


dérivés. Progression complexe. Ruptures thématiques. 


 


Unité VII- Récit et discours  


L’énonciation de discours (discours) et l’énonciation historique (récit) : deux « plans 


d´énonciation ». Caractéristiques de ces deux plans. Première personne et Passé Simple.  







Deux systèmes imbriqués. L’opposition des plans : premier plan (action principale), 


second ou arrière-plan. Divers types de second plan. L’opposition de Passé Simple/Passé 


Composé et Imparfait. Caractéristiques communes du Passé Simple et du Passé 


Composé. Valeurs de l’Imparfait. Valeurs du Plus-que-parfait. 2° plan régressif (retour en 


arrière). 


 
METODOLOGIA DEL TRABAJO 


Con el fin de fomentar el aprendizaje autónomo, la cooperación y la interacción entre los 


estudiantes, se implementará el trabajo en el aula virtual que ofrece la Universidad, así 


como el empleo de entornos digitales (recursos online, creación de un blog, etc.) lo que 


complementará el trabajo presencial. 


 


Los diferentes puntos del programa serán abordados de manera teórico-práctica. En una 


segunda instancia se procederá a la resolución de los ejercicios del manual y a una 


corrección colectiva. Finalmente, los alumnos elaborarán una síntesis de cada tema 


estudiado, lo que permitirá saber si los objetivos fueron alcanzados. 


 


Actividades previstas (Individuales y/o grupales) 


−Lectura, observación y análisis de un documento. 


−Reflexión sobre documentos censurados.   


−Propuestas de corrección a partir de documentos censurados. 


−Resolución de ejercicios de compleción. 


−Producción de textos. 


−Discusión y formulación de conclusiones. 


−Desarrollo de un proyecto de tutoría entre pares 


−Utilización de los entornos digitales 


−Consulta de la bibliografía obligatoria y recomendada. 


 


En este sentido las actividades previstas - tanto en forma individual como grupal - exigen 


que el alumno efectúe una observación o una manipulación bien precisa a partir de un (o 


varios) texto(s).  Esta forma de proceder que asocia lectura y escritura; actividad de 


comprensión y actividad de producción contribuye a construir el conocimiento y a 


compartir experiencias. 







 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


Alumnos promocionales* 


Los alumnos por promoción deberán aprobar con un promedio general no inferior a 7 


(siete), (debiendo dicho promedio ser número entero y no una fracción inferior a éste) dos 


parciales de carácter teórico-práctico y cuatro trabajos prácticos. Las evaluaciones podrán 


ser escritas u orales. Además, deberán asistir como mínimo al 80% de las clases 


dictadas. 


Sólo se podrá recuperar un examen parcial y un trabajo práctico por aplazo, inasistencia o 


para elevar el promedio general. Tanto el trabajo práctico como el parcial de recuperación 


serán de integración. 
 


Alumnos regulares* 


Los alumnos que opten por el sistema de regularidad deberán aprobar con una nota no 


inferior a 4 (cuatro), dos parciales escritos de carácter teórico-práctico. Solo se podrá 


recuperar un parcial al finalizar el curso ya sea por aplazo o por inasistencia. Dicho parcial 


versará sobre todos los temas abordados en el correspondiente año lectivo. 


El examen final consistirá en una prueba escrita de carácter teórico-práctico que versará 


sobre los contenidos desarrollados del programa correspondiente al año lectivo en el que 


se obtuvo la regularidad. 
 


Alumnos libres* 


Los alumnos libres deberán aprobar el examen final con una calificación no inferior a 4 


(cuatro) y responderán al programa vigente (el último aprobado por el Honorable Consejo 


Directivo) en su totalidad.  El examen final consistirá en una prueba escrita de carácter 


teórico-práctico y comprenderá el desarrollo de un tema más que para los alumnos 


regulares.  


 
* NOTA: Cuando el caso se presente, se considerarán todos los reglamentos vigentes.  


 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Se tendrá en cuenta: 


La corrección morfosintáctica, los criterios que hacen a la textualidad (cohesión, 


coherencia, intencionalidad, pertinencia, informatividad, situacionalidad e intertextualidad) 







tanto de textos  orales como escritos, la capacidad de relacionar los temas de la materia 


entre sí  y  con los contenidos abordados en Lengua Francesa III y en Fonética II, la 


riqueza de vocabulario, el uso correcto de la terminología lingüística, el espíritu crítico, la 


capacidad para interactuar y para autoevaluarse y coevaluar.  


 


CRONOGRAMA TENTATIVO 
 


Nº DE CLASES:    40 (cuarenta) aproximadamente 


Actividades Fecha estimativa 


Desarrollo unidades I, II, III, IV,  Primer cuatrimestre 


Desarrollo unidades   V, VI, VII Segundo cuatrimestre 


Primer parcial Cuarta semana de junio 


Segundo parcial Cuarta semana de octubre 


1er. Trabajo práctico 4° semana de abril 


2º trabajo práctico 4ª semana de mayo 


3er. Trabajo práctico 4ª semana de agosto 


4to. Trabajo práctico 4ª semana de septiembre 


Parcial y trabajo práctico 


recuperatorios 


Primera semana de 


noviembre 
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1- Fundamentación  
La cátedra de Lengua Francesa III se presenta, desde el punto de vista pedagógico, como una 
continuidad de los conocimientos y habilidades adquiridos en Lengua Francesa I y II. Esta asignatura 
tiene como objetivos principales que el alumno afiance dichos conocimientos y perfeccione su saber 
lingüístico adquiriendo nuevas herramientas que le permitan acceder al dominio de la lengua como 
instrumento de comunicación y de interacción social. A tal fin, durante el desarrollo de esta asignatura 
se espera que el estudiante logre un grado de reflexión teórica elevado sobre los aspectos fonético, 
morfosintáctico, léxico, semántico, pragmático, discursivo y estilístico del idioma, reflexión por medio de 
la cual alcanzará el conocimiento acabado del sistema.  


Es también un objetivo de esta cátedra el conocimiento profundo de creencias, valores, costumbres e 
instituciones de la cultura de expresión francesa, adquirido en confrontación permanente con nuestra 
propia idiosincrasia y con nuestras propias manifestaciones culturales. 


 
2- OBJETIVOS 


2.1. OBJETIVOS GENERALES: 


Al finalizar el ciclo lectivo, los estudiantes deberán estar en condiciones de expresarse en situaciones de 
comunicación oral y escrita demostrando una competencia lingüística y comunicativa que les permita 
acceder al estudio de la literatura y la cultura francesas, así como a la práctica de la traducción. 


 


2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 


Para la comprensión y expresión oral: al finalizar el año, los estudiantes estarán en condiciones de:  


• expresarse en situaciones de comunicación oral con soltura y corrección transmitiendo 
informaciones de todo tipo, formulando opiniones personales, argumentando su punto de vista, 
discutiendo, etc.  


• organizar su discurso oral con coherencia y cohesión, adaptándolo a las diferentes variaciones 
enunciativas y transmitiendo en cada caso el valor ilocutorio deseado. 


• demostrar un conocimiento crítico de la civilización contemporánea francesa, establecer 
comparaciones con la realidad nacional y dar muestras de capacidad de análisis y de síntesis. Se trata de 
enriquecer el conocimiento de nuestra propia idiosincrasia a través de la reflexión sobre hechos de 
civilización de países de habla francesa. 


 


Para la comprensión y expresión escritas: al finalizar el ciclo lectivo, los estudiantes estarán en 
condiciones de: 


• expresarse en un registro de lengua adecuado a las situaciones de comunicación requeridas y 
respetando las exigencias de las diferentes instancias enunciativas. 


• demostrar un conocimiento cabal del código escrito en sus distintas manifestaciones textuales a 
través de la capacidad de análisis y comprensión de los textos propuestos, y a través de la producción 
escrita de los distintos tipos textuales exigidos. 


 


 







3- METODOLOGÍA DE TRABAJO 


El enfoque que se le dará a la asignatura se inscribirá en el marco de la perspectiva accional, que concibe 
a la lengua no sólo como instrumento de comunicación sino también como un espacio en el que se 
otorga principal importancia a la interacción y al trabajo cooperativo de los alumnos. Es entonces a 
partir de este enfoque que el alumno deberá: 


a- Para la práctica oral: 


• leer en forma expresiva. 


• localizar las marcas propias de la oralidad. 


• tomar nota de textos leídos o grabados con vistas a extraer las ideas principales y exponerlas de 
manera coherente. 


• hacer presentaciones orales utilizando diferentes técnicas de expresión. 


• simular situaciones de comunicación. 


• introducir variaciones en el marco enunciativo de los textos propuestos. 


• improvisar.  


• participar activamente en debates, mesas redondas, simulaciones. 


 


b- Para la práctica escrita: 


• analizar las características textuales propias de cada discurso a partir de distintos documentos 
escritos. 


• elaborar textos cuya organización lógica y textual se ajuste a los modelos estudiados: resúmenes, 
descripciones, argumentaciones cortas, relatos, cartas comerciales, cartas a los lectores, textos 
explicativos, etc. 


• lograr en dichos textos el nivel requerido en lo que respecta a la ortografía, la sintaxis, la 
morfología y la semántica, para lo cual se realizarán dictados, imitaciones, transformaciones, 
reempleos, ejercicios de transposición, investigaciones de campos semánticos y léxicos, estudios 
sobre la temporalidad. 


 


4- MATERIAL DIDÁCTICO 


El material didáctico estará constituido por una selección de documentos auténticos cuyos contenidos 
versarán sobre los medios de comunicación masivos, los sentimientos y las emociones, la moda, la 
gastronomía, los viajes y el turismo, el arte, los animales de compañía entre otros temas. 


Se complementará el trabajo con documentos sonoros y audiovisuales (prensa y producciones 
cinematográficas francoparlantes). 


Se trabajará con cuentos y textos de autor escogidos que aporten una dimensión literaria a los 
contenidos temáticos. 


 


 







5- CONTENIDOS DE LENGUA 


Contenidos léxicos: 


El contenido léxico estará en estrecha relación con los ejes temáticos de civilización y con los textos de 
lectura obligatoria (ver 4).  


 


Contenidos gramaticales: 


Revisión de los contenidos estudiados en primer y segundo año en función de su aplicación a la práctica 
de la lengua oral y escrita. 


Aplicación de dichos contenidos profundizando y precisando los matices semánticos y discursivos en 
función de situaciones de comunicación de mayor complejidad lingüística que las que se plantean en los 
dos primeros años de aprendizaje. 


 


Contenidos discursivos:  


Estos contenidos se relacionan con aquéllos presentados en la cátedra de Gramática Francesa II, a saber: 
deícticos, coherencia, cohesión, conectores lógicos y retóricos, actos de habla etc. 


 


5.1 – OBRA LITERARIA: 


Le voyant (Jérôme Garcin, Gallimard, 2015) 


 


6- MODALIDAD Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN1  


Requisitos para alumnos: 


A) Promocionales: Asistir al 80 % de las clases como mínimo. Aprobar tres parciales con una 
recuperación posible por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general y ajustándose al 
reglamento de la FL referido al régimen de promoción sin examen. Aprobar cuatro trabajos prácticos 
con una recuperación posible por ausencia o aplazo.  


 


B) Regulares: Aprobar tres parciales con una recuperación posible por ausencia o aplazo; este 
recuperatorio será integrador. Los alumnos regulares rinden ante tribunal un examen final  escrito y 
oral, ambos eliminatorios, sobre los contenidos desarrollados durante el año lectivo en el que se obtuvo 
la regularidad. 


 


C) Libres: Los alumnos libres rinden ante tribunal un examen escrito y oral, ambos eliminatorios, sobre 
la totalidad de los contenidos del programa vigente (entendiéndose por vigente el último programa 
aprobado por el HCD de la Facultad de Lenguas). Ambas instancias comprenderán un tema más que 
para los alumnos regulares: una producción escrita complementaria y la presentación oral de un tema – 
a elección del alumno – relacionado con los contenidos desarrollados durante el año académico. 


 


                                                 
1 Conforme a la reglamentación vigente 







Se llevará a cabo un seguimiento cabal de todas las producciones orales o escritas de los estudiantes; se 
pondrá el mayor énfasis en la evaluación de aquellos problemas de lengua que desde los dos primeros 
años de estudio se trabajan con profundidad. Se realizará una reflexión colectiva sobre los errores 
cometidos que por sus características permitan poner en evidencia los problemas de tipo textuales y 
discursivos, ya que se da por supuesto que, ni la morfología ni la sintaxis, deberían causar dificultades a 
los estudiantes. Esto permite poner el acento de la acción evaluativa y correctiva sobre el nivel de la 
textualidad. 


 


CRITERIOS DE EVALUACION 


En el momento de la evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 


• la adecuación del trabajo a las consignas   


• la precisión y riqueza del vocabulario 


• la coherencia de las ideas 


• la claridad y la fluidez en la exposición de ideas 


• la capacidad de reformulación 


• la capacidad de síntesis 


• el uso correcto de pronombres, adjetivos, adverbios, tiempos y modos verbales 


 


7- CRONOGRAMA TENTATIVO DE EVALUACIONES 


Parciales 


1º Parcial: primera semana de julio 


2º Parcial: 2ª semana de septiembre 


3º Parcial: 3ª semana de octubre 


Recuperatorio: 1ª semana de noviembre 


 


Prácticos  


TP 1: última semana de abril 


TP 2: 1ª semana de junio 


TP 3: última semana de agosto 


Recuperatorio: 1ª semana de noviembre 


Coloquio final (TP 4, oral): 1ª semana de noviembre 


 


 


 







8- BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA PARA EL ALUMNO2  


Obligatoria 


•Jérôme Garcin, Le voyant, Gallimard, 2015 


De consulta obligatoria 


Diccionarios 


• Nouveau Petit Robert. 


• Dictionnaire du Français Contemporain, Larousse. 


• Dictionnaire encyclopédique Hachette. 


• Le Robert 2, dictionnaire universel des noms propres. 


• Nouveau Dictionnaire Analogique, Larousse. 


• Dictionnaire des synonymes, Larousse. 


• Dictionnaire des Expressions et Locutions (Les Usuels – Le Robert). 


• Dictionnaire des Difficultés du Français (Les Usuels – Le Robert). 


• Dictionnaire des combinaisons de mots (Les Usuels – Le Robert). 


 


De consulta recomendada 


• BARAONA, G., Littérature en dialogues, Niveau intermédiaire, Clé International, Paris 2005. 


• BRILLANT, C. ; BAZOU, V. ; RACINE, R. ; SCHENKER, J.-C., Le nouvel Édito, Niveau B2, Didier, Paris 
2010. 


• BESSONNAT, D. ; COLTIER, D. et alii, Maîtrise de l’écrit 4e, Nathan, Paris, 1996. 


• BRETONNIER, M., Les Clés du nouveau DELF B2, Maison des langues, Barcelone 2007. 


• CAVALLI, M., Lire, Hachette, Paris 2000. 


• CHANTELAUVE, O., Écrire, Hachette, Paris 1995. 


• CHARAUDEAU, P., Grammaire du sens et de l´expression, Hachette, Paris 1992. 


• CHARNET, C. ; ROBIN – NIPI, J., Rédiger un résumé, un compte rendu, une synthèse, Hachette, 
Paris 1997. 


• CRIDLIG, J.M. ; GIRARDET, J., Vocabulaire, collection Entraînez-vous, Niveau Avancé, Clé 
International, 1993. 


• DELERM, P., La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, Gallimard, Paris 1997. 


• DELERM, P., La sieste assassinée, Gallimard, Paris 2001. 


• DUPOUX, B., Réussir le DELF B2, Didier, Paris 2006. 


• GOHARD-RADENKOVIC, A., L’écrit : stratégies et pratiques, Clé International, Paris 1995. 


• MAKEIEFF, M., Nouveau bréviaire pour une fin de siècle, Éditions du chêne, Paris 1998. 


                                                 
2 Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas por los canales oficiales de la cátedra. 







• MICHEL, C., Vocabulaire progressif du français, Niveau avancé, Clé International, Paris 1999. 


• REICHLER-BÉGUELIN, M.J, Écrire en français, Delachaux et Nestlé.  T.M.P.  1990. 


• VIGNER, G., Écrire pour convaincre, Hachette, Paris 1997. 


 


Documentos auténticos 


• Textos periodísticos de Le Monde, Libération, L’Express, L’Obs, Femme Actuelle, Phosphore, Le 
Figaro Magazine, Elle, Le Point. 


• Programas de televisión: Envoyé Spécial, Complément d'enquête,  Des racines et des ailes, 
Temps présent, Le dessous des cartes. 


• Películas y documentos electrónicos extraídos de distintos sitios francófonos 


 


9- Bibliografía de referencia para el docente 


• BEAUCHESNE, Jacques, Dictionnaire des cooccurrences, Guérin, Paris, 2001. 


• CUQ, Jean-Pierre ; GRUCA, Isabelle, Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, 
PUG, 2002 


• LAMAILLOUX, Pierre, Fabriquer des exercices de français, Hachette, 1993. 


• PUREN, C., De l’approche communicative à la perspective actionnelle  in Le français dans le 
monde nº 347, Paris, septembre-octobre 2006. 


• TRÉVILLE, M.-C., Enseigner le vocabulaire en classe de langue, Hachette, Paris, 1996. 


• VIGNER, G., Écrire, éléments pour une pédagogie de la production écrite, Clé international, Paris, 
1982. 


 


 


  


Roberto E. LENCINAS    


                                                                                    Profesor Titular 
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Asignatura: TEORÍA  Y  ANÁLISIS  DEL  DISCURSO


LITERARIO


Cátedra: ÚNICA 


Docente responsable: María Victoria Alday


Sección: Francés


Carrera/s: PROFESORADO y LICENCIATURA


Curso: 3er año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: especificadas en el  plan de estudios
vigente.







FUNDAMENTACIÓN


Esta propuesta parte, en primer lugar, de una concepción de literatura como hecho


estético, lo cual la implica como fuente de goce, manipulada por un lector productor


de  sentido,  que  moviliza  su  competencia  comunicativa  y,  sobre  todo,  su


competencia literaria en función de la activación de la “semiosis ilimitada” (Peirce).


En segundo lugar,  de  la  consideración  de  la  literatura  como un  “hétérocosme”


regido por leyes propias1, y como un discurso social atravesado por otros discursos


sociales que ponen en evidencia diferentes miradas sobre el mundo y las maneras


de  estar  en  el  mundo2.  El  enfoque  de  la  disciplina  adoptado  toma,  entonces,


elementos  de  la  semiótica  pragmática  (Peirce,  Eco)  que  proporciona  una


descripción  de  la  significación  en  el  texto  literario  y  muestra  mediante  qué


mecanismos se genera la producción del sentido y cómo se construye éste en la


recepción  (concepto  de  cooperación  textual  entre  dos  estrategias  discursivas).


Además,  recupera  de  la  teoría  de  la  recepción  (Jauss,  Lotman,  Schmidt)  la


consideración de la obra de arte como signo tanto en su estructura interior (sistema


de relaciones intratextuales) como en su estructura exterior (realidad extratextual),


es decir, en su relación con la sociedad (las normas literarias, la tradición), con su


creador y con sus receptores. La posición asumida con respecto al aprendizaje y


enseñanza de  la  literatura  se  sustenta  en  el  cambio  de  concepción  de  un  ser


humano  susceptible  de  ser  moldeado  desde  afuera  a  la  de  una  persona  que


selecciona,  procesa,  asimila,  y  otorga significaciones a los estímulos,  desde su


bagaje  de  saberes  previos  y  acorde  con  sus  matrices  de  aprendizaje.   Este


desplazamiento  en  la  perspectiva  confiere  especial  importancia  al  capital  que


posee el alumno. Al tomar como objeto de la educación al sujeto de la educación,


se busca la implementación de las acciones destinadas al desarrollo de habilidades


1 Aguiar e Silva, 1983:18
2 Al respecto, Malcuzynski afirma:  «El campo sociocrítico de investigación postula [...] reinsertar la literatura, en
tanto que  artefacto sociocultural,  y  su objeto de estudio,  dentro de un conjunto dinámico constituido de diversas
prácticas sociales en instancia de circulación. [...] El discurso social se define como el conjunto regulado por las
convenciones y tomado en sus configuraciones ideológicas, de lo que se dice y se escribe en un estado de sociedad»
(1991: 18). Por su parte, Angenot sostiene que « le discours social est tout ce qui se dit et s'écrit dans un état de société,
tout  ce  qui  relève  des  deux  formes  de  mise  en  discours,  c'est-à-dire,  la  narration  et  l'argumentation  (ce  qui  est
« narrable » et « opinable » à un moment donné, dans une société donnée). Cette totalité en apparence cacophonique et
désordonnée  révèle  pourtant  des  régularités  génériques  et  thématiques,  elle  comporte  également  des  répertoires
topiques, des « gnoséologies » et des « phraséologies » communes et co-intelligibles. » (1989: 36)







y competencias para que este sujeto pueda representar  e interpretar  el  mundo


entendido como “tarea en ejecución”. En este sentido, la tarea del docente consiste


en guiar al estudiante en el proceso de descubrir y utilizar sus propios recursos de


aprendizaje  en  la  construcción  de  conocimientos  y  en  la  elaboración  de  un


pensamiento autónomo y crítico.


OBJETIVOS GENERALES


Al finalizar el curso, se espera que el estudiante estará en condiciones de:


✔ Comprender la especificidad del texto literario como discurso social en el marco


ideológico de la cultura


✔ Incrementar sus competencias para la lectura y el análisis del texto literario desde


una posición crítica y reflexiva


 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Al finalizar el curso, el estudiante estará en condiciones de:


    ✔ Activar las estrategias propias de la lectura literaria


    ✔ Utilizar una metodología de análisis que le permita una mejor comprensión de


los textos literarios


    ✔ Reconocer  los  géneros  literarios  e  identificar  sus  rasgos  peculiares  en


diferentes textos


     ✔ Emplear terminología específica


CONTENIDOS 


             UNIDAD I Introduction à la lecture littéraire


- La lecture comme co-énonciation


- Caractéristiques de la communication littéraire


- Le contrat littéraire


- Le rôle du lecteur







- Le lecteur coopératif


- Auteur et lecteur comme stratégies textuelles


UNIDAD II Le discours littéraire narratif


- Espèces narratives


- Les relations transtextuelles d’après Genette : intertextualité- (citation-plagiat-


allusion) - paratextualité- métatextualité- hypertextualité- architextualité


- Histoire- Récit- Narration


- Nature et fonctions du Narrateur


- Le statut du Narrateur : la personne


- La perspective : types de focalisation


- Les niveaux narratifs 


- Le temps du récit : ordre : anachronies –analepses-prolepses


UNIDAD III Le discours littéraire lyrique 


- Le « moi lyrique ». L’expression de la subjectivité


- L’appartenance à des périodes littéraires.


- Notions de versification. Les strophes. Rime 


- Les figures réthoriques


- Les Parnassiens : Leconte de Lisle et J. M. Heredia


- La poésie symboliste


- La poésie surréaliste


UNIDAD IV Le discours littéraire dramatique


- L’archiénonciateur


- La double lecture. Le double destinateur


- Les composantes du texte dramatique


- Espèces dramatiques


- Texte écrit et mise en scène 


           


Metodología de trabajo 







Coherentes con la concepción de destinatario como sujeto activo y participativo,
proponemos una metodología,  que,  además de la exposición oral  por  parte del
profesor, implica, por parte del estudiante:


✔ La  lectura  y  la  apropiación  de  material  bibliográfico que  les


proporcione el marco teórico necesario para la reflexión del objeto literario


 ✔ La  lectura  comprensiva de  textos  literarios  -narrativos-  líricos  y


dramáticos


✔ La  transferencia de los conocimientos en la producción de textos


orales  y  escritos (coherentes-  adecuados  y  correctos)  sobre  el  análisis  y  la


valoración de obras literarias


✔ La participación activa en debates a través de los cuales se generen


intercambios de perspectivas y se cuestionen presupuestos teóricos 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN (conforme a la reglamentación vigente)


Requisitos de aprobación de la materia para:


1) Alumnos promocionales (sin examen final) :


-  Asistencia mínima del  80% a las clases dictadas o del  60% para estudiantes
trabajadores o con personas a cargo.
- Aprobación de un mínimo de 2 (dos) y un máximo de 3 (tres) parciales. 
- Aprobación de un mínimo de 3 (tres) trabajos prácticos. 
- Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio
general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 
- Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico (si se requiere la aprobación de
hasta 4 TP) o 2 (dos) trabajos prácticos (si se requiere la aprobación de entre 5 y 8
TP)  por  ausencia,  aplazo  o  para  elevar  el  promedio  general.  La  calificación
obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada.
- Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción
inferior (ej.  si  el  promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). Cuando la
fracción  sea  0,51  o  superior  en  los  promedios  iguales  o  superiores  a  7,  se
considerará el número entero inmediato superior (ej.: 7,75= 8; 8,51=9). El promedio
general se obtiene de la suma de los parciales más el promedio de los trabajos
prácticos,  dividido  por  la  cantidad  de  elementos  (ej.:  1°parcial  6  +2°parcial
8+3°parcial 7+promedio prácticos 7. Promedio final: 7).


2) Alumnos regulares: 
              -Aprobación de 3 (tres) exámenes parciales (escritos) con posibilidad de
recuperar uno de ellos por aplazo o ausencia:
            -Aprobación de 1 (un) examen final escrito teórico y práctico.


3) Alumnos libres: 







-Aprobación de un examen final escrito eliminatorio y –según criterio del profesor- -
Aprobación de un examen oral.
4)  Alumnos internacionales: 
-Aprobación de un examen final escrito teórico y práctico, adaptado a la duración y
a las condiciones del cursado.


Criterios de evaluación


En toda instancia de evaluación se tendrán en cuenta:
- la comprensión de las consignas
- la apropiación del material teórico
- el manejo de terminología específica
- la aplicación de la teoría en los textos analizados
- la competencia lingüística en las producciones orales y escritas


Observación: la nota final se compone de 70 % para el contenido teórico-práctico y
el 30% restante al dominio de la lengua francesa. 


BIBLIOGRAFÍA 


BARTHES, R. (1964) Essais critiques. Paris : Éd du Seuil
« La littérature, aujourd’hui » (pp. 155-166) et « Littérature et métalangage » (pp.
106-107)
ECO, U. (1979) Lector in fabula. Le rôle du lecteur ou la coopération interprétative
dans les textes narratifs. Paris : Grasset & Fasquelle. Ch. 3 : « Le lecteur modèle »
ESCARPIT, R. (1986) Sociologie de la littérature. Paris : Presses Universitaires
Ch. I : « Pourquoi une sociologie de la littérature ? » (pp. 4-14)
Ch.  II : « Comment aborder le fait littéraire ? »  (pp. 15-26)
GENETTE, G. (1966) Figures. Essais. Paris : Seuil. 
« Structuralisme et critique littéraire » (pp. 145-170) et « Figures » (pp. 205-221)
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 Materias aprobadas: 


Lengua Francesa II (002F) 
 
 
 
 







 2 


 
 
 


FUNDAMENTACIÓN 
 
Globalización, intercambios económicos, difusión cultural, internacionalización… 


simples palabras que podrían describir al mundo actual en el cual las informaciones 
circulan cada día más rápido, los contactos son cada vez más numerosos y todo lo que se 
comunica, no solo por medios lingüísticos, es susceptible de ser traducido. El hecho de 
permitir que esa comunicación se lleve a cabo superando ese obstáculo infranqueable  
que representa la barrera idiomática es lo que conocemos como “traducir”.  


 
 En dicho contexto, poder disponer de “mediadores lingüísticos e inter-culturales” 


capacitados en las técnicas de la traducción comercial se ha convertido en una necesidad 
actual. Es por ello que la asignatura de Traducción Comercial, materia anual del tercer 
año de la carrera de Traductorado Público de Francés, perteneciente al área Jurídica y 
Comercial del Plan de Estudios, forma traductores profesionales que se desempeñarán 
exitosamente en el mercado de la traducción especializada comercial conforme a las 
necesidades que los nuevos tiempos demandan.  


 
Conforme al diseño curricular vigente, dicha materia se encuentra en la etapa de  


iniciación a la traducción especializada y se corresponde, a su vez, con la etapa de 
introducción a la práctica traductora en sí. Por consiguiente, se adopta un enfoque-
umbral que comulga con los lineamientos teóricos propuestos por Hurtado Albir (1996, 
1999) en lo que se refiere a la formación por competencias y por tareas de traducción. La 
flexibilidad de este modelo de traducción generalista permite adaptarlo y complementarlo 
con el enfoque específico de la asignatura en cuestión (Mayoral Asensio, 2004, 2007), y 
trabajar en función del contexto educativo citado. 


 
De este modo, se busca que los estudiantes adquieran una metodología de trabajo 


propia que les permita desarrollar lo que el modelo holístico del grupo PACTE entiende 
por competencia traductora (Hurtado Albir, 2011: 395): «sistemas subyacentes de 
conocimientos declarativos y fundamentalmente operativos necesarios para traducir». 
Coincidimos igualmente en considerar «que es un saber básicamente operativo en el que  
tienen una gran importancia las estrategias y donde, como en todo conocimiento experto, 
existen procesos automatizados» (Ibídem: 396). Esta competencia traductora, integrada 
por cinco subcompetencias (bilingüe, extralingüística, de conocimientos sobre la 
traducción, instrumental, estratégica) y componentes psicofisiológicos, se convierte en el 
eje y guía al momento de recorrer las diferentes etapas del proceso traductor. 


 
En virtud de lo mencionado, los alumnos adquirirán a lo largo del año académico 


un bagaje cognitivo y cultural, así como también una metodología de traducción que les 
permitirá dominar las estrategias de documentación y de búsqueda bibliográfica 
indispensables para llevar a cabo una traducción especializada, insertarse más 
fácilmente a nivel laboral en este mundo globalizado y desarrollarán la suficiente 
seguridad para evolucionar en el entorno profesional. 


 
 


 
OBJETIVOS 
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En función de los intereses de la cátedra y de la clasificación de objetivos generales 
propios de la didáctica de la traducción sugerida por A. Hurtado Albir - metodológicos, 
contrastivos, profesionales e instrumentales y textuales – planteamos los siguientes 
objetivos generales y específicos propios a la materia que nos compete.  


 
 
1.1. OBJETIVOS GENERALES: 
 


Al finalizar el año lectivo el alumno deberá alcanzar los siguientes objetivos: 
 


 Afianzar y profundizar los conocimientos, habilidades y estrategias adquiridos 
previamente en Introducción a la Traductología (1er año), Métodos y Técnicas de  
la Traducción y Terminología y Documentación (2do año). 


 Afianzar y profundizar los conocimientos, habilidades y estrategias que se 
adquieran paulatina y paralelamente en la materia de Traducción Comercial. 


 Desarrollar la capacidad de expresarse en francés y en español oralmente y por 
escrito de una manera apropiada y satisfactoria. 


 Desarrollar estrategias a los fines de incrementar el conocimiento léxico y morfo-
sintáctico de la lengua francesa y española. 


 Traducir textos comerciales desde y hacia las dos lenguas con precisión semántica 
y estilo coherente. 


 Aplicar técnicas de relectura y de revisión tendientes a desarrollar hábitos de 
auto-evaluación y de co-evaluación a los fines de promover estrategias de 
remediación. 


 Incentivar el espíritu crítico, la autonomía y la creatividad.  


 Promover el desarrollo y adquisición de actitudes de respeto, colaboración, 
responsabilidad y ética propios a la deontología profesional del traductor. 


 Desarrollar actitudes de apertura tendientes a la comprensión de las diferencias 
culturales y a la reflexión sobre las prácticas culturales propias y extranjeras. 


 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 


       Al finalizar el año lectivo el alumno deberá estar capacitado para: 


 Activar estrategias de lector competente en textos de especialidad. 


 Desarrollar estrategias de investigación documental y terminológica a los fines de 
ampliar los conocimientos sobre las nociones de referencia. 


 Participar activamente en la presentación de los ejes temáticos de las unidades del 
programa. 
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 Aplicar las nociones básicas aprendidas sobre el uso de herramientas informáticas 
y tecnológicas al servicio del trabajo traductológico (TAO) a los fines de crear y 
actualizar bases de datos terminológicas y optimizar así el tiempo de trabajo. 


 Evaluar y utilizar efectivamente las distintas fuentes de consulta. 


 Conocer las estructuras gramaticales, léxicas e idiomáticas de su lengua materna 
y de su lengua de trabajo para alcanzar la exactitud y precisión terminológica.  


 Alcanzar una equivalencia funcional entre el texto base y el texto meta conforme al 
encargo de traducción. 


 Desarrollar un sentido crítico para corregir y revisar una traducción comercial. 
 


CONTENIDOS 
 


 
UNITÉ 


CONTENUS SPÉCIFIQUES ET PRATIQUE DE LA COMPÉTENCE 
TRADUCTIONNELLE 


 
1 


 
 


LES PREMIERS PAS 


Les documents commerciaux : caractéristiques propres à la traduction 
commerciale. 
 
La sensibilisation aux problèmes et aux difficultés propres à la traduction des 
documents commerciaux. 
 


 
2 
 


 
 


L’ENTREPRISE 


Les principaux formats de documents commerciaux : brochure commerciale, fiche 
produit, flyer, dépliant, etc. 
Le circuit de commercialisation et de distribution des produits. 
 
La commande de traduction et l’analyse textuelle préalable. Premiers glossaires. 


 
 
3 


 
 


LES DOCUMENTS 
COMMERCIAUX 


 ET LA 
CORRESPONDANCE 


COMMERCIALE 


Les documents commerciaux : facture, bordereau de prix, appel d’offre, bon et 
bulletin de commande.   Les prix et les taxes : prix global et forfaitaire, prix de 
reviens, TVA. Les modes de paiement. Les conditions de vente. 
La correspondance Commerciale : commande, annulation commande, livraison, 
réclamation. 
 
L’analyse discursive des textes à traduire. 
Le traitement des sigles. 


 
 
4 


 
LA BANQUE 


ET LES SERVICES 
BANCAIRES 


Les documents et services bancaires.  
La correspondance et formulaires bancaires. 
 
La recherche documentaire et l’élaboration de glossaires complexes. 
 


 
 
5 


 
 


LA BOURSE 


Le marché des changes : titres, valeurs, actions, fonds d’investissement, 
obligations négociables.  
 
Les procédés de traduction.  


 
 
6 


 
LES SOCIETES 


COMMERCIALES 


Les différents types de sociétés - Registre du commerce et des sociétés. 
Les statuts des sociétés commerciales. 
 
Les corpus comparables. 


Les mémoires de traduction et les bases de données personnalisées. 


 
 
  


METODOLOGÍA DE TRABAJO GENERAL 
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La metodología de trabajo correspondiente al dictado de Traducción Comercial 


está basada fundamentalmente en los objetivos generales y específicos planteados 
anteriormente tanto en lo cognitivo cuanto en lo accional. 


Todas las actividades a realizar estarán identificadas con alguna de las metas 
planteadas por el profesor. A tal fin, se considera fundamental propiciar un ambiente de  
aprendizaje que favorezca la interacción y la cooperación, la libre expresión de 
pensamientos y la creatividad. En pocas palabras, generar un espacio donde se pueda 
construir un saber, un saber hacer y un saber ser, y sabiendo que dicho espacio es el 
inicial y no el único donde tendrá lugar este proceso de crecimiento y progreso constante 
que es “ser traductor”. 


Es necesario destacar que la metodología de trabajo que se aplicará en el dictado 
de las clases de Traducción Comercial responde a una orientación más bien práctica, es 
por ello que la modalidad elegida es la denominada aula-taller: participación activa de 
todos los protagonistas de este proceso de enseñanza-aprendizaje a los fines de resolver 
problemas reales.  


Asimismo, cabe remarcar que, si bien el enfoque es meramente práctico, existen 
otros componentes propios al desarrollo de las diversas unidades del programa, los 
cuales podrán presentarse exclusivamente o de a varios a la vez dependiendo del tema a 
desarrollar.   


Dichos componentes son: 


o Componente teórico: búsqueda sobre los temas inherentes al ámbito de la 
traducción comercial.  


o Componente estratégico: identificación y aplicación de estrategias pertinentes para 
la traducción o corrección de un texto. 


o Componente práctico: realización del trabajo de traducción dentro o fuera del 
aula, corrección y revisión.   


o Componente cultural: estimulación de “la curiosidad” propia del traductor 
tendiente a ampliar sus conocimientos y conceptos de la lengua de especialidad.  


A los fines de ilustrar de una manera más clara y completa la modalidad de 
trabajo a privilegiar, se describe a continuación una clase de tipo presencial. 


Primeramente, el docente presentará en forma breve a los alumnos la unidad a 
desarrollar a los fines de precisar claramente cuáles son los contenidos a trabajar en 
forma conjunta y los objetivos a alcanzar por parte del estudiante.  


Se partirá de casos específicos, de las opiniones particulares y sirviéndose de los 
conocimientos previos de los alumnos, se formalizará la instrucción teórica. 


En lo que respecta a dicha construcción del conocimiento y conforme a la idea de 
trabajar de una manera integrada los contenidos y los objetivos generales y específicos, 
dicha práctica se concretará a partir de los diferentes momentos que se detallan a 
continuación: 


o Consignar el encargo de traducción a partir de un documento auténtico. 
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o Proceder al análisis del texto base conforme a su tipología y función. 


o Llevar a cabo la búsqueda y la comparación de textos paralelos e investigar sobre 
el tema a los fines de facilitar la comprensión. 


o Exponer en clase los temas de investigación. 


o Elegir la estrategia de traducción en virtud del encargo de traducción. 


o Analizar de manera crítica el resultado (errores y aciertos) y los diversos criterios 
de corrección. 


o Discutir y debatir las diferentes soluciones propuestas por parte de todos los 
miembros. 


o Elaborar mapas conceptuales, fichas terminológicas y glosarios a modo de cierre. 


En lo que respecta a la complejidad de los textos o documentos a abordar, se 
tendrá en cuenta una progresión a lo largo del ciclo lectivo incrementando su nivel de 
dificultad a medida que se avanza en el desarrollo de las unidades propuestas.  


Paralelamente a esta modalidad de encuentro presencial, se prevén igualmente 
actividades complementarias en el espacio del “aula virtual” disponible en la plataforma 
Moodle de la Facultad de Lenguas (guía de lecturas de textos propuestos por el docente, 
consulta de material bibliográfico específico, publicación de textos para traducir, etc..). 


 Conforme a este propósito de modificar y multiplicar los espacios de encuentro 
entre docente y alumnos, el material de trabajo de la cátedra les dará la posibilidad a los 
alumnos de abordar documentos orales y escritos de formas y fuentes varias que 
permitirán desarrollar dichas actividades complementarias dentro y fuera de la clase. 


Es necesario destacar, por último, la necesidad de incentivar a todos los alumnos 
por igual (promocionales, regulares o libres) en lo que respecta al aporte de material para 
el desarrollo de los diversos ejes temáticos planteados anteriormente. Este incentivo a la 
participación y a la colaboración persigue fines múltiples. Por un lado, se desea implicar 
al alumno en este proceso de aprendizaje y de construcción de su saber y por otro lado, 
se fomenta el hábito de llevar a cabo búsquedas bibliográficas e investigaciones 
terminológicas a través de la consulta de diversas fuentes. 


 
  


METODOLOGÍA DE TRABAJO EN EL AULA VIRTUAL 
 
Promover el uso de herramientas virtuales para la formación de traductores 


aplicando estrategias de aprendizaje diferentes a las clásicas representa otro modo de  
acercamiento a nuestro objetivo común que sigue siendo “aprender a aprender”. 
 


En esta aula encontramos no solamente una gran variedad de actividades que 
explotan al máximo sus bondades sino también todo lo necesario para alcanzar nuestra 
meta satisfactoriamente: la información, la práctica, la comunicación, la evaluación y el 
acompañamiento tutorial.  
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Gracias el uso de esta plataforma de teleformación se generan nuevas vías de 
comunicación, demostrando que no siempre la relación docente-alumno, alumno-alumno 
debe tener lugar en un espacio físico específico llamado "facultad".  La comunicación 
encontrará ahora nuevos canales (Chat, foro, mensajes) al igual que nuevas modalidades 
(sincrónico o asincrónico). Se abren de esta manera nuevos abanicos para la interacción, 
la participación y la colaboración.  
 


Otra de las ventajas que ofrece este espacio interactivo en el cual la formación es 
llevada a cabo a “distancia” es que, paradójicamente, dicha distancia se vuelve bien 
corta. En efecto, algunos alumnos que no asisten a clases pueden seguir el ritmo de las 
mismas trabajando de una manera autónoma, aunque siempre acompañados, ya sea por 
el docente o por sus propios compañeros. 
 
 Por ello la integración de este recurso en el dictado de la materia es ineludible en 
la actualidad y contribuye en los siguientes aspectos: 


- Fomentar el uso de herramientas informáticas para el desarrollo de la 
actividad traductora. 


- Acceder al aula virtual en cualquier momento y lugar permitiéndole al 
alumno realizar la consulta bibliográfica de los contenidos y programa 
propuestos por el docente. 


- Generar un espacio de comunicación entre el docente y los alumnos  


- Incentivar la participación y el trabajo colaborativo en red: compartir lo que  
sé, lo que descubrí, lo que hice bien y mal, etc. 


- Consultar todo tipo de material virtual durante la actividad traductora a los 
fines de crear mancomunadamente una sitografía específica del área de 
traducción comercial. 


-  Evaluar, co-evaluar y auto-evaluar los diferentes trabajos y encargos de 
traducción. 


- Recordar el calendario de actividades y evaluaciones previstas por la 
cátedra. 


 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


 
Conforme a la reglamentación vigente de la institución, la modalidad de evaluación exige 


los requisitos que se detallan a continuación:   
 
Alumnos promocionales: 
 
Los alumnos incluidos dentro de la categoría de Promoción sin examen deberán: 
 Asistir como mínimo al 80% de las clases dictadas durante el año lectivo. 
 Aprobar con un promedio general no inferior a 7 (siete) puntos: 


 2 (dos) parciales escritos. 
 4 (cuatro) trabajos prácticos.   
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Conforme a las normativas (RHCD 104/2019) y rectificativa RHCD 138/19, en lo que 
respecta a los parciales, en caso de inasistencia, aplazo o deseo de elevar el promedio 
general, los alumnos promocionales gozarán de la posibilidad de recuperar un parcial 
al finalizar el curso. 
En cuanto a los trabajos prácticos, los alumnos podrán recuperar dos de ellos por 
inasistencia o aplazo. 
 
En ambos casos, las calificaciones obtenidas en dicha instancia de recuperación 
reemplazan a las correspondientes a la evaluación recuperada.  
Asimismo, cabe recordar que el sistema de correlatividades establece que aquellos 
alumnos que cursan como promocionales deben tener aprobadas las materias 
correlativas correspondientes. 
 
Alumnos regulares: 
 
Los alumnos incluidos dentro de la categoría regular deberán: 
 Aprobar con una nota no inferior a 4 (cuatro) puntos: 


 2 (dos) exámenes parciales escritos (teóricos y prácticos) 
 1 (un) Examen Final escrito  


 
En lo que respecta a la recuperación de los parciales, en caso de inasistencia o 
aplazo, los alumnos regulares gozarán de la posibilidad de recuperar un parcial al 
finalizar el curso. 
 
Alumnos libres: 
 
Los alumnos incluidos dentro de la categoría libre deberán: 
 Aprobar con una nota no inferior a 4 (cuatro) puntos: 


 1 (un) Trabajo Final Integrador al concluir el dictado de clases (obligatorio 
para poder rendir el examen final) 
 1 (un) Examen Final escrito que consta de un texto más que los alumnos 


regulares y que comprende la totalidad del programa anual vigente. 
 


Nota:  
Los parciales y los trabajos prácticos podrán ser individuales o en grupo, domiciliarios o en la 
facultad, orales o escritos de acuerdo con las necesidades y el desarrollo del curso durante el año. 
En lo concerniente a los regímenes especiales de cursado para estudiantes trabajadores y con 
personas a cargo, remitirse a las resoluciones HCD 267/14 y HCS 474/14. Para las licencias 
estudiantiles, remitirse a la resolución HCD 33/08 y a la ordenanza HCS 06/07. 
 
Bibliografía permitida y material autorizado: 
En todas las instancias de evaluación los alumnos podrán hacer uso de diccionarios, glosarios, 
fichas terminológicas, memorias de traducción y todo otro instrumento que se considerare útil 
para el buen desempeño del encargo de traducción. 
 
Trabajo Final: 
El tema correspondiente al mencionado Trabajo Final será elegido de común acuerdo con el 
docente de la cátedra 40 (cuarenta) días hábiles antes de la fecha de examen. El mismo hará 
referencia a la traducción de textos especializados en el campo de la traducción comercial al cual 
deberá agregarse obligatoriamente la entrega de todo material empleado en la resolución del 
mismo: documentación de referencia, glosarios y/o repertorios terminológicos con sus respectivas 
fichas terminológicas bilingües. Dicho Trabajo Final deberá ser entregado al docente 20 (veinte) 
días hábiles antes de la fecha del examen final en el caso de los alumnos regulares y libres 
gozando de una validez de aprobación de dos años y un turno. 
No se aceptarán trabajos fuera de los plazos estipulados anteriormente.  
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El alumno libre tendrá derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas previamente a la 
entrega del trabajo, y a una instancia de devolución con la entrega de la corrección (resoluciones 
HCD 070/2011 y HCS 546/2011). La calificación obtenida en el trabajo final formará parte de la 
nota definitiva del examen. 
El trabajo previo aprobado o monografía aprobada tendrán vigencia por dos (2) años y un (1) tumo 
y quedarán reservados en el Área de Enseñanza de la Facultad (resoluciones HCD 070/2011 y 
HCS 546/2011) Remitirse a la Resolución 212/14 para estudiantes libres. 
 
 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 


En el momento de la evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 La presentación y la puntualidad de los trabajos solicitados. 
 El respeto del encargo de traducción.  
 La detección y resolución de problemas lingüísticos, pragmáticos y culturales. 
 La precisión y riqueza léxicas: correcto empleo de la lengua de especialidad. 
 La claridad y coherencia en la expresión de las ideas. 
 La calidad en la relectura y corrección de las traducciones. 
 La capacidad de argumentación a favor de la versión de la traducción 


presentada por el alumno. 
 El nivel adecuado en el uso de la lengua española y francesa (Nivel C1/C2 en 


francés conforme al CECR) 
 
 
Nota: Todo error elemental y/o grave en español o en francés, tanto a nivel de lengua como de 
construcción (omisión o alteración significativa en la traducción, distorsiones semánticas, faltas 
gramaticales, expresiones inadecuadas en el estilo o registro, desconocimiento del vocabulario 
específico) condicionará negativamente la nota final. Es por ello que todo alumno que cometiere 
alguno de los errores mencionados anteriormente no alcanzará el nivel mínimo requerido para 
aprobar cualquiera de las instancias de evaluación: prácticos, parciales, trabajos o exámenes 
finales.  
 
 


BIBLIOGRAFÍA 
 
 Toda la bibliografía que aquí se presenta está a entera disposición de los alumnos 
en la biblioteca de la Facultad de Lenguas, del Colegio de Traductores, de la profesora o 
en línea, y podrá ser ampliada o modificada durante el año según las necesidades de la 
cátedra. Estas eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas 
oportunamente a través del aula virtual de la asignatura. 
 
7.1 BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 
7.1.1. General: 
 
GILE, Daniel (2005). La traduction. La comprendre, l’apprendre. Col. Linguistique 
nouvelle. Francia : PUF.  


GUIDERE, Mathieu (2008). Introduction à la traductologie. Penser la traduction : hier, 
aujourd’hui, demain. Bruselas: De Boeck.  


HURTADO ALBIR, Amparo (2007). Enseñar a traducir. 4º ed. España: Cátedra. 
HURTADO ALBIR, Amparo (2007). La enseñanza de la traducción. 4º ed. España: Cátedra. 
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HURTADO ALBIR, Amparo (2008). Traducción y traductología. Introducción a la 
Traductología. 4º ed. España: Cátedra. 
LLÁCER LORCA, Eusebio (2004). Sobre la traducción. Valencia: Universitat de València.  
MOYA, Virgilio (2004). La selva de la traducción. Madrid : Cátedra.  
NEWMARK, Peter (2006). Manual de traducción. 5º ed. España: Cátedra.  
NORD, Christiane (2008). La traduction : une activité ciblée. Introduction aux approches 


fonctionnalistes. Francia : Artois Presses Université. [Trad. del inglés por Beverly Adab]  
LAROSE, Robert (1989) Théories contemporaines de la traduction. Québec : Presses de 
l’Université du Québec.  


LEDERER, Marianne (1994). La traduction aujourd’hui. Le modèle interprétatif. 
París : Hachette.  


GARCIA YEBRA, Valentín (1984) Teoría y práctica de a traducción (2 tomos). Madrid : 
Gredos.  


MOUNIN, Georges. Les problèmes théoriques de la traduction. Francia: Gallimard, 1998. 
 
Apuntes y notas de la cátedra (actualizados mensualmente). 


 Diccionarios generales de la lengua bilingües y monolingües 
 Diccionario de sinónimos en ambas lenguas 
 Gramáticas en ambas lenguas. 
  
7.1.2. Reglas de la profesión: 
 
GOUADEC, Daniel (2009) Profession Traducteur. Paris : La Maison du Dictionnaire. 
WITHAUS, R. (1981) Régimen legal de la Traducción y del Traductor Público. Buenos 
Aires. Abeledo-Perrot. 
COLEGIO DE TRADUCTORES DE LA PCIA DE CBA (2000) Reglamentaciones: Estatuto y 
Código de Ética.  
 
7.1.3. Diccionarios: 
 
AMOROS RICA, N.; MERLIN WALCH, O. (1993) Dictionnaire Juridique. Paris: L.G.D.J. 
ARGERI, S. (1982) Diccionario de Derecho Comercial y de la Empresa. Buenos Aires : 
Astra. 
BILOTTI, Mireille (1989) Dictionnaire franco-espagnol des faux-amis. Argentina : Edicial 
BINON, J. ; VERLINDE, S. ; VAN DYCK, J. ; BERTELS, A. (2000) Dictionnaire 
d’apprentissage du français des affaires. Paris: Didier. 
CAMISSA, D.; TEIXIDO, A Y SANCHEZ, S. (1996) Diccionario Bilingüe de Terminología 
Jurídica. Buenos Aires : Abeledo-Perrot. 
CHAPRON J. ; GERBOIN, P. (1988) Dictionnaire de l’espagnol économique, commercial et 
financier. Paris : Presses Pocket. 
CORNU, G. (2003) Vocabulaire Juridique. Paris : PUF. 
DEDEYAN, R. (1999) Dictionnaire Fiscal Bilingue. Paris : Éd. du Puits Fleuri. 
FERRERAS J.; ZONANA, G. (1986) Dictionnaire juridique et économique. Paris : Masson 
LASSÈGUE, P. (1990) Lexique de comptabilité. Paris : Dalloz. 
MOUNTE, M. et VALLEJOS-MUÑOZ, P. (1998) Les mots-clés du commerce international. 
Paris : Lexipro. 
SOUSI-ROUBI, B. (1990) Lexique de banque et de bourse. Paris: Dalloz. 
1000 palabras de francés comercial. (1999) Madrid: Océano. 
 
7.1.4. Específica : 
 
BOMATI, Y. (2008) L’administration en bons termes. Paris : Vuibert. 
DADOUN, A et LEHNOOSCH, J.P. (1992) Modèles de contrats privés prêts à l’emploi. 
Francia : TOP Éditions. 
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DECOTES-GENON, C (1990) Pratique de la communication commerciale en français. Paris: 
Flem. 
DE REINA, G. (2010) Contratos civiles y comerciales. Buenos Aires: Ed. Heliasta. 
GALLEGO HERNÁNDEZ, Daniel (2012). La traducción económica y corpus: del concepto a la 
concordancia. Aplicación al francés y al español. España: Universidad de Alicante. 
RABIR, M. (1992) Les mots-clés de l’assurance. Francia : Éd. Bréal. 
RABIR, M. (1994) Les mots-clés de la vente. Francia : Éd. Bréal. 
RABIR, M. (1995) Les mots-clés du transport. Francia: Éd. Bréal. 
ZUNINO, J. (2011) Régimen de Sociedades Comerciales. Ley 19.550. Buenos Aires: Ed 
Astrea. 


 
7.2 BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA : 
 
CLAUDE, J. et DUCOMMUN, P. (1991) Correspondance commerciale française. Paris : Éd. 
Payot. 
DANILO, M. (1993) Le français de la communication professionnelle. Paris : Clé 
International. 
DE GUNTEN, B. (2002) Les institutions de la France. Paris : Nathan. 
DURET, E. et LAMARRE, L. (1990) Administration commerciale. Paris : Bertrand-Lacoste. 
GRAND, Odile et MIKLES, Climent. (1991) La correspondance personnelle, administrative 
et commerciale. Paris: Clé International. 
GRECO, Orlando. (2007) Modelos de contratos. Buenos Aires: Ed. Valleta. 
MAUGER, G. et CHARON, J. (1988) Le français commercial. Paris: Larousse. 
MOYA, Virgilio (2000) La traducción de los nombres propios. Madrid : Ed. Cátedra. 
POU, G. et SANCHEZ, M. (1993) Commerce/Affaires. Entraînez-vous. Niveau 
Intermédiaire. Paris : Clé International. 
RODIERE, P. et OPPETIT, B. (1990) Droit commercial. Paris : Dalloz. 
SOIGNET, M. (2003). Le français juridique. Paris : Hachette. 
 
7.3. SITOGRAFÍA : 
 
7.3.1. General : 
 
Constitution: http://www.assemblee-nationale.fr/ 
Conseil constitutionnel : www.conseil–constitutionnel.fr  
Conseil d'État: www.conseil-etat.fr  
Cour des comptes : www.ccomptes.fr  
Cour de cassation : www.courdecassation.fr   
Journal officiel: www.journal-officiel.gouv.fr  
Légifrance: www.legifrance.gouv.fr 
Assemblée nationale: www.assemblee-nationale.fr  
NATLEX – 
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.Country?p_lang=fr&p_country=FRA-FED 
législation (travail, sécurité sociale et droits de l'homme y afférents) 
Droit public: www.affaires-publiques.com 
Conseil économique et social: www.conseil-economique-et-social.fr  


 
 
7.3.2. Diccionarios, bancos terminológicos y glosarios en línea: 
 
7.3.2.1. Diccionarios y enciclopedias 



http://www.assemblee-nationale.fr/

http://www.assemblee-nationale.fr/

http://www.conseil-constitutionnel.fr/

http://www.conseil–constitutionnel.fr/

http://www.conseil-etat.fr/

http://www.conseil-etat.fr/

http://www.ccomptes.fr/

http://www.ccomptes.fr/

http://www.courdecassation.fr/

http://www.courdecassation.fr/

http://www.journal-officiel.gouv.fr/

http://www.journal-officiel.gouv.fr/

http://www.legifrance.gouv.fr/

http://www.legifrance.gouv.fr/

http://www.assemblee-nationale.fr/

http://www.assemblee-nationale.fr/

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.country?p_lang=en&p_country=FRA

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.Country?p_lang=fr&p_country=FRA-FED

http://www.affaires-publiques.com/

http://www.conseil-economique-et-social.fr/

http://www.conseil-economique-et-social.fr/
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DAFA (dictionnaire d’apprentissage du français des affaires) : www.projetdafa.net 
Dictionnaire des synonymes : http://www.crisco.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi  
Grand dictionnaire terminologique : 
http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp 
Dictionnaire du droit privé : http://www.dictionnaire-juridique.com/ 
Trésor de la langue française informatisé : 
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv4/showps.exe?p=combi.htm;java=no; 
www.mediadico.com , www.wordreference.com.fr  
 
7.3.2.2 Bancos terminológicos y glosarios 
Base terminologique en ligne: www.iate.europa.eu  
Terminologie comptable : http://ocaq.qc.ca/terminologie/affichage_bulletin.asp?ID=280 
Glossaire de droit civil et commercial : 
http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_fr.htm 
Glossaire des douanes : 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/glossary/customs/index_fr.htm 
Sigles des organismes et procédures publics : http://www.affaires-
publiques.com/sigles.htm 
   


 
                               Ana FERREIRA CENTENO              



http://www.projetdafa.net/

http://www.crisco.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi

http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp

http://www.dictionnaire-juridique.com/

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv4/showps.exe?p=combi.htm;java=no;

http://www.mediadico.com/

http://www.wordreference.com.fr/

http://www.iate.europa.eu/

http://ocaq.qc.ca/terminologie/affichage_bulletin.asp?ID=280

http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_fr.htm

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/glossary/customs/index_fr.htm

http://www.affaires-publiques.com/sigles.htm

http://www.affaires-publiques.com/sigles.htm
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FUNDAMENTACIÓN 
 


En líneas generales, el contenido de este programa recupera la premisa de que los procesos 
globalizados en los ámbitos  socioculturales, económicos y de innovación y desarrollo técnico-científico 
conducen a instancias  de transmisión e intercambio de información y de conocimientos cuyo ritmo e 


intensidad requieren la intervención de profesionales de la traducción específicamente formados no 
solo en los diversos ámbitos de desarrollo implicados sino también en el uso de las herramientas y 


procedimientos  profesionales especializados. La comunicación humana y las barreras idiomáticas que 
se entrelazan constituyen un obstáculo que solo podrá ser superados gracias a la traducción realizadas 


por mediadores lingüísticos competentes. 
El presente programa de la asignatura Traducción Técnica responde en líneas generales a los 


descriptivos que figuran en el plan de estudios vigentes, a las normativas establecidas por la institución y 
a posicionamiento disciplinares que sustentan las decisiones metodológicas adoptadas.  


La asignatura es de dictado anual y corresponde al tercer año de la carrera lo cual permite 
sustentar los recorridos previstos en este programa en la adquisición de competencias trabajadas en las 


asignaturas de los dos años anteriores: reconocimiento de modelos traductológicos, identificación de 
problemas de traducción, selección y aplicación de métodos y técnicas de abordaje específico de dichos 
problemas,   análisis de encargos de traducción,  implementación de  estrategias de documentación y de 


búsqueda terminológica.   
Por lo expuesto, consideramos importante construir un desarrollo formativo que se apoya en el 


modelo de formación por competencias, lo cual promueve la implementación de un enfoque 
socioconstructivista basado en una participación activa de cada estudiante y el acompañamiento de un 


docente mediador de los procesos de aprendizaje. De esto se desprende también la necesidad de 
trabajar en base a un enfoque por tareas en donde se promueva el acercamiento no solo al campo 


disciplinar sino también a prácticas del mercado laboral resignificadas en instancias de aprendizaje. En 
este sentido, destacamos también la necesidad de promover el desarrollo de habilidades tecnológicas 


útiles no solo como recursos instrumentales para traducir sino también como facilitadoras de los 
procesos de comunicación en línea. Por otra parte, dada la variedad de posicionamientos sobre las 


tipologías documentales propias de los géneros textuales técnicos, proponemos basar las diferentes 
acciones formativas en las indicaciones de Gamero Pérez como eje estructurante y facilitador del 
proceso traductor. Esto sustenta otro aspecto de este programa: la necesidad de desarrollar en cada 


estudiante mecanismos de reflexión sobre sus producciones y las de sus pares para propiciar una 







  
formación que ponga en tensión aspectos teóricos y prácticos que puedan ser explicitados y 


argumentados debidamente.  
Desde otra mirada, este programa pretende desarrollar no solo acciones que den cuenta del rol y 


de los desafíos que la formación de traductores tienen en el nivel superior universitario sino también 
incursionar en aquellas líneas de acción que se inscriban en iniciativas supranacionales como son los 


Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) a partir de los cuales nos proponemos velar por posicionar a 
nuestros futuros egresados en un mundo en el que se defienda la dignidad personal y profesional, las 


personas y sus modos de relacionarse, la prosperidad como aspiración personal y social, el cuidado del 
planeta en todas sus aristas, la justicia como garantía de oportunidades y las alianzas como fuentes de 
desarrollo integrador. Todo lo expuesto en el marco de una formación de calidad. En el mismo sentido y 


atendiendo específica y prioritariamente las metas de los 17 ODS vigentes, recuperamos como ejes 
temáticos pertinentes para la cátedra los siguientes: Agua, Energías, Infraestructura y Sostenibilidad. 


Por otra parte, es importante mencionar que el campo de la traducción técnica permite abordar 
procesos de internacionalización que incluyan trabajos colaborativos con grupos de estudiantes que se 


encuentren en instancias de formación similares ya sea en países de habla hispana o francófonos. Esta 
posibilidad es un desafío importante para la cátedra ya que permite abordar temáticas específicas como 


la investigación terminológica en la especialidad con perspectivas plurilingües de particular interés para 
las estudiantes. 


En cuanto a la perspectiva extensionista, es posible diseñar acciones en las que los estudiantes 
analicen contextos de intervención específicos que requieran una intervención puntual a los fines de 


facilitar trabajos u obras de tipo comunitarios o sociales a través de instituciones locales o nacionales. 
 
En lo que hace a perspectivas posibles, es importante destacar la mirada inclusiva de la cátedra. 


Este posicionamiento incluye: 


• Atender las posibles necesidades y capacidades especiales que los estudiantes puedan tener 


y la formación que ellos mismos necesitan para atender casos análogos en la vida 
profesional. 


• Garantizar la aplicación de estrategias que sean necesarias para que todo tipo de personas se 
beneficien de un acceso igualitario a oportunidades y recursos.  


 


Finalmente, consideramos que desde la cátedra pueden iniciarse trabajos interdisciplinarios que 
enriquezcan la proyección de los futuros egresados gracias a su inserción en equipos de trabajo / 


investigación referidos a temas generales, específicos o transversales derivados del campo de la 
traducción técnica.  


 
 







  
 


OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS GENERALES 
Se procurará que al finalizar el curso el alumno esté en condiciones de: 


• revisar y aplicar los conocimientos, habilidades y estrategias abordados en los recorridos 
curriculares previos; 


• ser capaz de traducir textos técnicos desde y hacia las dos lenguas de trabajo (francés y español), 
con hincapié en la traducción hacia la lengua materna; 


• realizar traducciones técnicas correctas desde el punto de vista semántico, terminológico y 
estilístico, acorde con las reglas idiomáticas de la lengua de destino; 


• lograr una equivalencia funcional entre el texto base y el texto meta, ateniéndose al encargo de 
traducción; 


• aplicar diferentes técnicas de lectura, de relectura y de revisión a los fines de consolidar hábitos 
de autoevaluación y de coevaluación; 


• desempeñarse con espíritu crítico y reflexivo, autonomía y creatividad; 
• expresarse correctamente de forma oral y escrita en francés y en español; 
• trabajar colaborativamente en base al respeto, la responsabilidad y ética. 


 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Se procurará que al finalizar el curso el alumno esté en condiciones de: 


 
 identificar las características específicas del discurso técnico; 
 implementar estrategias de lectura competente en textos técnicos propios de los diferentes 


campos disciplinares; 
 optimizar su tiempo de trabajo gracias a la utilización de los recursos tecnológicos disponibles; 
 demostrar un método de trabajo personal adecuado y pertinente a la resolución de diferentes 


tipos de problemas  
 validar y evaluar críticamente las fuentes de consulta disponibles para asegurar su utilización 


efectiva; 
 presentar y describir las etapas de su traducción y argumentar sobre las diferentes elecciones 


realizadas a lo largo del proceso; 
 atender de forma práctica y reflexiva las exigencias de edición y presentación formal de un texto; 
 aplicar sentido crítico en el momento de corregir o revisar una traducción; 
 implementar estrategias de trabajo colaborativo y cooperativo en entornos virtuales; 
 relacionar los marcos normativos que reglamentan el ejercicio de la profesión de la traducción 


pública y su relación con la traducción técnica. 
 







  
 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Bases generales 


Para el dictado de esta cátedra se propone una metodología que optimice el recorrido formativo 
de los estudiantes en base a los objetivos declarados más arriba. Si bien, esta metodología da cuenta de 
una serie de previsiones pautadas por el docente, su elección responde a un interés especial en habilitar 
instancias en donde el respeto, la interacción y la colaboración sean los ejes promotores de aprendizajes 
significativos en todas las esferas de la formación de futuros profesionales.  


Por otra parte, es importante remarcar que la metodología propuesta se apoya en un andamiaje 
práctico sobre el que se construyen progresivamente los conocimientos teóricos específicos.  


La estructura general de la propuesta se asienta en tres perspectivas conexas: el aprendizaje 
basado en problemas, el análisis de casos y el enfoque accional basado en tareas. 
 
El aula-taller 
En grandes líneas, a lo largo del año lectivo se pretende organizar las clases bajo la modalidad “AULA-
TALLER” que permita a los alumnos:  
 preparar los contenidos temáticos específicos y realizar las búsquedas documentales necesarias; 
 comparar textos; 
 seleccionar la terminología precisa; y   
 emprender la traducción de los textos con bases sólidas; 


 
En cada secuencia se trabajará de la siguiente manera: 
 


o Se partirá de una situación – problema típico (encargo de traducción) que demande la traducción 
de un documento técnico auténtico por parte del profesional. Esta instancia permitirá evidenciar 
objetivos claros y habilitar espacios en lo que se compartan conocimientos previos de cada 
estudiante. 


 
o Esta situación – problema dará origen al estudio tanto de la tipología y función del texto base 


como de un tema que será preparado por los alumnos y expuesto ante la clase.  
 


o Se distribuirán los documentos objeto de estudio. En todos los casos se trabajará con textos 
integrales en los dos idiomas para que los alumnos tengan una visión global del trabajo a realizar 
reconociendo las razones y los fines de cada documento en particular. 


 
o Se analizará detalladamente un ejemplar para detectar el sentido y las formas lingüísticas 


empleadas en el texto de partida. Parte del acompañamiento del docente radicará en el 
desarrollo de actividades específicas como: elaboración de mapas mentales, de fichas 
terminológicas y de glosarios personales.  
 







  
o Se identificará la estrategia que resulta más pertinente para la traducción de ese documento. Y se 


definirán los posibles recorridos que el proceso de traducción puede implicar desde una mirada 
didáctica (trabajo personal en domicilio / en aula – trabajo grupal – trabajo híbrido) 


 
o Se guiará a los alumnos en la realización de una investigación sólida y completa. Esta 


investigación incluye el trabajo con fuentes documentales, diccionarios y glosarios (monolingües / 
bilingües – generales / especializados) y la posibilidad de crear herramientas personalizadas. Se 
propiciará el uso de todos los recursos tecnológicos disponibles. 


 
o Se asignará un documento o parte del mismo para la traducción. Se analizará la pertinencia de 


las herramientas tecnológicas disponibles para abordar la traducción. 
 
o Se discutirán las diferentes versiones de texto meta obtenidas con el fin de mejorar el texto final. 


 
Esta metodología se desarrollará tanto en los encuentros presenciales como en las instancias virtuales 
previstas cuya implementación se hará en el campus virtual disponible de acuerdo a las 
reglamentaciones vigentes. 
 
 
El aula virtual 
Consideramos importante destacar que para todas estas actividades los alumnos contarán con un 
espacio virtual de uso permanente. De esta forma el proceso de enseñanza-aprendizaje será 
constantemente monitoreado por los diferentes actores del mismo permitiendo de esta forma que 
todos los implicados: 


- Conozcan las actividades realizadas; 
- Dispongan de los materiales de trabajo; 
- Puedan interactuar fuera del horario fijado para las clases presenciales; 
- Se sientan acompañados por sus pares y por su docente en cada una de las tareas emprendidas; 
- Optimicen los tiempos de trabajo y la calidad de sus producciones. 


 
Por ora parte, el espacio virtual de acompañamiento permitirá generar experiencias de usuario en las 
que se alternarán instancias de reflexión sobre el uso de tecnologías como mediadoras necesarias del 
proceso de formación en traducción y como herramientas de ayuda a la traducción. 
 
 
 
 
 







  
CONTENIDOS  


 
Module A 


 
Todos los contenidos de este módulo serán abordados, retomados y ampliados progresivamente a lo largo del desarrollo del módulo B. 


 
Unidad 1 


Problemática general de la traducción técnica. Introducción a la traducción de textos técnicos. Los 
textos técnicos. Características generales. Géneros y focos. Estructura formal. Estructura temática. 
Estructura pragmática. Aspectos gramaticales frecuentes: nominalización, uso de tiempo verbales, tipos 
de verbos de uso general, uso de articuladores lógicos, temporales y de secuencia, formas impersonales, 
simplificación de estructuras sintácticas. Aspectos tipográficos 
 


Unidad 2 
El léxico técnico. Fenómenos de formación de palabras en los textos técnicos. Términos complejos y 
vocabulario general. Polisemia. Unidades de medida. Símbolos, fórmulas y abreviaciones. Ortotipografía. 
Aspectos generales del francés y del español. Similitudes y disimetrías entre ambos idiomas. 
 


Unidad 3 
Los recursos documentales. Los criterios de validación para la investigación terminológica.  Las 
herramientas tecnológicas al servicio de la traducción técnica. El procesamiento del texto técnico: 
condicionantes, formatos y requerimientos. Las memorias de traducción. La traducción asistida y la 
traducción automática en el campo de la traducción técnica. La inteligencia artificial: desafíos, 
estrategias y controversias. El concepto de sesgo cognitivo en el campo de la traducción técnica. 
 
 


Unidad 4 
Equivalencia funcional. Aspectos relevantes del texto base que deben conservarse o modificarse en el 
texto meta. Problemas de traducción: tipos. Estrategias para su solución. Tecnologías de la traducción 
orientadas al proceso y al producto. Posedición y control de calidad en la traducción técnica. Lenguaje 
inclusivo aplicado a la traducción de textos técnicos.  
 


Module B 
 


Unidad 5 
Textos expositivos. Ficha técnica. Informe técnico. Manual de producto. Listado de piezas. 


 
Unidad 6 


Textos exhortativos. Manuales de instrucciones. Normas técnicas. Certificaciones técnicas. Patentes. 
 







  
Unidad 7 


Otros géneros textuales de uso en ámbitos técnicos. Presentaciones comerciales. Folletos. Pliego de 
condiciones. Proyecto técnico. 
 
 
Áreas temáticas (base de consulta:  ODS – mercado laboral):  


• saneamiento y potabilización 
• energías renovables 
• refrigeración 
• electrónica y electricidad 
• mecánica 
• informática y tecnologías 
• construcción y modernización  
• higiene y seguridad 
• instrumental médico 
• normativa 
• otros. 


 
 
A lo largo del año, se prevé una total articulación entre los contenidos de los distintos módulos y 
unidades, de modo que cada tema nuevo retome y profundice lo desarrollado anteriormente. 
 
 


EVALUACIÓN 


Modalidad de evaluación según los marcos normativos vigentes en la institución.  
 
Requisitos: 


1- Alumnos Regulares: 
 Aprobar dos exámenes parciales escritos con una nota igual o superior a 4 (cuatro) puntos. 


En caso de ausencia o aplazo, los alumnos podrán recuperar un parcial.  
 Aprobar un Examen Final Escrito de características similares a los exámenes parciales. El 


examen final para alumnos consta de diferentes bloques o secciones, cada uno de ellos 
deberá ser aprobado con al menos el 50% del puntaje establecido. La mera sumatoria de 
puntos de cada bloque/sección no será suficiente para aprobar el examen. 
 
 
2- Alumnos Promocionales: 


 Asistir como mínimo al 80% de las clases dictadas a lo largo del año. 







  
 Aprobar cuatro Trabajos Prácticos (individuales o en grupo, orales o escritos).  En caso de 


inasistencia o aplazo, se prevé la recuperación de un trabajo práctico; 
 Aprobar dos Exámenes parciales escritos. En caso de inasistencia, aplazo o para elevar el 


promedio general, se prevé la recuperación de un examen parcial. La calificación obtenida se 
sustituirá a la del parcial recuperado. 


 Obtener un promedio general igual o superior a 7 (siete) puntos.  
 


 
3- Alumnos Libres: 


 Aprobar un trabajo integrador. La aprobación de este trabajo final es obligatoria para poder 
rendir el examen final. La calificación obtenida en el trabajo integrador parte de la nota definitiva 
del examen. Los plazos de solicitud, presentación, corrección y devolución del trabajo final se 
fijarán de acuerdo a la reglamentación vigente. El trabajo aprobado tendrá vigencia por dos (2) 
años y un (1) turno.  
 


 Aprobar un Examen Final Escrito con una nota igual o superior a 4 (cuatro) puntos. El examen 
final para alumnos consta de diferentes bloques o secciones, cada uno de ellos deberá ser 
aprobado con al menos el 50% del puntaje establecido. La mera sumatoria de puntos de cada 
bloque/sección no será suficiente para aprobar el examen. 
 
 


Notas: 
- Los trabajos prácticos podrán ser individuales o en grupo, domiciliarios o en la facultad, orales o 
escritos de acuerdo con las necesidades y el desarrollo del curso durante el año. 
- Los exámenes parciales para los alumnos promocionales y para los alumnos regulares son los mismos. 
– El examen de los alumnos regulares versará sobre los contenidos desarrollados del programa 
correspondiente al año lectivo en el que se obtuvo la regularidad. 
– El examen de los alumnos libres responderá al programa vigente en su totalidad. 
– Cada uno de los ítems del examen final deberá ser aprobado con al menos el 50 % de la nota 
establecida. La mera sumatoria de puntos de cada ítem no será suficiente para aprobar el examen. 
– Uno de los trabajos prácticos será de tipo transversal y se compondrá de entregas (actividades 
específicas indicadas por le docente) que los estudiantes realizarán a lo largo del ciclo lectivo. La Carpeta 
de Trabajos deberá ser publicada para su revisión final, a más tardar, durante la segunda semana de 
octubre. 
– El trabajo final para los alumnos regulares y libres consistirá en la traducción de un texto técnico 
jurídico, elegido por el alumno entre varios presentados por el profesor, de entre 1 000 y 1 500 palabras 
(entre 4 y 6 páginas) de extensión. Dicha traducción deberá estar acompañada por un glosario 
terminológico y un informe de traducción (junto con el texto por traducir, el profesor entregará al 
alumno el modelo de glosario y de informe). El alumno libre que desee rendir un examen final debe 
ponerse en contacto con el profesor de la cátedra para solicitar el texto sobre el que deberá trabajar 
como mínimo 40 días hábiles antes de la fecha de examen. El trabajo final debe ser entregado al 







  
profesor, como mínimo 30 días corridos antes de la fecha de examen. No se aceptarán trabajos que no 
respeten los plazos indicados. 
– El alumno libre tendrá derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas previamente a la 
entrega del trabajo, y a una instancia de devolución con la entrega de la corrección.  
 
Del material bibliográfico autorizado durante las evaluaciones 
Los alumnos podrán utilizar durante todas las evaluaciones diccionarios, glosarios y fichas elaboradas en 
clase. Si las evaluaciones pueden realizarse en el Aula Multimedia de la Institución, los estudiantes 
podrán consultar todo otro tipo de recursos especializados. 
 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Dado que los trabajos que se solicitarán en el marco del proceso evaluativo, todas aquellas 
producciones personales tendrán una corrección con retroalimentación basada en rúbricas de 
evaluación especialmente elaboradas para cada instancia. 
De forma general, se utilizará un baremo de identificación de errores ad hoc que permita a cada 
estudiante la reformulación semiguiada de sus trabajos.  
 
 
En todas las instancias evaluativas, se apreciará: 


• la capacidad del alumno para producir otro texto que transfiera el sentido explícito y/o implícito 
del texto de partida como así también sus aspectos formales y estilísticos; 


• el manejo conceptual de la lengua de especialidad; 
• la claridad en la expresión; 
• la presentación material del trabajo; 
• la capacidad del alumno para argumentar a favor de su versión de la traducción y para describir 


los procesos personales puestos en acción para llevar a cabo la traducción solicitada.  
 
 
 


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
ESTRUCTURA DE EVALUACIONES PARCIALES – POR CATEGORÍA 
 


PRIMER PARCIAL ESCRITO U5 – U6 ULTIMA SEMANA DE 
JUNIO 


SEGUNDO PARCIAL ESCRITO U6 – U7 ULTIMA SEMANA DE 
OCTUBRE 


 
 







  
ESTRUCTURA DE TRABAJOS PRÁCTICOS – POR CATEGORÍA 
 


PRIMER TP ESCRITO U5 ULTIMA SEMANA DE 
ABRIL 


SEGUNDO TP ESCRITO U6 TERCERA SEMANA DE 
MAYO 


TERCER TP ESCRITO U7 SEGUNDA SEMANA DE 
SEPTIEMBRE 


CUARTO TP ESCRITO U 1 A 7 TERCERA SEMANA DE 
OCTUBRE 


 
ESTRUCTURA GENERAL DE EVALUACIONES  – POR CRONOLOGÍA 


MES ACTIVIDAD 
ABRIL TP1 
MAYO TP2 
JUNIO PARCIAL 1 


SEPTIEMBRE TP3 
OCTUBRE TP4 


PARCIAL 2 
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Cátedra : Única
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Carreras : Traductorado, profesorado y licenciatura


Curso : 4º


Régimen de cursado : Anual


Carga horaria semanal : 4 horas


Correlatividades : Especificadas en el plan de estudios vigente







I- FUNDAMENTACIÓN


La asignatura Cultura y Civilización de los Pueblos de Habla Francesa I forma parte


del 4º año del plan de estudios vigente que ofrece la Facultad de Lenguas para las


formaciones en relación con el francés como Lengua Extranjera. Forma parte del área


«cultura» y se complementa con la cátedra Cultura y Civilización de los Pueblos de Habla


Francesa II, presente en el 5º año de las distintas carreras. Según el plan de estudios, esta


asignatura se centra en el «estudio sistemático y cronológico de la cultura y la civilización


francesas desde sus orígenes hasta el absolutismo ilustrado, contemplando la evolución en


los aspectos sociales, político-económicos, artísticos y filosóficos».


El concepto de «cultura» no es fácil de definir debido a su naturaleza polisémica. En


términos generales, y con el fin de aclarar las implicaciones de esta disciplina, se entenderá


en el sentido propuesto por la UNESCO (1992): “el conjunto de los rasgos distintivos


espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un


grupo social» y como englobando «además de las artes y las letras, los modos de vida, las


formas de convivencia, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”.


En este sentido, es innegable que lengua y cultura son elementos inseparables que se


influyen mutuamente y constituyen la identidad de los individuos. En efecto, “toda lengua


vehicula y transmite, a través de la arbitrariedad de su léxico, de su sintaxis y de sus


modismos, los esquemas culturales del grupo que la habla. De esta manera, ofrece una


'versión del mundo' específica” (Blanchet, 2004-2005, p.6). A la inversa, la cultura orienta


las prácticas lingüísticas en sus diversas manifestaciones “los antecedentes históricos del


léxico, las expresiones, los géneros discursivos o las convenciones colectivas de uso de la


lengua” (ibídem). En este sentido, es esencial que los y las aprendientes, futuros


profesionales de la lengua francesa, comprendan el contexto histórico y cultural en el que


nació y se desarrolló esta lengua. Además, puesto que la cultura es “el prisma a través del


cual el hombre percibe la realidad, que utiliza para adaptarse a esa realidad y para


controlarla”. (Rocher, 1992, p.109 ), esta disciplina permite que los y las estudiantes se


enfrenten a valores, realidades, identidades y formas de estar en el mundo diferentes de los


suyos. Esto les permitirá desarrollar una mente crítica y abierta capaz de comprender y


aceptar la diversidad.


Esta propuesta se divide en siete unidades: la primera parte de nociones clave y


pretende suscitar el debate para sentar las bases semánticas que nos permitirán abordar, desde


una mirada crítica, los distintos periodos que se suceden en las unidades siguientes. Por lo







que respecta a los siglos XVII y XVIII, nos ocuparemos también de las causas y


consecuencias de la conquista de lo que hoy son territorios francófonos, en particular Quebec


y las Antillas, con el fin de comprender la implantación, el papel y la evolución de la lengua


francesa en estos espacios.


Además, en armonía con el plan de estudios mencionado, los contenidos se estudiarán


siguiendo una progresión cronológica y periódica con el fin de crear puntos de anclaje


suficientes para dar sentido a los acontecimientos que conducen al mundo moderno, y de


abordar temas clave capaces de arrojar una luz significativa sobre una época en sus


dimensiones social, económica, religiosa o cultural. Este enfoque permitirá trabajar


conjuntamente con Literatura de los Pueblos Franceses I, que aborda los distintos temas


desde la misma perspectiva progresiva.


Objetivos generales :


Al finalizar este curso los alumnos serán capaces de:


- Desarrollar una reflexión crítica sobre los diversos acontecimientos históricos


estudiados.


- Comprender los diversos fenómenos históricos y culturales tratados como una red de


significados relacionados con la identidad de un país/sociedad.


- Identificar las relaciones entre una cultura extranjera y su propia cultura, sin


jerarquizarlas ni desvalorizarlas.


- Desarrollar competencias interculturales para poder mediar entre su propia cultura y


la cultura extranjera.


- Enriquecer su propia cultura general.


- Reforzar sus competencias lingüísticas.


- Llegar a ser autónomos y responsables de su propio aprendizaje.


Objetivos específicos :


Al finalizar este curso, los alumnos serán capaces de:


- Adquirir conocimientos para comprender los distintos cambios históricos y culturales


de los pueblos franceses y francófonos desde sus orígenes hasta la Revolución


Francesa.


- Situar correctamente un acontecimiento o una obra de arte en su contexto histórico.


II- OBJETIVOS







- Utilizar los conceptos y el vocabulario adquiridos en historia y arte.


- Identificar y nombrar los periodos de la historia de Francia tratados en el programa,


así como las fechas y los protagonistas de los principales acontecimientos y


movimientos culturales clave.


- Analizar de forma crítica cada acontecimiento y/o periodo histórico, utilizando


diferentes tipos de fuentes.


- Relacionar los conocimientos adquiridos en un texto escrito o una presentación


personal.


- Aplicar los conocimientos adquiridos en otras asignaturas a los temas presentados.


- Construir conocimientos a partir de la investigación bibliográfica en profundidad y


del debate en clase.


III- CONTENIDOS


I- INTRODUCTION


Culture et civilisations : deux notions problématiques


● Les connotations de la notion de culture


● Les connotations de la notion de civilisation


II- LES ORIGINES DE LA FRANCE : survol historique


● La Gaule indépendante et la Gaule romaine


● L’avènement du christianisme en Gaule. La conversion de Constantin.


III- LE HAUT MOYEN ÂGE


a- Politique, société et économie


● Les invasions barbares


● Les Mérovingiens. Clovis.


● Les Carolingiens. Charlemagne.


● La société féodale. Les Capétiens


b- Religion :


● La conversion de Clovis


● L’implantation du christianisme dans les royaumes francs


● La pensée Scolastique







● Les croisades


c- Arts et architecture :


● L’art roman


● L’enluminure dans les manuscrits médiévaux.


IV- LE BAS MOYEN ÂGE


a- Politique, société et économie


● Philippe-Auguste. Louis IX. La Guerre de Cent Ans


● La bourgeoisie et le capitalisme naissants. La chevalerie.


b- Religion


● Le grand schisme de l’Église


c- Arts et architecture :


● Le style Gothique. L’esthétique des cathédrales. Le Gothique flamboyant.


V- LA RENAISSANCE


a- Politique, société et économie


● Les guerres d’Italie. François I.


● Affirmation de la bourgeoisie et du capitalisme


● Humanisme et Renaissance.


● Les Bourbons. Henri IV


b- Religion


● L’affaire des Placards.


● La Réforme.


● Les guerres de religion.


c- Arts et architecture


● Style Renaissance. Les Châteaux de la Loire. L’art courtisan.


VI- LE CLASSICISME


a- Politique, société et économie


● Richelieu et Mazarin.


● Les Frondes.


● Louis XIV.


● La société sous la Monarchie absolue.







b- Éducation et religion


● Le jansénisme


● Révocation de l’Édit de Nantes


c- Arts et architecture


● Le baroque: architecture (Versailles).


● Peinture: Poussin et Rubens.


● L’Académie, Le Brun.


d- La France ailleurs


- L’expansion impériale française : la Nouvelle France et les Antilles.


VII- LES LUMIÈRES


a- Politique, société et économie


● Louis XV. Louis XVI.


● Le malaise social. La vie urbaine. L’opinion publique.


● Montesquieu. Voltaire. Rousseau. Diderot et D’Alembert :L’Encyclopédie. La


naissance de la pensée scientifique moderne.


b- Religion


● Une autre vision de Dieu


● La laïcisation de la morale : le bonheur terrestre


● L’affaire Calas


c- Arts et architecture


● Le Rococo: Watteau, Fragonard.


● Le naturalisme: Chardin.


d- La France ailleurs


- Le Québec change de couronne


IV- METODOLOGÍA DE TRABAJO


En cuanto a los enfoques, esta asignatura favorece una perspectiva de enseñanza


“accional”, en la que el alumno se convierte en actor de su propio aprendizaje; y una


perspectiva intercultural orientada a “favorecer el desarrollo armonioso de la personalidad


del aprendiente y de su identidad en respuesta a la experiencia enriquecedora de la alteridad


en materia de lengua y cultura” (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas,







2005, p.9) . De este modo, proponemos abordar los fenómenos culturales desde una


perspectiva crítica que tenga en cuenta los diferentes «prismas» de los actores en el aula, con


el fin de compartir e intercambiar percepciones individuales, representaciones sociales y


experiencias, y fomentar la construcción colectiva del conocimiento.


Además, la importancia de integrar las TICE en la enseñanza es innegable. La


tecnología forma parte de nuestro cotidiano y se espera de nosotros, como docentes, que nos


abramos camino en este ámbito para satisfacer las necesidades actuales.


“Puesto que interactuamos cada vez más a través de pantallas y en espacios digitales


conectados, me parece que las lenguas y lo digital forman un todo de la alfabetización de un


individuo en esta época y que, por lo tanto, debe formar parte de una enseñanza-aprendizaje


global.” (Combe, 2022, p.49)


De esta manera, en esta asignatura, la tecnología digital forma parte de la enseñanza:


el aula virtual es un espacio pedagógico completo donde el profesor se convierte en


«mediador» en el sentido de que tiene que elegir el material disponible, guiar el trabajo y


proporcionar a los y las estudiantes estrategias que les permitan descubrir los significados


presentes. La tecnología digital puede utilizarse de varias maneras: realizar visitas virtuales a


diferentes museos para acercarse a obras de arte relacionadas con los periodos estudiados;


utilizar aplicaciones como para aprender y sistematizar contenidos a través de una


experiencia interactiva, divertida y motivadora; ofrecer clases invertidas, en las que se


invierte la naturaleza de las actividades de aprendizaje y se trabajan los contenidos con


antelación, utilizando material preparado antes de la clase; incluso es posible pedir que se


utilicen las nuevas tecnologías para diseñar una producción colectiva y creativa que permita


evaluar lo aprendido: realización de un vídeo, podcast, glosario interactivo, etc.


Por último, en armonía con los principios del enfoque accional, se adoptará la


enseñanza por proyectos, en la que los alumnos adquieren conocimientos sumergiéndose


activamente en proyectos reales que tienen un significado personal. La incorporación de este


tipo de enfoque permitirá fomentar el trabajo interdisciplinar, en particular con Literatura de


Habla Francesa I, gracias a la estrecha relación entre los temas que abarcan ambas


asignaturas.


V- MATERIAL DIDÁCTICO


Para facilitar el estudio y familiarizar a los alumnos con una bibliografía específica, el


profesor proporcionará el material de lectura y análisis necesario para determinados temas.







Para otros contenidos, corresponde a los propios estudiantes, bajo la orientación del profesor,


seleccionar el material que consideren adecuado para su estudio a partir de la bibliografía


recomendada u otros recursos adaptados al nivel lingüístico y académico de la asignatura.


VI- MODALIDAD DE EVALUACIÓN


La modalidad de evaluación se presenta conforme a la reglamentación vigente.


Estudiantes promocionales :


● Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes


trabajadores o con personas a cargo.


● Aprobación de un mínimo de 2 (dos) y un máximo de 3 (tres) parciales.


● Aprobación de un mínimo de 3 (tres) trabajos prácticos.


● Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el


promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación


recuperada.


● Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico (si se requiere la aprobación de


hasta 4 TP) o 2 (dos) trabajos prácticos (si se requiere la aprobación de entre 5 y


8 TP) por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. La calificación


obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada.


● Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción


inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). Cuando la


fracción sea 0,51 o superior en los promedios iguales o superiores a 7, se


considerará el número entero inmediato superior (ej.: 7,75= 8; 8,51=9). El


promedio general se obtiene de la suma de los parciales más el promedio de los


trabajos prácticos, dividido por la cantidad de elementos (ej.: 1°parcial 6


+2°parcial 8+3°parcial 7+promedio prácticos 7. Promedio final: 7).


Estudiantes regulares:


● Aprobación de tres parciales (escritos u orales) con una nota superior o igual a 4


(cuatro).


● Aprobación del examen final que consistirá en una prueba escrita y otra oral


durante la cual el estudiante defenderá el trabajo monográfico realizado.


● Posibilidad de recuperar un parcial en caso de ausencia o de aplazo.







Estudiantes libres:


● Presentación de un trabajo monográfico de una extensión de 10 a 15 páginas


cuyo tema será acordado con el profesor.


● Características del trabajo :


- Este trabajo deberá ser presentado para su corrección dos semanas antes de la


fecha de examen (Cfr. Art. 19 inc. “c” de la Res.HCD 212/2014) y tendrá


carácter eliminatorio.


- Formato : fuente Times New Roman 12, con interlineado doble.


- Si el/la estudiante desea incorporar imágenes, debe incluirlas de manera anexa en


un apartado.


● Aprobación del examen escrito y oral (ambas instancias eliminatorias). La


instancia oral se centrará en cuestiones relacionadas con el contenido del


programa de la materia y en la defensa de su trabajo monográfico.


VII- CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Las evaluaciones se calificarán en función de :


- la comprensión de las consignas.


- la capacidad para apropiarse de los conocimientos.


- la claridad, la coherencia y la calidad lingüística de los trabajos escritos y orales.


- la capacidad de proponer una reflexión crítica y sólida sobre los distintos temas


tratados.


- la capacidad de establecer vínculos entre distintos periodos históricos.


Además, el docente tendrá en cuenta la participación activa en las clases, la interacción entre


pares y la capacidad de responsabilizarse del propio aprendizaje para llevar a cabo una


evaluación formativa.


VIII- BIBLIOGRAFÍA


Bibliografía obligatoria :


- CARPENTIER, J. et LEBRUN, F. (1987/2000) Histoire de France. Paris : Éditions


du Seuil.







- Fayet, A. et Fayet, M. (2009) L’histoire de France des origines à nos jours. Paris :


Eyrolles.


- Labrune, G. ; Toutain, P. (2004) L’histoire de France. Collection Repères pratiques.


Paris : Nathan.


- Rivière, D. (1995) Histoire de la France. Paris : Hachette.


- Matériel sélectionné par l’enseignant.


Bibliografía complementaria :


- Ariès, P. (1973) Histoire de l’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime. Paris :


Éditions du Seuil.


- Boucheron, P. (2007) Histoire Mondiale de la France. Paris : Éditions du Seuil.


- Bourel, G. ; Chevallier, M. ; Guillausseau, A. et Joubert, G. (2017) Chronologie de


l’histoire de France. Des origines à nos jours. Collection Bescherelle. Paris : Hatier.


- Cazabon, B. (2007) Langue et culture, unité et discordance. Sudbury : Éditions Prise


de Parole


- Clément, J. (2000) La culture expliquée à ma fille. Paris : Éditions du Seuil.


- Corbin, A. (2011) Les héros de l’histoire de France expliqués à mon fils. Paris :


Éditions du Seuil.


- Cornette, J. (2007, mai-juin) La monarchie absolue. De la Renaissance aux Lumières.


Documentation Photographique. LA DOCUMENTATION FRANÇAISE.


- Côté H. et Simard D. (2007 ) Langue et culture dans la classe de français, une


- analyse de discours. Québec : Éditions PUL


- Favier, J. (1993) Dictionnaire de la France médiévale. Paris : Fayard.


- Fogel, M. (2014) Roi de France De Charles VIII à Louis XVI. Collection Folio


Histoire. Paris : Éditions Gallimard.


- Furet, F. (1988) La Révolution I 1770 -1814. Collection Pluriel. Paris : Hachette.


- Gallo, M. (2011) Dictionnaire amoureux de l’histoire de France. Paris : Plon.


- Hamelin, J. et Provencher, J. (1997) Brève histoire de Québec. Montréal: Boréal.


- Maldonado, G.; Martin, M.P. et Pernac, N. (2015) Chronologie de l’histoire de l’art.


De la Renaissance à nos jours. Collection Bescherelle. Paris : Hatier.


- Thoraval, Jean. (1976) Les Grandes Étapes de la Civilisation Française. Paris :


Bordas.


- Verdon, J. (2015) La vie quotidienne au Moyen Âge. Paris : Perrin.







IMPORTANTE : Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas
oportunamente a través del aula virtual de la asignatura.







Universidad Nacional de Córdoba
2024


Hoja Adicional de Firmas
Programa Firma Ológrafa


Número: 


Referencia: Programa Cultura y Civilización de los Pueblos de Habla Francesa I - Sección francés – CL
2025-2026.


 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.





		Pagina_1: página 1 de 11

		Pagina_2: página 2 de 11

		Pagina_3: página 3 de 11

		Pagina_4: página 4 de 11

		Pagina_5: página 5 de 11

		Pagina_6: página 6 de 11

		Pagina_7: página 7 de 11

		Pagina_8: página 8 de 11

		numero_documento: IF-2024-00582607-UNC-DOCE#FL

				2024-07-31T17:18:27-0300

		GDE UNC





		reparticion_0: Docentes Facultad de Lenguas
Universidad Nacional de Córdoba

		localidad: CORDOBA, CORDOBA

				2024-07-31T17:18:32-0300

		GDE UNC





		Numero_10: IF-2024-00582607-UNC-DOCE#FL

		Numero_11: IF-2024-00582607-UNC-DOCE#FL

		Pagina_10: página 10 de 11

		Pagina_11: página 11 de 11

		Numero_4: IF-2024-00582607-UNC-DOCE#FL

		cargo_0: Docente

		Numero_3: IF-2024-00582607-UNC-DOCE#FL

		Numero_6: IF-2024-00582607-UNC-DOCE#FL

		Numero_5: IF-2024-00582607-UNC-DOCE#FL

		Numero_8: IF-2024-00582607-UNC-DOCE#FL

		Numero_7: IF-2024-00582607-UNC-DOCE#FL

		Numero_9: IF-2024-00582607-UNC-DOCE#FL

		fecha: Miércoles 31 de Julio de 2024

		Numero_2: IF-2024-00582607-UNC-DOCE#FL

		Numero_1: IF-2024-00582607-UNC-DOCE#FL

		Pagina_9: página 9 de 11

		usuario_0: FLORENCIA LUCERO








 


 


Asignatura: DIDÁCTICA ESPECIAL I 


Cátedra: Única 


Profesor: Titular: Mgtr.  Ana Inés Alba Moreyra  


Sección: Francés 


Carrera/s: PROFESORADO 


Curso:  4 


Régimen de cursado: ANUAL  


Carga horaria semanal:  4 horas 


Correlatividades:  especificadas en el plan de estudios vigente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







I-FUNDAMENTACIÓN  


  
Didáctica Especial I es el primer trayecto pedagógico que el alumno realizará en Lengua 
extranjera junto con la cátedra de Observación y Práctica de la Enseñanza I.   
Este trayecto, que será completado en Didáctica especial II, permitirá al estudiante adquirir 
herramientas teórico-prácticas para la formación de todos los aspectos del rol docente: 
planificación, objetivos, enfoques, evaluación, estrategias, selección pertinente de 
materiales, etc.   
El objetivo principal de esta materia es dotar a los futuros docentes de una formación sólida 
para que pueda realizar prácticas profesionales eficaces.   
Cabe destacar la importancia que se le brindará a la reflexión crítica sobre cada una de las 
lecturas seleccionadas y sobre la propia práctica áulica de cada estudiante.   
  
  


II- OBJETIVOS  


  
  
OBJETIVOS GENERALES   
  


1. Reflexionar acerca del proceso enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera   
2. Desarrollar habilidades lingüísticas ya adquiridas a fin de garantizar una práctica 


docente efectiva, responsable y autónoma.   
3. Adquirir los conceptos y la terminología específica de la disciplina.  
4. Examinar de modo crítico el propio comportamiento y el de los demás participantes 


del proceso de enseñanza aprendizaje del francés lengua extranjera a fin de hacer 
más efectivo dicho proceso.   


5. Estimular la relación dialéctica entre la teoría y la práctica.   
6. Desarrollar la capacidad de seleccionar la bibliografía pertinente para cada eje 


temático.   
      
OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
  
Desarrollar en el estudiante la capacidad de:   
  


 Caracterizar y diferenciar las diferentes etapas en la evolución de los enfoques 
teóricos en la enseñanza del Francés Lengua Extranjera.   
  


 Analizar críticamente y comparar los diferentes métodos de FLE: en lo que respecta a 
la metodología, los objetivos, los contenidos, la progresión.   
  


 Comparar los distintos modelos didácticos para poder construir su propio perfil 
docente.  
  


 Diseñar planes, proyectos y programas para un grupo-clase de FLE en una institución 
de nivel medio, teniendo en cuenta sus intereses, necesidades, el nivel y el programa 
vigente de la institución.   
  







 Adaptar los conocimientos adquiridos a distintas situaciones de enseñanza/ 
aprendizaje posibles.   
  
  


 Adquirir las herramientas teórico-prácticas para la elaboración de distintas actividades 
para la clase de FLE.   
  
  


III- CONTENIDOS   


  
  


UNITÉ I:  INTRODUCTION. LA DIDACTIQUE DES LANGUES ÉTRANGÈRES.   LES 
ACTEURS DE LA FORMATION.   


  
A- THÉORIE   


  
 Didactique : définition. Ses deux composantes : la  théorie et la pratique.  
 L´enseignant et l´apprenant en classe de langue. Variables individuelles et 


apprentissage d´une langue.  Le rôle de l´affectivité.  L´efficacité pédagogique : 
le profil d´un bon apprenant et d´un bon enseignant.   


 L´enseignant.  Les compétences nécessaires et les clés pour la formation d´un 
bon enseignant.  Les maladies pédagogiques à éviter.   


 La multimodalité didactique : discours multimodal et enseignement des langues 
étrangères. L´IA et ses perspectives didactiques.  


 La langue étrangère : généralités. Le Français Langue maternelle. Le Français 
Langue étrangère. Les français langue seconde. Le Français sur objectifs 
spécifiques.   


 L´interaction enseignant / apprenant.  
 La classe de FLE : Concept.  Métalangage. Les consignes. Critères pour 


l´élaboration des consignes. L´ interaction en classe de langue. La centration 
sur l´apprenant. La centration sur le groupe.  


 Les outils de la classe : la notion de document et les types de documents. Les 
supports numériques.   


  
B- PRATIQUE  


  
 Ateliers de discussion à partir des situations concrètes pour évaluer le rôle de 


l´apprenant et de l´enseignant.  
 Questionnaires de réflexions sur la conception de l´enseignement et les 


représentations.  
  
  
 
 
 
 
 







UNITÉ II: MÉTHODES ET MÉTHODOLOGIES  
  


A- THÉORIE   
  


 Les différentes approches didactiques : la méthode traditionnelle ou méthode 
grammaire traduction, la méthode directe, la méthode audio-orale, la méthode 
structuro-globale audio-visuelle (S.G.A.V), Le Français Fondamental, l´approche 
communicative, Le « Conseil de l´Europe » et le « Niveau Seuil ». L´approche 
actionnelle. L´éclectisme en question. L´intercompréhension des langues. 
L´approche de la ESI (Education Sexuelle Intégrale) 
  


 Le Cadre Européen des références pour l´enseignement des Langues. Description 
générale. Importance et apports.   


 
  
  


B- PRATIQUE  
 


 
 Analyse  approfondie des manuels et des activités proposées à partir des grilles. 
 Analyse critique des manuels à partir des notions de ESI.  


  
 
 
  
UNITÉ III:  L´APPRENTISSAGE  


 
A-THÉORIE   


 
 Théories de l´apprentissage. Acquisition vs apprentissage. 
 Stratégies et styles d´apprentissage 
 L´erreur dans l´apprentissage 
 La notion d´automomie de l´apprentissage. 
 La classe inversée  
 L´apprentissage par projet et l´approche coopérative 


 


 B- PRATIQUE  


 
 Ateliers de discussion à partir des situations concrètes pour aborder les différents 


sujets présentés. 
 Questionnaires de réflexions sur les stratégies et styles d´apprentissage et styles 


d´enseignement.  
 
 
 
 


 
UNITÉ IV: LA PLANIFICATION DANS L´ENSEIGNEMENT DU FLE  







  
A-THÉORIE   


  
 Le programme. Organisation d´une progression annuelle. L´analyse du 


programme. Les objectifs. La répartition des objectifs sur une période 
déterminée.  Les contenus d´un programme. La progression et le découpage. 
Choix méthodologiques. Modalités et critères d´évaluation. Bibliographie.    


  
 Les séquences pédagogiques et les fiches pédagogiques.  Schéma 


méthodologique d´une fiche : présentation, objectifs, étapes, démarche à 
suivre.   


 
 Planification actuelle. Planification et les salles hétérogènes. Planification et 


métaphores.  
  


 L´évaluation en langue étrangère. Les différents types d´évaluation : 
diagnostique, formative, sommative. L´autoévaluation. Les évaluations 
authentiques. Évaluer pour apprendre.  


 
 


 
 


B-  PRATIQUE  
  


 Analyse des programmes en vigueur et élaboration d´un programme à partir d´une  
  situation donnée.   
 Analyse et correction des fiches pédagogiques   
 Exemple d´une planification « métaphorique » 
 Élaboration des activités pour la leçon zéro.  
  
 
  


UNITÉ V : LES COMPÉTENCES DE L´APPRENTISSAGE ET LES ACTIVITÉS POUR 
LEUR DÉVELOPPEMENT.  
  


A- THÉORIE   
 
 La compréhension orale et écrite. La production orale et écrite. La compétence 


actionnelle. Fondements théoriques.  Spécificité de chaque compétence. 
Démarches pédagogiques.    


 Les composantes transversales : la grammaire et l´interculturel 
 
 
 
 
 
 
 







                                                                        B- PRATIQUE   
 


     
 


 Élaboration des modèles d´exploitation de différentes types d´activités pour 
travailler les différentes compétences.   


 
 


 
    
 


 


IV- METODOLOGÍA DE TRABAJO  
  


  
ACTIVIDADES DEL PROFESOR:   
  
1. Exposición de temas teóricos correspondientes a cada unidad.   
2. Coordinación en los talleres de reflexión y en los foros de discusión.  
3. Discusión, explicación y corrección de los trabajos presentados por los alumnos. 
4.  Búsqueda y asignación de material bibliográfico.   


 
ACTIVIDADES DEL ALUMNO:   
  
1. Lectura e investigación sobre temas teóricos del programa.   
2. Elaboración de grillas de análisis y actividades con fines pedagógicos.  
3. Presentación de trabajos individuales y/o colectivos.   
4. Participación en los talleres de reflexión y en los foros de discusión.  
5- Proponer secuencias didácticas, planes de clases y actividades pedagógicas. 
  


  
 


V- EVALUACIÓN   


  
 Requisitos para los alumnos promocionales:  


Promoción sin examen final (RHCD 104/2019) y rectificativa RHCD 138/19  


● Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes 
trabajadores o con personas a cargo. 


 ● Aprobación de 2 (dos) parciales.  


 ● Aprobación de un mínimo de 3 (tres) trabajos prácticos.  


● Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio 
general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada.  


● Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico (si se requiere la aprobación de 
hasta 4 TP) por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. La calificación 
obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 







 ● Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción 
inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). Cuando la 
fracción sea 0,51 o superior en los promedios iguales o superiores a 7, se considerará 
el número entero inmediato superior (ej.: 7,75= 8; 8,51=9). El promedio general se 
obtiene de la suma de los parciales más el promedio de los trabajos prácticos, 
dividido por la cantidad de elementos (ej.: 1°parcial 6 +2°parcial 8+3°parcial 7+ 
promedio prácticos 7. Promedio final: 7). 


 


 Alumnos regulares:  


Requisitos  


● Aprobación de 2 (dos) parciales.  


● Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio 
general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada.  


 


El examen final consistirá en una prueba escrita de carácter teórico-práctico 


sobre los temas desarrollados durante el ciclo lectivo.   


  


 Alumnos libres:  


Requisitos 


1. Los alumnos libres  deberán presentar un trabajo final que consistirá en un ensayo 
que profundice alguno de los ejes temáticos del programa vigente de la 
asignatura.   El tema seleccionado deberá ser obligatoriamente teórico-práctico.   


2. Plazo de solicitud, presentación, corrección y devolución del trabajo final: de 
acuerdo con la resolución HCD 212/14.   


3. El trabajo monográfico deberá ser corregido y calificado según el Reglamento de 
Exámenes.  


4. El alumno que pretenda rendir la materia en los turnos de febrero/marzo deberá 
presentar el trabajo final en el mes de diciembre del año anterior. No se aceptarán 
trabajos que no respeten los plazos establecidos.   


5. El trabajo previo aprobado o monografía aprobada tendrá vigencia por dos (2) 
años y un (1) turno y quedará reservado en el Área de Enseñanza.  


6. Modalidad  de  evaluación  según  Res.  HCD  221/16  y 
 Res.  HCS  662/16   


 


El examen final consistirá en una prueba escrita de carácter teórico-práctico y una 


instancia oral sobre la totalidad de los temas del programa.  


 


  


 


 


 







Notas:   


 Los trabajos prácticos podrán ser individuales o en grupo, domiciliarios o en la 
facultad, orales o escritos de acuerdo con las necesidades y el desarrollo del curso 
durante año.  


 Los exámenes parciales para los alumnos promocionales y para los alumnos 
regulares serán los mismos.  


 El examen de los alumnos regulares versará sobre los contenidos desarrollados del 
programa correspondiente al año lectivo en el que se obtuvo la regularidad.  


 El examen de los alumnos libres responderá al programa vigente en su totalidad.  
  
  
  
  


VI - CRITERIOS DE EVALUACIÓN    


  
Se considerará el manejo de la lengua, la capacidad de síntesis, logro de la tarea asignada 
y cumplimiento de las convenciones para trabajos monográficos.   
  


 
 


VII- BIBLIOGRAFÍA GENERAL Y ESPECÍFICA 


  
Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a 
través del aula virtual de la asignatura.  
 
ALLIAUD, A.  (2021). Enseñar hoy. Apuntes para la formación. Paidós Educación.  
 


     ANIJOVICH, R., CAPPELLETTI, G. (2023). Planificar la enseñanza. Tramas y alternativas.  
Grupo Macro editores.  
 
ANIJOVICH,  R., CAPPELLETTI, G.  (2017). La evaluación como oportunidad. Editorial 
Paidós.  
 
ANIJOVICH,  R. (2012). Transitar la formación pedagógica. Dispositivos y estrategias.  
Editorial Paidós.  


 
ARPIN, L., CAPRA, L. (1999). L´apprentissage par projets.  La Chenelière.  


 
BARRIÈRE, I., E., H., GELLO, F.  (2011).  Les TIC, des outils pour la classe.  PUG, 
Collection : Les Outils malins du FLE.  


 
BÉRARD, E. (1991).  L´approche communicative.  CLÉ International.   


 
BESSE, H. (1991).  Méthodes et pratiques des manuels de langue. Hatier.  


 
BERTOCCHINI, P.¸COSTANZO, E. (2017). Manuel d´autoformation pratique.  Hachette.  
(Deuxième édition) 


 







BOGAARDS, P.  (1993). Aptitude et affectivité dans l´apprentissage des langues 
étrangères. Hatier, 1993.  
 
CASSANY, Daniel. (2021).  El arte de dar clase. Anagrama.  


 
CASTELLOTTI, V. DE CARLO, M.  (1995) La Formation des enseignants de langue. CLÉ 
International.  
 
CAVALLA, C ; CROZIER, E ; DUMAREZT, D. (2009). Le vocabulaire en classe de langue. 
CLÉ International. Collection Techniques et Pratiques de classe.   


 
CICUREL, F. (1991).  Lectures interactives. Hachette.  


 
CLERC, F. (1995). Débuter dans l´enseignement. Hachette. Collection Profession 
Enseignant.  


 
COHEN, I.  (1989). Vers une nouvelle pédagogie de la lecture. Armand Colin.  


 
CORNAIRE, C.  (1998) Le point sur la lecture.  Clé International.  


 
CORNAIRE, C.   (1988). La compréhension orale. Clé International. 


 
CORNAIRE, C.¸RAYMOND, P. (1988).  La production écrite.  Clé International.  
 
CORONADO, M. (2022).  Claves didácticas para renovar la enseñanza. Novedades 
educativas ediciones.  


 
COURTILLON, J. (2003) Élaborer un cours de FLE. Hachette.   


 
CUQ, J-P., GRUCA, I. (2005). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. 
CLÉ International 


 
CUQ, J-P. (2004). Dictionnaire de didactique du Français. Langue étrangère et seconde.  
CLÉ International. 


 
CYR, Paul.  (1988). Les stratégies d´apprentissage. CLÉ International.   


 
DALGALIAN, G, LIEUTAUD, S, WEISS, F. (1981). Pour un nouvel enseignement des 
langues et une nouvelle formation des enseignants. CLÉ International.   


 
DE CARLO, M. (1988). L´interculturel. CLE International.  


 
DE ROSAS, M.¸TORRESAN, P. (2011).  Didáctica de las lenguasculturas. Nuevas culturas. 
Editorial Sb.  


 
DEROTH, L.  (2005). Enseigner en couleurs. Les dossiers CEFES.  
 
DOLZ, J., SCHNEUWLY, P.  (2009). Pour un enseignement de l´oral. ESF éditeur.  
 







EID, C. ; PATOUMA ; J. (2023). Plurilinguisme et pluriculturalisme.  CLÉ International. 
Collection Techniques et Pratiques de classe.  


 
 


ESCUDE, P, JANIN, P. (2010).  Le point sur l´intercompréhension, clé du plurilinguisme. 
CLE International.  


 
FAVIER, L.¸ PÉLISSIER, S.¸ CHAVEZ. R-M. (2012).  L´interculturel en classe. PUG. 
Collection : Les Outils malins du FLE.  


 


       FERRARELLI, Mariana (2023). Narrativas transmedia para aprender y enseñar: ecologías 
ampliadas en la cultura digital. Magro editores.  


       
FIÉVET, M. Littérature en classe de FLE. (2013).  CLÉ International. Collection Techniques 
et Pratiques de classe.  


 
GALISSON ; COSTE. (1976).  Dictionnaire des Didactique des Langues étrangères. Paris : 
Hachette.  


 
GALISSON, R. PUREN, C. (1999). La formation en questions. Paris : CLÉ International.  


 
GERMAIN, C. (1993). Évolution de l´enseignement des langues. CLÉ International.   


 
GERMAIN, C.  (1995). Le point sur la grammaire. CLÉ International.  


 
HADJI, C.. L´évaluation : règles du jeu.  ESF éditeur, 1989.  


 
HAMELINE, D. (1992).  Les objectifs pédagogiques.  ESF éditeur.  


 
HOLEC, H.  (1979). Autonomie et apprentissage des langues étrangères.  Hatier.  
 
LEWIN, L. (2024). Hackeando la educación tradicional. Bonum  


 
KLETT, E.  (Coordination) (2004).  Mosaïque du FLE: aspects didactiques et interculturels.  
Araucaria Editora.  


 
KLETT, E. (Dirección) Recorrido en las didácticas de las lenguas extranjeras. (2007). 
Araucaria Editora.  


 
KLETT, E. Construyendo la didáctica de las lenguas extranjeras. Araucaria Editora, 2009.  


 
LAVERGNE, N. (2001).  « Les stratégies d´apprentissage ». Université de Montréal.  


 
LAVERGNE, N.  (1999). Un pas de plus vers l´autonomie : la pédagogie par projet. 
Université de Montréal.  


 
LAVERGNE, N. (2001).  L´apprentissage coopératif. Québec : Université de Montréal.  


 
LEHMANN, D. (1993). Objectifs spécifiques en langue étrangère. Hachette. 







 
LION-OLIVIERI, Marie-Laure et LIRIA P. (2003).  L´approche actionnelle dans 
l´enseignement des langues. Difusión.  


 
MAGGIO, M. (2021). Educación en pandemia. Paidós educación.  


 
MALLET, B. (1991). Enseigner le français langue étrangère à l´école primaire et maternelle. 
Presses Universitaires de Grenoble.  


 
MANGIANTE, J-M.¸ PARPETTE, C. (2011). Le français sur objectifs universitaires. PUG.   


 
MARGERIE, C.  (1977).  Paroles d´ordinateur.  Hatier.  


 
MEYER, G. (1995). Évaluer : Pourquoi ? Comment ? Hachette.  Collection Profession 
Enseignant.  


 
OLLIVIER, C. ¸PUREN, L. (2001).  Le web 2.0 en classe de langue. Éditions Maison des 
Langues.  


 
O´NEIL, C. Les enfants et l´enseignement des langues étrangères. Hatier, 1993.  


 
PUREN, C. (1988). Histoire des méthodologies de l´enseignement des langues. CLÉ 
International.  


 
PUREN, C. (1988) Se former en didactique des langues. Ellipses 
 
RECALCATTI, M. (2016). La hora de la clase. Por una erótica de la enseñanza.: Anagrama. 
Tercera Edición.  


 
ROSEN, E.  (2009). La perspective actionnelle et l´approche par les tâches en classe de 
langue.  Clé International. . Collection Recherches et Applications.  
 
SILVA, H. (2008). Le jeu en classe de langue.  CLÉ International. Collection Techniques et 
Pratiques de classe.  


 
TAGLIANTE, C. (1984). La classe de langue. CLÉ International.  Collection Techniques de 
Classe.  


 
TAGLIANTE, C. (1991). L´évaluation. CLÉ International. Collection Techniques de Classe.  
 
TENTI FANFANI, E. (2021). La escuela bajo sospecha. Siglo XXI editores.  


 
VANEL, T.    (2000). Guide du cybercours. Didier.   


 
VANEL, T.  (2001). Guide du cybercours II. Didier.  


 
VELTCHEFF, C. HILTON, S. (2003).  L´évaluation en FLE.  Hachette.  


 
VIGNER, G.  (1979). Lire : du texte au sens. CLÉ International.  


 







WEISS, F.  (2002). Jouer, communiquer et apprendre. Hachette. 
 
WILLIAM, M. (1997). Psicología para profesores de idiomas. Enfoque del constructivismo 
social.  Cambridge University Press.  
 
WINDMÜLLER, F. (2011).  Français Langue étrangère. L´approche culturelle et 
interculturelle. Éditions Belin.  
 


 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS  


 
LE FRANÇAIS DANS LE MONDE. HACHETTE 
LE FRANÇAIS DANS LE MONDE : COLLECTION RECHERCHES ET 
APPLICATIONS. HACHETTE. 
DIAGONALES. HACHETTE 
REFLETS. HACHETTE  
REVISTA LINGÜÍSTICA EN EL AULA.   
 


 
 


  
        BIBLIOGRAFÍA EN LÍNEA 
 


https://apprendre.tv5monde  
https://www.lepointdufle.net/ 
Youtube (videos) 
Dictionnaires  
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Asignatura: GRAMÁTICA CONTRASTIVA  


Cátedra: Única  


Docente Responsable: FERREIRA CENTENO, Ana 


Sección: Francés 


Carrera/s: TRADUCTORADO 


Curso: 4º año 


Régimen de cursado: ANUAL 


Carga horaria semanal: 4 horas 


Correlatividades:  especificadas en el plan de estudios 
vigente  


 
 
 







FUNDAMENTACIÓN 


Conforme al diseño curricular del plan de estudios vigente de la Carrera de Traductor 
Público Nacional de Francés la asignatura de cuarto año Gramática Contrastiva se 
encuadrada en el área de Teoría y Práctica de la Traducción del Departamento de 
Traducción y es descripta de la siguiente manera: “Análisis, estudio y posibles 
soluciones a los problemas específicos de la contrastación de los sistemas gramaticales 
del francés y del español”. 
 
Desde una perspectiva didáctica, la lingüística contrastiva y sus modelos de 
investigación fueron muy criticados en décadas anteriores. Sin embargo, este rechazo, 
más aparente que real, no impidió la continuidad de sus investigaciones. En la 
actualidad, la Gramática Contrastiva reivindica su vigencia y es considerada como un 
recurso estratégico de gran valor pedagógico al momento de adquirir una conciencia 
lingüística contrastiva que permite reconocer las particularidades de dos o más 
lenguas.  
 
La reflexión contrastiva se convierte entonces, tal como lo afirma J. Martínez Agudo 
(2004), en un punto de partida y un gran apoyo para el aprendiente de lenguas 
extranjeras. Este marco de referencia, por un lado, orienta e incluso controla la 
construcción del nuevo conocimiento lingüístico; y, por el otro, reactiva, refuerza y 
profundiza los conocimientos, habilidades y estrategias ya adquiridos. En este sentido, 
Sohrman (2007) coincide también en la importancia de la lingüística contrastiva 
aplicada a la enseñanza de lenguas cuando asevera que el conocimiento de las 
diferencias y semejanzas de dos o más lenguas constituye una herramienta útil y 
fructífera en el desarrollo de los conocimientos lingüísticos en los alumnos. 
 
En consonancia con esta descripción y con el enfoque pedagógico presentado, el 
contraste interlingüístico se llevará a cabo a partir de una metodología de reflexión 
consciente, tanto deductiva como inductiva, fundada en el razonamiento gramatical 
abordando los planos del sistema gramatical español y del sistema gramatical francés, 
del discurso y de los múltiples factores que intervienen en la comunicación; se hará 
especial hincapié en aquellos que generan mayores dificultades a los estudiantes al 
momento de comprender y traducir un texto y asegurando una mayor autonomía en el 
aprendizaje continuo de las lenguas de trabajo. 


 
 
OBJETIVOS 


 
Objetivos generales 


 
A la finalización del curso el alumno será capaz de: 


• alcanzar una conciencia lingüística que le permita tener una visión más 


profunda de las características estructurales del sistema de las lenguas en 


comparación; 


• identificar las particularidades —simetrías y disimetrías— del francés y el 


español     desde un punto de vista morfosintáctico, léxico-semántico y 


pragmático; 


• reconocer la importancia preventiva del análisis contrastivo, revelador del 


origen de las dificultades y errores en la actividad traductora;  







• desarrollar una competencia traductora que le permita aplicar, afianzar y 


profundizar conocimientos, habilidades y estrategias en la materia y 


transferirlos a las materias afines de la carrera. 


 
 
Objetivos específicos 
 
Al finalizar el curso el alumno deberá alcanzar los siguientes objetivos: 
 


• identificar, analizar y describir contrastivamente las modalidades enunciativas; 


• analizar y describir en oraciones o textos el orden de los sintagmas y las 


disimetrías existentes en los enunciados afirmativos, exclamativos e 


interrogativos españoles y franceses; 


• identificar, analizar y describir contrastivamente las modalidades de enunciado; 


• analizar y describir las disimetrías existentes en los verbos modales del español 


y del francés; 


• identificar, analizar y describir contrastivamente las modalidades de mensaje; 


• analizar y describir las disimetrías entre los enunciados enfáticos, pasivos e 


impersonales españoles y franceses; 


• analizar los aspectos verbales subjetivos y objetivos; 


• distinguir los aspectos correspondientes a las oposiciones: perfectivo vs 


imperfectivo, acabado vs inacabado; 


• distinguir las diversas fases del desarrollo interno y externo del estado de cosas 


denotado por el verbo: perífrasis verbales; 


• describir y analizar contrastivamente los determinantes facultativos y 


obligatorios de la oración francesa y española; 


• describir y analizar contrastivamente los complementos determinativos de 


sustantivo en frase simple y compleja en francés y en español; 


• describir y analizar contrastivamente la localización espacial; 


• describir y analizar contrastivamente las principales disimetrías en la expresión 


de las relaciones lógicas y el sistema de la comparación en las oraciones 


complejas francesa y española; 


• demostrar un método de trabajo propio y adecuado a la resolución de 


problemas de índoles lingüística, temática, terminológica y pragmática; 


• evaluar críticamente las fuentes de consulta y utilizarlas en forma efectiva; 


• emplear metalenguaje pertinente para la fundamentación teórica de las 


elecciones de equivalencias en sus traducciones. 


 


CONTENIDOS 
Los contenidos programáticos de la materia priorizarán los aspectos morfosintácticos, 
semánticos y pragmáticos del francés y del español que pudieren causar dificultades a 
los estudiantes en el momento de efectuar el análisis contrastivo y la traducción 
directa o inversa de textos. Estos contenidos serán extraídos de secuencias 
pertenecientes a géneros textuales diversos y podrán ser modificados en función de su 
desarrollo a lo largo del año académico y del nivel del grupo-clase. 
 


UNITÉ 0 : GRAMMAIRE CONTRASTIVE ET TRADUCTION 


● Représentations de la grammaire contrastive et de l’apprentissage d’une langue 


étrangère. 


● Grammaire contrastive et traduction : caractéristiques et objectifs de l’analyse 







contrastive.    


 


UNITÉ I : DÉTERMINATION  


•   Articles définis : présence de l’article en espagnol / absence de l’article en français. 


Absence de l’article en espagnol / présence de l’article en français. 


•  Articles indéfinis : absence de l´article en espagnol / présence de l´article en 


français. 


•  Traduction en français de l´article neutre LO.  


•  Emploi de l´article défini en espagnol / déterminant démonstratif en français.  


•  Emploi de l´article défini en espagnol / pronom démonstratif en français. 


•  Emploi de l’article défini en espagnol / déterminant possessif en français. 


•  Complément du nom en phrase simple. 


•  Complément du nom en phrase complexe : proposition subordonnée complétive 


complément du nom, apposition, proposition subordonnée adjective ou relative.  


•  Participe présent se substituant à une proposition relative introduite par que.  


• Traduction de dont, duquel, où.  


• Traduction de « un coup de ». 


 


UNITÉ II : MODALITÉS ÉNONCIATIVES EN CONTRASTE 


● Ordre canonique de la phrase déclarative française, ressemblances et dissymétries 


avec l´espagnol. Inversion du sujet.  


● Ordre des syntagmes dans les phrases affirmatives, interrogatives et exclamatives 


françaises et espagnoles. 


 


UNITÉ III : MODALITÉS D´ÉNONCÉ EN CONTRASTE 


• Verbes modaux en espagnol et français.  


• Traduction de «peut-être».  


• Expression de la conjecture : adverbes modalisateurs. Tournures particulières en 


espagnol : emploi du futuro, du futuro perfecto et du condicional.  


• Expression de l´obligation : personnelle et impersonnelle. 


 


UNITÉ IV : MODALITÉS DE MESSAGE EN CONTRASTE 


• Enoncés emphatiques français et espagnols : structures clivées, dédoublement 


d’actant, dislocation et pseudo-clivage.  


• Passivation. 


• Enoncés impersonnels français : impersonnalité syntaxique et sémantique. 


• Enoncés impersonnels espagnols : Impersonnalité sémantique et syntaxique. Énoncés 


impersonnels avec «se ». 


 


UNITÉ V : CONJUGAISON ET CORRESPONDANCE VERBALE 


• Emplois remarquables de certains temps : différences d’emploi de l’indicatif et du 


subjonctif en espagnol et en français. 


• Aspect et déroulement : le stade (aspect progressif, continuatif, inchoatif, etc.) 


• Participe présent et gérondif en périphrase verbale. 


• Traduction du gérondif et du participe présent français vers l’espagnol. 


 







 


UNITÉ VI: LOCALISATION SPATIALE. 


• Reprise anaphorique adverbiale.  


• Pronoms « en » et « y » : reprise d´un « complément circonstanciel de lieu ».  


• Deixis spatiale : adverbes et phrases adverbiales. 


• Deixis dans le sémantisme des verbes : aller, venir, amener, emmener, etc.  


• Prépositions et localisation spatiale : depuis, dès, de, sur, entre, parmi, chez, par, etc. 


 
 


METODOLOGIA DE TRABAJO 
La metodología de trabajo correspondiente al dictado de Gramática Contrastiva está 
basada fundamentalmente en los objetivos generales y específicos planteados 
anteriormente tanto en lo cognitivo cuanto en lo accional.  


 
Es necesario destacar que esta metodología de trabajo se condice con los enfoques 
pedagógicos aplicados en las materias correlativas y responde a una orientación 
teórico-práctica de tipo deductivo-inductivo donde se exigirá la participación activa de 
todos los protagonistas de este proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Al inicio del año académico, se realizarán ejercicios de diagnóstico y se analizarán las 
representaciones del alumnado en torno a la gramática contrastiva. Este análisis será 
acompañado de lecturas complementarias a los fines de reflexionar sobre la riqueza 
pedagógica de la asignatura. Asimismo, se sensibilizará a los alumnos sobre el 
correcto uso y consulta de material bibliográfico u otros recursos de documentación. 
 
A continuación, se hará entrega del manual teórico-práctico de la cátedra que consta 
de 7 unidades, una introductoria (unidad 0) y seis de contenidos varios cuya 
complejidad va in crescendo. Este fascículo presenta la totalidad de los conceptos 
teóricos por desarrollar ilustrados con ejemplos significativos extraídos de obras 
literarias de reconocido prestigio internacional de las lenguas contemporáneas de 
trabajo, así como también de otras fuentes de diferentes ámbitos y registros 
lingüísticos. La presentación teórica y sistemática de la normativa gramatical es 
complementada por ejercicios domiciliarios de análisis contrastivo o de traducción 
directa e inversa. La corrección en clase de esta ejercitación generará un espacio de 
debate, de recapitulación y de síntesis de los conceptos abordados en cada unidad. 
 
En lo que respecta a la exposición de ciertas nociones teóricas, y con el fin de 
fomentar la investigación bibliográfica, el aprendizaje autónomo y la definición de un 
método propio de trabajo, el docente-guía aplicará los principios de la clase invertida. 
Esta modalidad no solo enriquecerá la interacción áulica, sino que convertirá al 
alumno en responsable de su propio aprendizaje y centrará así el proceso de 


enseñanza-aprendizaje en él, en sus conocimientos y competencias.  
 
A título de ejemplo se mencionan a continuación posibles actividades previstas para la 
construcción del nuevo conocimiento lingüístico: 
 


• lectura y análisis de oraciones y textos en los que se señalarán los elementos 


contrastantes entre ambas lenguas; 


 


• aplicación de técnicas de reconocimiento de las disimetrías existentes entre las 


formas gramaticales del francés y del español en los planos morfosintáctico, 


léxico-semántico y pragmático; 







• discusión sobre el resultado del análisis contrastivo; 


 


• resolución de ejercicios de conceptualización y aplicación; 
 


• elaboración de fichas y cuadros sinópticos para describir y sistematizar los 


elementos contrastantes. 


 


 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 
Conforme a la reglamentación vigente de la institución, la modalidad de evaluación 
exige los requisitos que se detallan a continuación:  
 
Alumnos promocionales: 


 
Los alumnos incluidos dentro de la categoría de Promoción sin examen deberán: 


⮚ Asistir como mínimo al 80% de las clases dictadas durante el año lectivo. 


⮚ Aprobar con un promedio general no inferior a 7 (siete) puntos: 
o 2 (dos) parciales teórico-prácticos. 
o 4 (cuatro) trabajos prácticos.   


 
El alumno que esté cursando la materia por el sistema de promoción sin examen 


conforme a las normativas (RHCD 104/2019) y rectificativa RHCD 138/19 podrá 


recuperar uno de los parciales por inasistencia, por aplazo o para elevar el promedio 


general, y un trabajo práctico por inasistencia o aplazo. En ambos casos, la instancia 


evaluativa recuperatoria será del mismo tenor y modalidad y la calificación obtenida 


sustituirá a la de la evaluación reemplazada. El incumplimiento de alguno de los 


requisitos del artículo anterior hará perder el beneficio de la promoción sin examen. 


 
Asimismo, cabe recordar que el sistema de correlatividades establece que aquellos 
alumnos que cursan como promocionales deben tener aprobadas las materias 
correlativas correspondientes. 
 
Alumnos regulares: 
 
Los alumnos incluidos dentro de la categoría regular deberán: 


⮚ Aprobar con una nota no inferior a 4 (cuatro) puntos: 
o 2 (dos) parciales (teóricos y prácticos) 
o 1 (un) examen final escrito  


 


En lo que respecta a la recuperación de los parciales, en caso de inasistencia o aplazo, 
los alumnos regulares gozarán de la posibilidad de recuperar un parcial al finalizar el 
curso. 
Cabe por último aclarar que el examen final de los alumnos regulares versará sobre 
los contenidos desarrollados del programa correspondiente al año lectivo en que se 
obtuvo la regularidad. 
 
Alumnos libres: 
 
Los alumnos incluidos dentro de la categoría libre deberán: 
 


⮚ Aprobar con un promedio general no inferior a 4 (cuatro) puntos: 







o 1 (un) trabajo final Integrador al concluir el dictado de clases (obligatorio 
para poder rendir el examen final) 


o 1 (un) examen final escrito de carácter teórico-práctico que versará sobre 
la totalidad de los contenidos del programa anual vigente aprobado por el 
Honorable Consejo Directivo y constará de un ejercicio suplementario 
con respecto al examen de los alumnos de categoría regular. 


 
El alumno que desee rendir el examen final en calidad de alumno libre deberá 
contactar al docente de la cátedra 40 (cuarenta) días hábiles antes de la fecha de 
examen con el fin de concertar una cita. Durante ese encuentro, el profesor 
presentará alternativas de trabajo final que harán referencia a la totalidad de los 
contenidos del año lectivo correspondiente a la fecha de examen elegida.  
Dicho Trabajo Final deberá ser entregado al docente 20 (veinte) días hábiles antes de 
la fecha del examen final en el caso de los alumnos regulares y libres y goza de una 
validez de aprobación de 2 (dos) años y 1 (un) turno. 
No se aceptarán trabajos fuera de los plazos estipulados anteriormente.  
El alumno libre tendrá derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas 
previamente a la entrega del trabajo, y a una instancia de devolución con la entrega de 
la corrección 10 días antes de la fecha de examen. (Resoluciones 221/16 del HCD de 
la Facultad de Lenguas y 662/16 del HCS de la UNC).  
El alumno que pretenda rendir la materia en los turnos de febrero/marzo deberá 
presentar el trabajo final en el mes de diciembre del año anterior.  
 
 
Nota  
Los parciales y los trabajos prácticos podrán ser individuales o en grupo, domiciliarios 
o en la facultad, orales o escritos de acuerdo con las necesidades y el desarrollo del 
curso durante el año. 
En lo concerniente a los regímenes especiales de cursado para estudiantes 


trabajadores y con personas a cargo, remitirse a las resoluciones HCD 267/14 y HCS 


474/14. Para las licencias estudiantiles, remitirse a la resolución HCD 33/08 y a la 


ordenanza HCS 06/07. 


 
 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 
La evaluación de competencias tiene un carácter continuo y formativo y se encuentra 
orientada a la adquisición de habilidades y destrezas relacionadas con los 
objetivos/contenidos de la presente formación. 
En cada instancia de evaluación, así como también a lo largo del año académico, el 
alumno será evaluado según los siguientes aspectos: 


- presentación y puntualidad de los trabajos solicitados, 


- precisión para identificar y describir las similitudes y disimetrías entre el español 


y el francés haciendo uso de un metalenguaje pertinente, 


- expresión correcta de las lenguas española y francesa, 


- precisión y riqueza léxica, 


- detección y resolución de problemas lingüísticos, pragmáticos y culturales, 


- espíritu crítico y convicción al momento de justificar las soluciones adoptadas,  


- capacidad de movilización de recursos 


 
Todo error elemental o grave en español o en francés, tanto a nivel de lengua como de 
construcción (omisión o alteración significativa en la traducción, distorsiones 
semánticas, faltas gramaticales, expresiones inadecuadas en el estilo o registro, 







desconocimiento del vocabulario específico) condicionará negativamente la nota final. 
Es por ello que todo alumno que cometiere alguno de los errores mencionados 
anteriormente no alcanzará el nivel mínimo requerido para aprobar cualquiera de las 
instancias de evaluación: prácticos, parciales, trabajos o exámenes finales.  


 
 
 


BIBLIOGRAFÍA 
 
Toda la bibliografía que aquí se presenta está a entera disposición de los alumnos en 
la biblioteca de la Facultad de Lenguas, del Colegio de Traductores, de la profesora o 
en línea, y podrá ser ampliada o modificada durante el año según las necesidades de 
la cátedra. Estas eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas 
oportunamente a través del aula virtual de la asignatura. 
 
Obligatoria 
 
o ALLOA, Hugo y S. MIRANDA. de TORRES (2005) Hacia una lingüística 


contrastiva. Francés Español. Córdoba: Comunicarte. 
o ALLOA, H. (1995) Le syntagme prépositionnel et ses diverses réalisations, U.N.C. 


 -------(1996) Les constructions Infinitives, Córdoba : U.N.C. 


 -------(1997) La Tournure impersonnelle, Córdoba : U.N.C. 
 -------(1997) Les constructions gérondives et participiales, Córdoba : U.N.C. 
o BEDEL, J.M. (2015) Grammaire de l’espagnol moderne. Paris : Presses 


universitaires de France. 
o BOSQUE Ignacio; Violeta DEMONTE (2009) Gramática Descriptiva de la Lengua 


Española, Madrid: Espasa. 
o CHARAUDEAU P. (1992) Grammaire du sens et de l’expression, Paris : Hachette 
Livre. 
o DI TULLIO, A. (2005) Manual de gramática del español. Buenos Aires: La isla de 


la luna. 
o GERBOIN, P. et C LEROY (2006) Grammaire d´usage de l´espagnol 


contemporain. Hachette Supérieur. 
o GREVISSE, M. (2001) Le bon usage. 13° éd. Paris: Bordas. 
o Real Academia Española (2010) Nueva gramática de la lengua española. 


Manual. Buenos Aires: Espasa. 
o RIEGEL et alii, (2005) Grammaire méthodique du français. Grenoble : Presses 


universitaires de Grenoble Puf.  
o Lecturas complementarias y ejercitación provistos por el docente. 
o Manual de la cátedra de carácter teórico-práctico. 
 


 
Recomendada 
o ALBANO R.A. y A.M. ZORRILLA (2015) Claves gramaticales del español para la 


corrección y la traducción de textos. Buenos Aires: Fundación Instituto Superior de 


Estudios Lingüísticos y Literarios LITTERAE. 
o ALLOA, H. y S. M. de TORRES (cds) (2009) Temas de lingüística textual volumen 


I La progresión en el texto. Colección “Lecturas del Mundo”. Córdoba: Facultad de 


Lenguas UNC. 


------(2012) Temas de lingüística textual volumen II. Mecanismos de cohesión textual. 


Colección “Lecturas del Mundo”. Córdoba: Facultad de Lenguas UNC. 







o CASALMIGLIA BLANCAFORT, H. y Tusón Valls, A (2005) Las cosas del decir. 


Manual de análisis del discurso. Barcelona: Ariel 
o  FLORIT, A M. (2013). Una gramática para el aula: reflexiones sobre el sistema 


de la lengua. Córdoba: Brujas. 
o KLETT, E et   A. MAUDET (1999) Quelques pièges de la langue française. 


Syntaxe contrastive français-espagnol. Buenos Aires: Edicial. 
o POTTIER, B., B. DARBORD et P. CHARAUDEAU (2005) Grammaire explicative 


de l´espagnol. Armand Colin. 
o Real Academia Española. (2009) Nueva gramática de la lengua española. 


Volumen I y II. Madrid: Espasa Libros. 
o TOMASSONE, R. (1998) Pour Enseigner la grammaire. Paris: Delagrave.  
o ZORRILA, A.M. (2016) El uso de la puntuación en español. 4ta ed. Buenos Aires: 


Fundación Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Literarios LITTERAE.  


------ (2013) El Uso del Verbo y del Gerundio en español. 4ta ed. Buenos Aires: 


Fundación Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Literarios LITTERAE. 
------ (2008). Hablar, Traducir y escribir en español. 2da ed. Buenos Aires: Fundación 


Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Literarios LITTERAE. 


 
Ejercitación 
o BEACCO, J.C. (2015) Grammaire contrastive para hispanohablantes B1/B2.  
Paris: Clé International. 
o ROCHEL, G. y M.N. POZAS ORTEGA (2001) Dificultades gramaticales de la 


traducción al francés. Barcelona: Ariel. 


 
Diccionarios específicos español 
 
o SECO, M. (1993) Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española. 
Buenos Aires: Espasa Calpe. 
o MOLINER, M. (2007) Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos. 
o ZORRILA, A.M. (2014) Diccionario gramatical de la lengua española. Norma 


Argentina. Serie estudios lingüísticos y filológicos. Volumen XXII.  
------ (2004) Diccionario del uso de las preposiciones en la lengua española. Norma 


y uso. Buenos Aires: e.d.b. 


 


Diccionarios específicos francés 
o GIRODET, J. (1986) Pièges et difficultés de la langue française. Dictionnaire 


Bordas. Paris: Bordas. 


o THOMAS, A.V. (2014) Dictionnaire des difficultés de la langue française. Paris: 


Larousse. 


 


Recursos en línea 
o Diccionario de la RAE: http://aplica.rae.es/grweb/cgi-in/buscar.cgi 
o Diccionario de expresiones y locuciones francés español: 


http://dictionnairefrancaisespagnol.net/dictionnaire_francais_espagnol.pdf 
o Diccionario panhispánico de dudas. RAE: http://lema.rae.es/dpd/?key= 
o Dictionnaire des expressions idiomatiques : 


http://www.cnrtl.fr/dictionnaires/expressions_idiomatiques/recherche.php 
o Dictionnaire des cooccurrences :   


http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/cooc/index-fra.html?lang=fra 
o La Fundación del Español Urgente - Fundéu BBVA: http://www.fundeu.es/ 
o Ortografía de la RAE http://aplica.rae.es/orweb/cgi-bin/buscar.cgi 



http://aplica.rae.es/grweb/cgi-in/buscar.cgi

http://dictionnairefrancaisespagnol.net/dictionnaire_francais_espagnol.pdf

http://lema.rae.es/dpd/?key

http://www.cnrtl.fr/dictionnaires/expressions_idiomatiques/recherche.php

http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/cooc/index-fra.html?lang=fra

http://www.fundeu.es/

http://aplica.rae.es/orweb/cgi-bin/buscar.cgi





o Le trésor de la langue française informatisé : http://atilf.inalf.fr/tlfv3.htm 
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Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente.







FUNDAMENTACIÓN


La asignatura Historia de la Lengua se desarrolla desde una perspectiva tanto diacrónica
como sincrónica. De este modo, posibilita a los futuros profesores y licenciados no sólo la
comprensión de los cambios sufridos por la lengua francesa desde sus orígenes hasta el
siglo  XXI,  sino también,  la  identificación de los  rasgos característicos de las  distintas
etapas de su evolución histórica a  la  luz  de las  relaciones con otras lenguas,  en un
contexto sociohistórico, cultural y lingüístico determinado. 


Al finalizar el curso, el alumno deberá alcanzar los siguientes objetivos:


a) Objetivos generales:
1. Describir y caracterizar las distintas etapas de la evolución histórica de la lengua
francesa.
2. Describir  los  principales  fenómenos  del  cambio  lingüístico  en  los  tres  niveles:
fonológico, semántico y morfosintáctico.
3. Establecer  relaciones  entre  los  fenómenos  de  cambio  lingüístico  y  las
circunstancias históricas, sociales y culturales de cada época.
4. Aplicar los conceptos fundamentales de la lingüística al estudio diacrónico de la
lengua.
5. Explicar  ciertos  rasgos  fonológicos,  morfosintácticos  y  ortográficos  del  sistema
francés en función de su evolución y de la influencia de otras lenguas.
6. Describir  la evolución etimológica de ciertos términos y locuciones de la lengua
francesa, y comparar dicha evolución con la de sus equivalentes en español.
7. Poner  en  práctica  métodos  de  trabajo  e  investigación  en  el  estudio  de  los
fenómenos de cambio lingüístico.
8. Emplear una terminología adecuada para la correcta expresión de los conceptos
lingüísticos.
9. Mejorar el nivel de expresión oral y escrita de la lengua francesa.


b) Objetivos específicos:
1. Definir el estudio diacrónico de la lengua y los problemas que presenta.
2. Distinguir los tres aspectos de la evolución lingüística.
3. Describir los distintos procedimientos de formación de palabras. 
4. Explicar  y  ejemplificar  los  fenómenos  de  aglutinación,  deglutinación,  atracción
paronímica y repulsión homonímica.
5. Explicar en base al principio de economía de la lengua los fenómenos de elipsis y
abreviación.


6. Definir  y  caracterizar  los  fenómenos de  metáfora,  metonimia  y  tabú lingüístico,
explicando su importancia en el cambio lingüístico. 
7. Reconocer,  en  el  léxico  francés,  los  elementos  de  origen  griego  y  latino,  los
términos de origen galo y germánico, los préstamos incorporados al léxico, los nombres
propios devenidos comunes y las palabras creadas.
8. Señalar  los  aspectos  que  permiten  aceptar  la  hipótesis  del  indoeuropeo  como
origen de las lenguas romances y, entre ellas, del francés.







9. Describir,  en  cada  período  de  la  evolución,  los  cambios  fonológicos,
morfosintácticos y semánticos, relacionándolos con los hechos históricos que dieron lugar
a los mismos.
10. Describir el estado actual de la lengua francesa, su importancia en el mundo y las
tendencias que presenta.


PROGRAMME ANALYTIQUE


Unité 1
1.1 L’histoire  de la  langue :  définition et  objet.  L’étude diachronique de la  langue :
problèmes. Les trois aspects de l’évolution linguistique. 
1.2 Le système phonologique français : voyelles, consonnes, accents.
1.3 Procédés de formation de mots. Mots arbitraires et mots motivés. Les concepts de
lexème et morphème, racine et radical. Composition et dérivation.


Unité 2


2.1 Procédés de changement des formes. Changements phonologiques. Agglutination
et déglutination. Attraction paronymique et répulsion homonymique. Ellipse, abréviation,
redoublement.
2.2 Les  changements  sémantiques  :  conditions,  nature,  causes  et  procédés  des
changements. Métaphore et métonymie. - Le tabou linguistique.


Unité 3


3.1 Étymologie : notions théoriques.
3.2 Étymons grecs. Éléments d’origine grecque dans la composition de mots savants.
Éléments d’origine grecque dans le vocabulaire du corps humain. Suffixes savants grecs
du domaine de la médecine et de la biologie.
3.3 Étymons  latins.  Mots  d’origine  latine.  Termes  d’origine  latine  appartenant  au
domaine de la médecine et de la biologie.
3.4 Mots  d’origine  gauloise.  Mots  d’origine  germanique.  Emprunts  à  des  langues
étrangères incorporés au lexique. Noms propres devenus noms communs. Mots créés.


Unité 4


4.1 Les origines de la langue. L’indoeuropéen. - La langue gauloise. - La romanisation.
4.2 Les invasions barbares. - Les apports germaniques à la langue française. - Les
apports des Normands et des Arabes. - La renaissance carolingienne. - Premiers textes
littéraires.
4.3 L'ancien français (IXe à XIVe siècle). - Les différenciations dialectales. - Le dialecte de
l’Île de France, langue nationale. - Phonologie, grammaire et syntaxe. - 


Unité 5


5.1 Le moyen français - L'affirmation du français.
5.2 L'enrichissement lexical : a) latinisation et hellénisation ; b) emprunts aux dialectes ;
c)  développement  du  fonds  indigène par  dérivation  et  composition  ;  d)  emprunts  aux
langues étrangères. - L'évolution des formes. 







Unité 6


6.1 Le français au XVIIe siècle. Le temps du Bon Usage.
6.2 La normativisation. L’œuvre des grammairiens : Malherbe. Vaugelas.
6.3 La langue classique. - L’influence de la préciosité.


Unité 7


7.1 La langue classique au XVIIIe siècle. La francisation. La prononciation du français. -
Le problème de l'orthographe et la réforme de 1740.- Morphologie et syntaxe. 
7.2 La langue de la Révolution. L’unification linguistique. Le lexique révolutionnaire. Les
emprunts aux langues étrangères.


Unité 8


La révolution romantique. - La langue de la poésie. - La prose romantique : roman
autobiographique, roman historique, roman rustique, feuilleton-roman, récit de voyage. 


Unité 9


9.1 Début du XXe siècle. - Le déclin des dialectes. - Le temps des médias.
9.2 Le français au XXe siècle en France et dans le monde. - La francophonie.
9.3 Le français au XXIe siècle : état actuel de la langue française : a) Les nouveautés
dans le vocabulaire ; b) L’évolution des formes grammaticales ; c) Les tendances dans la
prononciation. 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


Cada uno de los  puntos del  programa será primeramente abordado en sus aspectos
teóricos, por medio de preguntas sobre los textos que los alumnos han debido leer para la
clase.  Las  explicaciones  serán  ilustradas  con  ejemplos  que  permitan  una  mejor
comprensión y retención del tema. El profesor solicitará eventualmente la preparación de
exposiciones  individuales  o  grupales  de  textos  de  lectura  obligatoria  o  recomendada,
siendo consideradas tales exposiciones como trabajos prácticos.
En todo momento de la clase el profesor formulará a los alumnos preguntas tendientes a
verificar  la  comprensión acabada de cada problema,  y  a promover la  discusión.  Ante
cualquier dificultad de comprensión que se detecte, el profesor brindará las explicaciones
del caso de la manera más clara posible.
En el desarrollo de los temas se procurará que los alumnos establezcan relaciones con
conocimientos ya adquiridos o en vías de adquisición en otras materias, como Fonética,
Gramática y Lengua, Literatura y Cultura, de manera que integren sus saberes en un todo
orgánico y coherente.
Luego del abordaje teórico de cada tema, se procederá a la aplicación práctica, por medio
de la realización y corrección de ejercicios o del análisis de textos de cada época. En este
último caso, y siempre que sea posible, se hará la transcripción de los textos a la lengua
francesa actual, lo cual permitirá extraer conclusiones de valor general.







El desarrollo de cada tema deberá cerrarse necesariamente con la elaboración de una
síntesis por parte de los alumnos, lo que permitirá apreciar si los conocimientos han sido
convenientemente adquiridos y fijados.
Los temas referidos a la etimología y a los procedimientos de formación de palabras
darán lugar a la realización, por parte de los alumnos, de trabajos de investigación en
diccionarios y gramáticas, trabajos que tienen por finalidad el enriquecimiento léxico y el
mejor conocimiento de la morfología de la lengua.
La evaluación de los temas estudiados, tanto en sus contenidos teóricos como en sus
aplicaciones  prácticas,  se  efectuará  por  medio  de  exámenes  parciales  escritos  para
alumnos  regulares  y  promocionales,  y  de  trabajos  prácticos  -escritos  u  orales-
exclusivamente para los alumnos promocionales.
La metodología por aplicar apunta esencialmente a guiar al alumno en el descubrimiento y
adquisición  del  conocimiento,  a  promover  una  actitud  participativa,  a  incentivar  la
curiosidad por el estudio de la lengua francesa y el hábito de búsqueda e investigación, a
desarrollar  el  espíritu  crítico,  teniendo  como  principio  fundamental  la  libertad  de
pensamiento.


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


Requisitos de aprobación de la materia para:


1 -Alumnos promocionales (sin examen final) :


- Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes
trabajadores o con personas a cargo.
- Aprobación de un mínimo de 2 (dos) y un máximo de 3 (tres) parciales. 
- Aprobación de un mínimo de 3 (tres) trabajos prácticos. 
-  Posibilidad  de  recuperar  un  parcial  por  ausencia,  aplazo  o  para  elevar  el
promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación
recuperada. 
- Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico (si se requiere la aprobación de
hasta 4 TP) o 2 (dos) trabajos prácticos (si se requiere la aprobación de entre 5 y
8 TP) por  ausencia,  aplazo o para elevar  el  promedio general.  La calificación
obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada.
- Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción
inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). Cuando la
fracción  sea  0,51  o  superior  en  los  promedios  iguales  o  superiores  a  7,  se
considerará  el  número  entero  inmediato  superior  (ej.:  7,75=  8;  8,51=9).  El
promedio general se obtiene de la suma de los parciales más el promedio de los
trabajos  prácticos,  dividido  por  la  cantidad  de  elementos  (ej.:  1°parcial  6
+2°parcial 8+3°parcial 7+promedio prácticos 7. Promedio final: 7).


2) Alumnos regulares: 
              -Aprobación de 3 (tres) exámenes parciales (escritos) con posibilidad de
recuperar uno de ellos por aplazo o ausencia:
            -Aprobación de 1 (un) examen final escrito teórico y práctico.


3) Alumnos libres: 







-Aprobación de un examen final escrito eliminatorio y –según criterio del
profesor- -Aprobación de un examen oral.


4)         Alumnos internacionales: 
-Aprobación de un examen final escrito teórico y práctico, adaptado a la
duración y a las condiciones del cursado.


CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En las diversas instancias de evaluación se tendrá en cuenta no sólo el dominio de los
contenidos teórico-prácticos, sino también el empleo correcto de la terminología lingüística
y la capacidad de establecer relaciones entre los diversos temas.
Se tendrá en cuenta, asimismo, tanto en la expresión oral como escrita, el uso correcto de
la lengua francesa y la producción de textos cohesivos y coherentes. 


BIBLIOGRAFÍA


A) Bibliografía obligatoria


BRUNEAU, Charles (1969/1970)  Petite histoire de la langue française.   Tome I « Des
origines à la Révolution » et Tome II « De la Révolution à nos jours » Paris : Librairie
Armand Colin.
GUIRAUD,  Pierre  (1980)  L'ancien  français,  Collection  Que  sais-je  ?  Paris  :  Presses
Universitaires de France, 6e édition.
GUIRAUD, Pierre (1980)  Le moyen français,  Collection Que sais-je ? Paris :  Presses
Universitaires de France, 4e édition.
PICOCHE, J. et C. Marchello-Nizia (1991) Histoire de la langue française. Paris : Nathan.
REY, Alain et al. (2011) Mille ans de langue française, histoire d’une passion, vol I.  Des
origines au français moderne.  Paris : Perrin Tempus
REY,  Alain  et  al.  (2011)  Mille  ans de langue française,  histoire  d’une passion, vol  II.
Nouveaux destins. Paris : Perrin Tempus
SANCIER-CHATEAU,  Anne  (1993)  Introduction  à  la  langue  du  XVIIe  siècle.  Paris  :
Nathan.
SEGUIN, Jean-Pierre (1972) La langue française au XVIIIe siècle, Collection Études. Paris
: Bordas.
WALTER, Henriette (1988) Le français dans tous les sens. Paris : Laffont.
WALTER, Henriette (1989) Les mots sans culottes. Paris : Laffont.
WALTER, Henriette (1997) L’aventure des mots français venus d’ailleurs. Paris : Laffont.
ZANOLA, Maria Teresa, Synergies Italie n° 4 - 2008 pp. 87-96 


B) Bibliografía complementaria recomendada


BATANY, Jean (1972) Français médiéval. Paris : Bordas.
BOYER, Henri (1991) Éléments de sociolinguistique. Paris : Dunot.
BRUNOT, Ferdinand et C. Bruneau (1964) Précis de Grammaire Historique de la langue
française. Paris: Masson et Cie. 
BYNON, Theodora (1981)  Lingüística histórica, Biblioteca Románica Hispánica.  Madrid :
Gredos.
CHAURAND, Jacques (1977)  Introduction à l'histoire du vocabulaire français, Collection
Études. Paris : Bordas.







DESIRAT, Claude et Tristan Hordé (1988) La langue française au XXe siècle, Collection
Études. Paris : Bordas.
DUNETON,  Claude  (1985)  La  puce  à  l’oreille  –  Les  expressions  populaires  et  leurs
origines. Paris : Éditions Balland.
FOUCHÉ, Pierre (1961) Phonétique historique du français. Paris : Klincksieck.
FRAGNARD, Marie-Madeleine et E. Kotler (1994) Introduction à la langue du XVIe siècle.
Paris : Nathan.
GOURDIN, A. (1949) Langue et littérature d’oc. Paris : Presses Universitaires de France
GUIRAUD, Pierre (1986) Structures étymologiques du lexique français. Paris : Payot.
LAIR,  Mathias  (1989)  À  la  fortune  du  pot –  Anthologie  des  expressions  populaires
d’origine culinaire. Paris : Acropole.
LE ROY LADURIE, Emmanuel (2010 1a éd .1962) Histoire du Languedoc. Paris : Presses
Universitaires de France
LE GUERN, Michel (1985) La metáfora y la metonimia. Versión española de Augusto de
Gálvez-Cañero y Pidal. Madrid : Cátedra. 
LEHMANN,  Alice  et  Françoise  Martin-Berthet  (2002)  Introduction  à  la  lexicologie,
sémantique et morphologie. Paris : Nathan Université.
LÉON, Pierre (1976) Prononciation du français standard. Paris : Didier.
MALKIEL, Yakov (1996) Etimología. Madrid: Ediciones Cátedra.
MARCHELLO-NIZIA, Christiane (1979) Histoire de la langue Française aux XIVe et XVe
siècles, Collection Études. Paris: Bordas.
SANTOS  DOMINGUEZ,  Luis  Antonio  y  Rosa  M.  Espinosa  Elorza  (1996)  Manual  de
Semántica Histórica. Madrid : Editorial Síntesis.
WALTER, Henriette (2001) Honni soit qui mal y pense. Paris : Laffont.
 


Sitografía


http://www.lexilogos.com/francais_langue_histoire.htm


http://www.unizd.hr/Portals/16/francuski/Histoire%20de%20la%20langue%20francaise.pdf


http://www.canalacademie.com/IMG/pdf/Microsoft_Word_-
_Jean_20Pruvost_20La_20langue_20francaise_20Une_20longue_20histoire_1_.pdf


http://www.linguistes.com/mots/variation.html


DICCIONARIOS 


Dictionnaire Historique de la Langue Française, Alain Rey (dir.), Paris, Robert, 1992.
Dictionnaire Étymologique du français, Jacqueline Picoche, Paris, Robert, 1983.
Dictionnaire d’Expressions et Locutions, Alain Rey et Sophie Chantreau, Paris, Robert,
2003.
Dictionnaire de Linguistique, Paris, Larousse, 1974.
Nouveau  Dictionnaire  Encyclopédique  des  Sciences  du  Langage,  O.  Ducrot  et  J.-M.
Schaeffer, Paris, Éditions du Seuil, 1995.
Diccionario de Lingüística, Giorgio Raimondo Cardona, Barcelona, Ariel Lingüística, 1991.
Diccionario de Terminología lingüística actual, Werner Abraham, Madrid, Gredos, 1981.
Diccionario de Lingüística, Theodor Lewandowski, Madrid, Cátedra, 1992.



http://www.lexilogos.com/francais_langue_histoire.htm

http://www.linguistes.com/mots/variation.html

http://www.canalacademie.com/IMG/pdf/Microsoft_Word_-_Jean_20Pruvost_20La_20langue_20francaise_20Une_20longue_20histoire_1_.pdf

http://www.canalacademie.com/IMG/pdf/Microsoft_Word_-_Jean_20Pruvost_20La_20langue_20francaise_20Une_20longue_20histoire_1_.pdf

http://www.unizd.hr/Portals/16/francuski/Histoire%20de%20la%20langue%20francaise.pdf





http://www.expressio.fr/ Les expressions françaises décortiquées, explications sur l'origine,
signification, exemples, traductions
DMF : Dictionnaire  du  Moyen  Français,  version  2015  (DMF 2015).  ATILF  -  CNRS &
Université de Lorraine. Site internet: http://www.atilf.fr/dmf.


Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente
a través del aula virtual de la asignatura.



http://www.expressio.fr/
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Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA DE HABLA 
FRANCESA 


Cátedra: Única 


Profesor: Titular: Mgtr. Ana Inés Alba Moreyra  


Sección: Francés 


Carrera/s: TRADUCTORADO DE FRANCÉS 


Curso: 4 


Régimen de cursado: ANUAL  


Carga horaria semanal:  4 horas 


Correlatividades:  especificadas en el plan de estudios vigente 
 
 
 


  
 
 
 
 
 
 
 
 







I. FUNDAMENTACIÓN 


 
 La siguiente materia forma parte del Departamento de Cultura y pertenece al área B.2 
Literatura y se ubica en cuarto año según  el Plan de estudios vigente (Plan 7). 
  El propósito general de esta asignatura es introducir una metodología de análisis crítico 
del objeto literario y también ofrecer recorrido panorámico cronológico, que no sólo contemple 
las obras y autores más destacados de la Literatura francesa clásica y moderna, sino también 
la diversidad de géneros, formas y estilos. Por ello, se propone abordar en forma general las 
grandes etapas que marcaron y conformaron el campo literario francés desde la Edad Media 
hasta el siglo XVIII inclusive, reflexionando sobre las concepciones de literatura y poética a 
través del estudio de obras significativas para cada género y período. 
   El enfoque escogido pretende trazar las perspectivas generales de la evolución de las 
corrientes y tendencias literarias más relevantes, así como poner de relieve las particularidades 
de los autores más sobresalientes y de sus obras. Asimismo, abordaremos la literatura de este 
período en su propio devenir histórico y analizaremos los textos, desde un enfoque crítico, 
analítico y argumentativo, como conjunto de fenómenos estéticos, lingüísticos y estilísticos.  
Por otra parte, se ha optado por el criterio de progresión cronológica ya que esta asignatura se 
articula horizontalmente con Cultura y Civilización de los pueblos de Habla Francesa I, espacio 
curricular que aborda los contenidos siguiendo la misma perspectiva gradual.  
 Las obras seleccionadas serán abordadas, por un lado, como emergentes de una época 
e insertas en un contexto histórico, cultural y literario y, por otro, como manifestaciones cuya 
posteridad y vigencia las hacen clásicas en el marco de la tradición literaria de habla francesa. 
 


II- OBJETIVOS 


 
 


A- GENERALES: 
 
Lograr que al finalizar el curso el alumno  
 


 Profundice en el estudio de la literatura de los pueblos de habla francesa a través de la 
lectura y el análisis de sus manifestaciones literarias. 


 
 Afiance la competencia literaria mediante el desarrollo del espíritu crítico y la capacidad 


analítica.  
 


 Perfeccione la competencia lingüística a través del desarrollo de la competencia literaria.  
 


 Exprese su universo imaginativo y participe del goce estético. 
 


 Enriquezca su cultura general.  
 


 
 
 
 







B- ESPECÍFICOS 
 
Al finalizar el curso el alumno estará en condiciones de: 
 


 Demostrar conocimiento de los autores y obras de habla francesa más representativos 
estudiados en este curso. 


 
 Analizar e interpretar los textos seleccionados desde distintas perspectivas: estilísticas, 


genéricas, temáticas y culturales a partir de la lectura sistemática de las obras 
propuestas.  


 
 Comparar, contrastar, asociar y establecer influencias entre los diversos elementos de 


los textos y autores estudiados y sus posibles relaciones con otros de otras literaturas y 
otras épocas. 


 
 Expresarse oralmente y por escrito en un lenguaje literario correcto, tanto en sus 


aspectos formales cono en su contenido. 
 


 Relacionar y asociar conocimientos adquiridos en esta asignatura con otras áreas y 
espacios curriculares.  


 
 
 


III- CONTENIDOS 


 


UNIDAD I: LE MOYEN ÂGE  


 
 Introduction au Moyen Âge:  Périodisation, repères historiques et littéraires, genres, 


formes et grands auteurs.   
 Condition de l´écrivain: les premiers textes, les grands genres littéraires et leur 


diffusion. Évolutions et tensions.  
 La littérature épique: la chanson de geste. Origines. La technique littéraire de l´épopée. 


Les thèmes et l´idéologie épiques.  La Chanson de Roland. Le foisonnement des 
chansons de geste.  


 La littérature courtoise: De la Cour à la Courtoisie. Le roman courtois. Les “lais”. Le 
grand mythe de la littérature courtoise: Tristan et Iseut. Le romancier de l´époque 
courtoise.: Chrétien de Troyes. Perceval ou le conte du Graal.  


 Le théâtre médiéval: le théâtre comique. Origines et différentes manifestations. La 
Farce de Maître Pathelin.   


 La poésie lyrique médiévale: les formes poétiques au  Moyen Âge. La première 
génération. Naissance lyrique de la langue d´oïl. Le roman de la Rose. Un grand poète 
en révolte: Rutebeuf. Les rhétoriqueurs. François Villon.  


 
LECTURES MODERNES:  
 


 Zumthor, P. (1982). “Le grand chant courtois”  (Essai de poétique médiévale)  
 







 
 


UNIDAD II: LE XVIE SIÈCLE  


 
 Le XVIe siècle: Périodisation, repères historiques et littéraires et grands auteurs. 


Première partie du siècle: héritages et recherches. Deuxième partie du siècle: ruptures et 
innovations.  


 Conditions de l´écrivain: naissance du sentiment national, mutation culturelle, le statut 
de l´écrivain et les genres littéraires du siècle.  


 L´humanisme et la renaissance:   sources, définitions, formes. La dimension 
européenne de l´humanisme. Nouvel état d´esprit.  


 L´exubérance humaniste: Rabelais 
 Une nouvelle ambition poétique: La Pléiade. Du Bellay. Ronsard. Le sonnet.  
 Montaigne: le plan général des Essais. Les grands thèmes.  


 
LECTURES MODERNES:  


 
 Friedrich, H.  (1968). “A l´écoute de l´homme” (Montaigne) 


 


 
UNIDAD III: LE XVIIE SIÈCLE 
 


 Le XVIIe siècle: Périodisation, repères historiques et littéraires, genres, formes et grands 
auteurs.  


 Conditions de l´écrivain: Une certaine agitation intellectuelle.  Vers l´écrivain 
professionnel.  La réception des oeuvres.  


 La tendance baroque: la période et l´esthétique baroque. L´opposition baroque 
classique.  Les formes littéraires du baroque.  


 La préciosité: Définition.  Caractéristiques. Les dandys et les femmes  en leurs salons.  
L´Astrée d´Honoré d´Urfé.  


 Le théâtre en évolution: de l´irrégularité baroque à la régularité classique. 
L´établissement de la tragédie classique.  


 Le théâtre et l´univers cornéliens. Pierre Corneille: Le Cid.  
 La période classique: Les grandes règles du théâtre classique. Morale et religion de la 


période classique. Le Jansénisme et  Port-Royal. Pascal: un janséniste  “engagé”.  
 L´apogée de la tragédie: La tragédie à l´état pur Jean Racine: Phèdre.  
 Le triomphe de la comédie: Le théâtre en sa plénitude.  Une comédie triomphante et 


multiple. Molière: Le malade imaginaire 
 Du classicisme au Siècle des Lumières: Un débat révélateur: la querelle des Anciens 


et des Modernes. La crise du classicisme et des genres littéraires. L´aube des lumières.  
 


LECTURES MODERNES:  
 


 Bénichou, P.  (1948). “Le vrai Molière” (Morales du Grand Siècle).  
 
 
 







UNIDAD IV: LE XVIIIE SIÈCLE 
 


 Le XVIIe siècle: Périodisation, repères historiques et littéraires, genres, formes et grands 
auteurs.  


 Conditions de l´écrivain: Une littérature issue d´une crise. Les réseaux de diffusion.  
L´esprit des philosophes.  


 L´essor des lumières: la naissance de la philosophie et de la sociologie politique. La 
pensée politique. Montesquieu: Lettres persanes 


 Le conte philosophique: Candide de Voltaire.  
 Apogée des Lumières et sensibilités préromantiques: l´esprit encyclopédique   


L´Encyclopédie. Diderot: entre sensibilité et raison.  
 Sensibilité et authenticité: Les Rêveries du promeneur solitaire (extraits) 
 L´ère des bouleversements: crise et renouveau de la fin du siècle. Vers une nouvelle 


esthétique. Écriture, parole et révolution.  
 
LECTURES MODERNES:  
 


 Vernière, P. (1977). “Montesquieu, un libéral réformiste” (Monstesquieu et L´Esprit des 
Lois…) 
 


 
 


IV- METODOLOGÍA DE TRABAJO 


 
La metodología elegida se inscribe en una perspectiva de tipo “actionnel” que considera al 
alumno como un actor social que debe realizar tareas y resolver problemas en circunstancias 
determinadas.  


Desde el punto de vista estrictamente literario, se aspira a lograr que el alumno se convierta 
progresivamente en un lector experimentado, un “liseur” (Thibaudet. 1960)  cooperando en el 
trabajo de construcción del texto (Maingueneau, 1990) y completando las lagunas que y los 
“non-dits” que nos deja los textos literarios (Eco, 1979 y Ducrot, 1972).  


 


A- ACTIVIDADES DEL PROFESOR :  
 


1. Exposición de temas teóricos correspondientes a cada unidad.  
2. Elaboración de las guías de trabajo para el análisis literario.  


3. Discusión, explicación y corrección de los trabajos presentados por los 
alumnos. 


4. Guía y coordinador en los debates de discusión.  
5. Búsqueda,  asignación  y actualización de material bibliográfico.  


6. Evaluación sumativa y formativa del proceso de enseñanza-aprendizaje, del material 
bibliográfico y de la progreso de los alumnos.  


 
 


 







B- ACTIVIDADES DEL ALUMNO :  
 


1. Lectura, búsqueda. Profundización e investigación i sobre temas teóricos del programa.  
2. Lectura comprensiva y análisis literario de los textos seleccionados.  
3. Transferencia de los conocimientos teóricos al análisis e interpretación de los textos 


literarios elegidos. 
4. Participación activa en clase en los debates y foros de discusión.  
5. Presentación de trabajos individuales y/o colectivos.  
6. Participación en los proyectos propuestos por la cátedra.  
7. Participación en aquellas clases destinadas a explorar la técnica “Revisión por pares”.  
8. Participación en conferencias, seminarios y jornadas de la especialidad.  


 
La metodología propuesta es, a nuestro entender, la más adecuada para que el alumno 
comprenda, asimile y emplee los conocimientos adquiridos a través de la reflexión y se 
convierta así en un verdadero “constructor” de su propio aprendizaje.  


 


V- MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


 


 Requisitos para los alumnos promocionales:  


Promoción sin examen final (RHCD 104/2019) y rectificativa RHCD 138/19  


● Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes 
trabajadores o con personas a cargo. 


 ● Aprobación de 2 (dos) parciales.  


 ● Aprobación de un mínimo de 3 (tres) trabajos prácticos.  


● Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio 
general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada.  


● Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico (si se requiere la aprobación de 
hasta 4 TP) por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. La calificación 
obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


 ● Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción 
inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). Cuando la 
fracción sea 0,51 o superior en los promedios iguales o superiores a 7, se considerará 
el número entero inmediato superior (ej.: 7,75= 8; 8,51=9). El promedio general se 
obtiene de la suma de los parciales más el promedio de los trabajos prácticos, 
dividido por la cantidad de elementos (ej.: 1°parcial 6 +2°parcial 8+3°parcial 7+ 
promedio prácticos 7. Promedio final: 7). 


 


 Alumnos regulares:  


Requisitos  


● Aprobación de 2 (dos) parciales.  


● Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio 
general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada.  


 







El examen final consistirá en una prueba escrita de carácter teórico-práctico 


sobre los temas desarrollados durante el ciclo lectivo.   


  


 Alumnos libres:  


Requisitos 


1. Los alumnos libres deberán presentar un trabajo final que consistirá en un ensayo 
que profundice alguno de los ejes temáticos del programa vigente de la 
asignatura.   El tema seleccionado deberá ser obligatoriamente teórico-práctico.   


2. Plazo de solicitud, presentación, corrección y devolución del trabajo final: de 
acuerdo con la resolución HCD 212/14.   


3. El trabajo monográfico deberá ser corregido y calificado según el Reglamento de 
Exámenes.  


4. El alumno que pretenda rendir la materia en los turnos de febrero/marzo deberá 
presentar el trabajo final en el mes de diciembre del año anterior. No se aceptarán 
trabajos que no respeten los plazos establecidos.   


5. El trabajo previo aprobado o monografía aprobada tendrá vigencia por dos (2) 
años y un (1) turno y quedará reservado en el Área de Enseñanza.  


6. Modalidad  de  evaluación  según  Res.  HCD  221/16  y 
 Res.  HCS  662/16   


 


El examen final consistirá en una prueba escrita de carácter teórico-práctico y una 


instancia oral sobre la totalidad de los temas del programa.  


 


  


Notas:   


 Los trabajos prácticos podrán ser individuales o en grupo, domiciliarios o en la 
facultad, orales o escritos de acuerdo con las necesidades y el desarrollo del curso 
durante año.  


 Los exámenes parciales para los alumnos promocionales y para los alumnos 
regulares serán los mismos.  


 El examen de los alumnos regulares versará sobre los contenidos desarrollados del 
programa correspondiente al año lectivo en el que se obtuvo la regularidad.  


 El examen de los alumnos libres responderá al programa vigente en su totalidad.  
 
 


VI - CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 
En toda instancia de evaluación se tendrán en cuenta: 
 


 la comprensión e interpretación de las consignas 
 la apropiación del material teórico 
 el manejo de terminología específica 







 la transferencia y la aplicación de la teoría en los textos analizados 
 la competencia lingüística en las producciones orales y escritas 
 


 
 


VII -  BIBLIOGRAFÍA 


 
 


 
Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a 
través del aula virtual de la asignatura.  


 
 


BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  
 


A- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA (TEÓRICA)  
 
 


BERTHELOT, A. et CORNILLIAT, F.  (1988). Littérature. Textes et documents Moyen Âge XVIe 


siècle. Paris, Nathan. Collection Henri. Mitterand.  


BRUNEL, P.  (2001).  Histoire de la Littérature Française. Paris, Bordas. 


CHARPENTIER, M. et J.  (1987). Littérature. Textes et documents  XVIIIe siècle. Paris, Nathan. 


Collection Henri. Mitterand.  


DARCOS, X.  (2013). Histoire de la Littérature Française. Paris, Hachette Éducation. 


DECOTE, G. (1999).  Itinéraires Littéraires.  Tomes: Moyen âge/ XVIe siècle/ XVIIe siècle/ XVIIIe 


siècle. Paris, Hatier.  


LIGNY, C. (1992). La Littérature française auteurs, oeuvres, mouvements, genres. Paris, 


Nathan. Collection:   Repères Pratiques.  


PUZIN, C. (1987).  Littérature. Textes et documents XVIIe siècle. Paris, Nathan. Collection 


Henri. Mitterand.  


 
 
 


B- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA1 (OBRAS) 
 


I)- EDAD MEDIA 
 
1)- La Chanson de Roland (anónima) (S.  XI) 
2)- Chrétien de Troyes: Perceval ou le conte du Graal (S. XII)  
3)- Selección de poemas de Rutebeuf (S.XIII) y François Villon (S. XV) 


 
1 Todos los textos se encuentran en la biblioteca de la Facultad de Lenguas. Los ejemplares de la profesora serán puestos a 
disposición de los alumnos. 







4)- La Farce de Maître Pathelin (anónima) (S. XV) 
 
 
II)- SIGLO XVI 
 
1)- François Rabelais: Gargantua et Pantagruel (1532-1564) (fragmentos) 
2)- Selección de poemas de Ronsard y Du Bellay (S.XVI) 
4)- Michel de Montaigne: Essais (1595) (fragmentos) 
 
 
III)- SIGLO XVII 
 
1)- Pierre Corneille: Le Cid (1636) 
2)- Jean Racine: Phèdre (1677) 
3)- Molière: Le malade Imaginaire (1673) 
 
IV)- SIGLO XVIII 
 
1)- Montesquieu: Lettres persanes (1721) (fragmentos)  
2)- Voltaire: Candide (1759) 
3)- Jean-Jacques Rousseau: Les Rêveries du promeneur solitaire (1782) (fragmentos) 
 
 


 
BIBLIOGRAFÍA  AMPLIATORIA Y DE CONSULTA  


 
A- ESTUDIOS GENERALES SOBRE LA LITERATURA FRANCESA DE LA EDAD 


MEDIA, SIGLOS XVI, XVII y XVIII. 
 


ADAM, A. (1966). Histoire de la Littérature Française au XVIIe siècle. Paris, Domat.   


ADAM, A. (1950). Le théâtre classique. Paris, PUF.   


ADAM, J-M. (1980) Le texte narratif. Paris, Nathan.  


AZIZA, C. et A. COLLOGNA (2003).  Littérature française. Mouvements, Modes, Manifestes. 


Paris, Pocket.  


BADEL, P. (1984).   Introduction à la vie littéraire du Moyen Âge. Paris, Bordas.  


BAKHTINE, M. (1970. L’œuvre de François Rabelais. Paris, Gallimard.  


BAKHTINE, M.  (1987) La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento – El contexto 


de François Rabelais. Madrid, Alianza Editorial.  


BÉDIER, J., P. HAZARD. (1948).  Littérature Française. Paris, Larousse. 


BELLENGER, P. (1978).  La Pléiade. Paris, PUF.  


BÉNAC, H. (1949). Le Classicisme. Paris, Hachette.  


BÉNICHOU, P. (1948). Morales du Grand Siècle. Paris, NRF 







BÉNOIT-DUSAUSOY, A. et Fontaine, G. (1992). Histoire de la Littérature européenne. Paris, 


Hachette.  


BLANCHOT, M. (1962).Tableau de la Littérature Française. Paris, Gallimard, BONNOT, J. 


(1974). Humanisme et Pléiade. Paris, Hachette.  


BOSSUAT, R. (1955). Le Moyen Âge. Paris, del Duca.  


BOUTET, D. A. STRUBEL. (1983) La Littérature Française du Moyen Âge. Paris, PUF.  


BRAY, R. (1966). Formation de la doctrine classique. Paris, Gallimard.  


BRÉMOND, H. (1984).  Histoire littéraire du sentiment religieux en France. Paris, A. Colin.  


BURY, E. (1993). Le classicisme. Paris, Nathan.  


CHEDOZEAU, B. (1989).  Le Baroque. Paris, Nathan.  


COULET, H. (1980)  Le Roman jusqu’à la Révolution. Paris, A. Colin.  


DEL PRADO, Javier (Coordinador) (1994). Historia de la literatura francesa. Madrid, Ediciones 


Cátedra. 


DESHUSSES, P., L. KARLSON. (1994). La Littérature française au fil des siècles. Paris, Bordas 


(2 vol.) 


DUBOIS, C.G. (1975).  Le Baroque – Profondeurs de l’apparence. Paris, Larousse.  


ECO, Umberto. (1985).  Lector in fabula. Le rôle du lecteur. Paris,  Grasset.  


FRAGONARD, M.M (1981).  Précis d’histoire de la littérature française. Paris, Didier.  


FRAPPIER, J. (1957) Le Roman courtois. Paris, Hatier.  


GUICHEMERRE, R. (1970) La Comédie classique en France. De Jodelle à Beaumarchais. 


Paris, PUF. 


HAZARD, P. (1961) La crise de la conscience européenne. Paris, Gallimard.  


HAZARD, P. (1963).  La pensée européenne au XVIIIe siècle. Paris, Fayard.  


HAZARD, P. (1961).   Rabelais et la Renaissance. Paris, PUF.  


HORVILLE, R.: Histoire de la littérature en France au XVIIe siècle – Du Baroque au 


Classicisme. Paris, Hatier, 1991. 


LAGARDE et MICHARD (1985). Les grands auteurs français du programme – Anthologie et 


histoire littéraire. Paris, Bordas (6 vol) 


LANE, Philippe.  (1992). La périphérie du texte. Paris, Nathan Université.  


LAUNAY, M., G. MAILHOS (1984). Introduction à la vie littéraire du XVIIIe siècle. Paris, Bordas.  


LE GENTIL, P. (1975).  La Littérature française au Moyen Âge. Paris, Bordas. 


LIOURE, M. (1973).  Le Drame de Diderot à Ionesco. Paris, A. Colin.  


MAINGUENEAU, D.  (1990). Pragmatique pour le discours littéraire. Paris, Bordas.  


MAUZI, L. (1960).  L’idée du bonheur au XVIIIe siècle. Paris, A. Colin. 







MENAGER, A. (1968). Introduction à la vie littéraire du XVIe siècle. Paris, Bordas. 


MILLY, Jean. (2005).  Poétique des textes. Paris, Armand Colin.  


MORCAY et MULLER. (1960).  La Renaissance. Paris, del Duca.  


MORNET, D. (1969).  La Pensée française au XVIIIe siècle. Paris, A. Colin.  


PATILLON, M. (1986).  Précis d´analyse littéraire. Les structures de la fiction. Tome I. Paris, 


Nathan Université.  


PATILLON, M. (1986).  Précis d´analyse littéraire. Décrire la poésie. Tome II. Paris, Nathan 


Université.  


PEYRE, H. (1970).  Qu’est-ce que le Classicisme? Paris, PUF. 


PIGNARRE, R. (1978). Histoire du théâtre. Paris, PUF.  


PLATTARD, R. (1975).  La Renaissance des lettres en France. Paris, A. Colin. 


ROBERT, Marthe. (1988). Roman des origines et origines du roman. Paris, Gallimard.  


ROHOU, Jean. (2005). Les études littéraires. Guide de l´étudiant. Paris: Armand Collin.  


ROUSSELOT, J. (1982). Histoire de la poésie française. Paris, PUF. 


ROUSSET, J. (1953).  La littérature de l’Âge Baroque. Paris, Bordas. 


SAGE,  P.  (1968). Le Pré-Classicisme. Paris, del Duca. 


SAULNIER, V.  (1943). La Littérature française du siècle classique. Paris, PUF.  


SAULNIER, V.  (1943). La Littérature française du siècle philosophique. Paris, PUF.  


SCHMITT, M-P.  et VIALA, A.  (1982)  Savoir lire. Précis de lecture critique. Paris,  Didier.  


SELLIER, P. (1990). Le Mythe du Héros. Paris, Bordas. 


SOUTET, O. (1980).  La Littérature française de la Renaissance. Paris, PUF.  


TAPIÉ, V. (2000).  Le Baroque. Paris, PUF. 


THIBAUDET, A. (1936).  Histoire de la Littérature française de 1789 à nos jours. Paris, Stock. 


TIEGHEM, P. VAN. (1957).  Petite histoire des grandes doctrines littéraires en France. Paris, 


PUF.  


TOURNAND, J.C. (1997). Introduction à la vie littéraire du XVIIe siècle. Paris, Bordas.  


TOURSEL, N. et VASSEVIÈRE, J. (2004) Littérature: textes théoriques et critiques. Paris, 


Nathan.  


TRUCHET, J. (1997).  La Tragédie classique en France. Paris, PUF. 


VALETTE, Bernard.  (1993). Esthétique du roman moderne. Paris , Nathan Université. 


Deuxième édition.  


VOLTZ, P. (1964).  Histoire de la Comédie. Paris, A. Colin 


ZERAFFA, M. Personne et personnage. Paris, Kliencksieck.  


 







B-  DICCIONARIOS Y GUÍAS  


BEAUMARCHAIS, J-P DE et al. (1994). Dictionnaire de Littératures de langue française. Paris, 


Bordas (4 vol.) 


BEAUMARCHAIS, J-P DE et al. (1994).  Dictionnaire des Œuvres littéraires de langue 


française. Paris, Bordas (4 Vol.) 


BENAC, Henri. (1988). Guide des idées littéraires. Paris: Hachette.  


BRUNEL, P. (direction) (1994). Dictionnaire des mythes littéraires. Nouvelle édition augmentée. 


Paris, Éditions du Rocher.  


CHEVALIER, J. et GHEERBRANT, A. Dictionnaire des symboles. Paris,  Editions Robert 


Laffont.  


FAVIER, J. (1993). Dictionnaire de la France médiévale. Paris : Fayard.  


LAFFONT-BOMPIANI. (1997). Dictionnaire encyclopédique de la Littérature Française. Paris, 


Robert Laffont.  


 


C- COLECCIONES DE CRÍTICA  


 “Écrivains de toujours” (Seuil) 


 “Classiques Hachette”  


 “Classiques du XXe siècle” (Éd. Univ.) 


 “Classiques Larousse” 


 “Poètes d’hier et d’aujourd’hui” (Seghers) 


 “Univers des lettres Bordas” 


 “Nouveaux Classiques Larousse” 


 “Connaissance de l’œuvre” (Hatier) 


 “Balises” (Nathan) 


 “Lire aujourd’hui” (Hachette) 


 “Poche Critique” (Hachette) 


 “Profil d’une œuvre” (Hatier) 


 “Parcours de lecture ”(Bertrand Lacoste) 


 https://www.lepetitlitteraire.fr/ 
 
 


D- REVISTAS 


 Magazine Littéraire  


 Europe 







 Lire 


 Le Figaro 


 La Quinzaine Littéraire. 


 


E- ACTAS  


 Actas de Seminarios, Jornadas y Coloquios.  
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Asignatura: LENGUA FRANCESA IV 


Cátedra: Única  


Docente Responsable: FERREIRA CENTENO, Ana 


Sección: Francés 


Carrera/s: PROFESORADO, TRADUCTORADO y 
LICENCIATURA 


Curso: 4º año 


Régimen de cursado: ANUAL 


Carga horaria semanal: 8 horas 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente   


 
 







FUNDAMENTACIÓN 


Conforme al diseño curricular del plan de estudios vigente de la Facultad de Lenguas de la UNC, la 


asignatura de cuarto año Lengua francesa IV constituye una de las tres materias troncales de los 


perfiles profesionales de licenciatura, profesorado y traductorado de francés. 


Basándonos en la concepción que el dominio de una lengua extranjera es un proceso continuo 


y gradual de desarrollo de habilidades lingüísticas y discursivas, de actitudes críticas y 


reflexivas sobre los usos de esa lengua, esta asignatura se plantea como objetivos 


principales que el estudiante afiance los conocimientos adquiridos en los años anteriores y 


perfeccione su saber lingüístico adentrándose en los contextos sociales e histórico-


culturales que el descubrimiento y estudio de toda lengua implica. 


En este sentido, alineados con una perspectiva accional, el presente programa de Lengua 


Francesa IV apunta al desarrollo de las competencias establecidas por los descriptores del 


Marco Común de Referencia Europeo (2021) para las lenguas correspondientes al nivel C1 


(usuario competente), a saber: 


• Adquisición de las competencias comunicativas de la lengua (lingüística, sociolingüística y 


pragmática) con el fin de realizar las actividades y aplicar las estrategias comunicativas de 


los cuatro modos de comunicación: comprensión, expresión, mediación e interacción. 


• Adquisición de las competencias generales: saber, saber hacer, saber ser y saber aprender. 


Todo este proceso de construcción, cognitivo y motivacional, estará enfocado en 


aprendizajes significativos tendientes a formar agentes sociales proactivos, autónomos, 


creativos capaces de desenvolverse satisfactoriamente dentro de una comunidad universal, 


así como también en ámbitos académicos y profesionales. 


 


OBJETIVOS 


Objetivos generales: 


 


 Al finalizar el año académico, el estudiante estará en condiciones de: 
• Comprender una amplia variedad de textos extensos y de un alto nivel de exigencia 


reconociendo significados implícitos.  


• Expresarse de forma fluida y espontánea haciendo un uso flexible y efectivo de la lengua 


para fines sociales, académicos y profesionales.  


• Producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas complejos, mostrando 


un buen control de patrones organizativos, conectores y mecanismos de cohesión. 


• Desarrollar una conciencia de las diferentes perspectivas y normas socioculturales y 


sociolingüísticas demostrando sensibilidad y respeto. 


• Aprender a aprender desarrollando destrezas y habilidades de aprendizaje autónomo, de 


formación continua y de fomento de espíritu crítico. 


 







Objetivos específicos: 


• Comprensión oral, audiovisual y de lectura  


o Comprender un discurso extenso sobre temas abstractos y complejos que 


sobrepasan su especialidad, incluso cuando no está estructurado con claridad, y las 


relaciones entre las ideas son solo implícitas. 


o Entender al detalle las opiniones y los argumentos expuestos que exigen especial 


atención para su comprensión. 


o Reconocer una amplia variedad de expresiones idiomáticas, argot y lenguaje 


coloquial. 


o Apreciar cambios de registro y variedades lingüísticas.  


o Comprender y extraer información específica y compleja. 


o Identificar y comprender emociones, pormenores y sutilezas como actitudes y 


relaciones implícitas o explícitas entre las personas.  


o Leer y valorar una variedad de textos literarios. 


o Utilizar claves cotextuales, contextuales, gramaticales y léxicas con el fin de 


realizar inferencias o deducir significados.  


 
• Expresión oral y escrita  


o Realizar descripciones y presentaciones claras y detalladas bien estructuradas 


sobre temas complejos. 


o Elaborar textos claros y bien estructurados sobre temas complejos resaltando las 


ideas principales, ampliando con cierta extensión y profundidad, defendiendo sus 


puntos de vista con ideas complementarias, razones y ejemplos relevantes, y 


terminar con una conclusión apropiada. Utilizar la estructura y las convenciones de 


una variedad de géneros textuales, variando el tono, el estilo y el registro en 


función del/la destinatario/a, el tipo de texto y el tema abordado.  


o Usar correctamente las interjecciones, responder espontáneamente. 


o Incorporar a sus textos expresiones idiomáticas y humorísticas.  


o Elaborar una crítica detallada de actos culturales o de obras literarias. 


o Aplicar estrategias de planificación, compensación, control y corrección con el fin 


de mejorar la calidad expresiva en contextos formales e informales.  


CONTENIDOS 


Los contenidos programáticos de la materia no solo responden a los objetivos generales y 


específicos planteados anteriormente sino también a los intereses y preocupaciones de 


nuestros estudiantes universitarios. Estos contenidos buscan priorizar los aspectos 


lingüísticos, sociolingüísticos y pragmáticos de las competencias comunicativas de la lengua 


francesa y son presentados a través de géneros textuales y recursos didácticos diversos1.  


 
1 Interacciones, debates, discusiones, podcasts, entrevistas, conferencias, películas, videos, anuncios, 


programas de actualidad, representaciones teatrales, textos literarios, artículos periodísticos, publicaciones 







Los contenidos lingüísticos apuntan en líneas generales, tanto en función de su aplicación a 


la práctica de la lengua escrita cuanto oral, a la presentación y uso de una gran variedad de 


recursos lingüísticos, a la revisión y al estudio de estructuras gramaticales complejas, al 


incremento y a la mejora del dominio del repertorio léxico, a la inteligibilidad por un lado, a 


través de una combinación de ortografía, puntuación y estructuración y por el otro, 


mediante el uso de todos los rasgos fonológicos de la lengua meta. 


 En lo que respecta a la dimensión social del uso de la lengua, se pondrá énfasis en los 


marcadores lingüísticos de relaciones sociales, las claves socioculturales, las normas de 


cortesía, las diferencias de registro, el dialecto y el acento, las referencias culturales 


implícitas, etc. 


 En lo concerniente al uso en sí de la lengua en la (co)construcción del texto, se tendrán en 


cuenta aspectos como la flexibilidad, el desarrollo temático, la coherencia y cohesión, la 


modalización del discurso, la precisión, la fluidez y los turnos de palabra. 


Los contenidos temáticos se articulan alrededor de cuatro grandes ejes organizadores que 


abordan diversas cuestiones de actualidad con el fin de fomentar especialmente el 


intercambio de ideas y opiniones, la capacidad de argumentación y debate, así como 


también la reflexión y concientización sobre el respeto por la alteridad.  


Ejes temáticos:  


Inclusion sociale 


 


Le langage inclusif 


Le handicapisme  


La liberté d’identité 


La stigmatisation communautaire  


 


Santé 


 


L’avortement 


Le don d’organes – la PMA – la GPA 


La nouvelle alimentation 


L’euthanasie 


Les MAC 


 


 


profesionales o académicas, foros de discusión, (video)blogs, descripciones, relatos, argumentaciones, cartas 


abiertas, valoraciones críticas etc. 
 







Travail 


 


Le télétravail  


L’ubérisation du marché de travail  


L’équité salariale 


Le bonheur au travail  


 


NouvellesTechnologies 


 


Les addictions de l’ère numérique 


Les nouveaux modes de 


production artistique 


L’intelligence artificielle  


Le progrès vs l’éthique  


Cabe aclarar que estos contenidos podrán ser modificados en función de su desarrollo a lo 


largo del año académico, del nivel lingüístico y del grado de motivación del grupo-clase. 


  


METODOLOGÍA 


La metodología de trabajo correspondiente al dictado de Lengua Francesa IV está basada 


fundamentalmente en los objetivos generales y específicos planteados anteriormente tanto 


en lo cognitivo cuanto en lo accional. Esta metodología se condice con los enfoques 


pedagógicos adoptados en las materias correlativas ya que responde a una orientación que 


concibe a la lengua no como un mero instrumento de comunicación sino como un espacio de 


interacción sustentado en el trabajo colaborativo de todos los protagonistas del proceso de 


enseñanza-aprendizaje. 


Al inicio del año académico, se llevarán a cabo actividades de diagnóstico con el fin de 


identificar el nivel lingüístico de partida del grupo-clase. Esta etapa de diagnóstico incluye 


también una presentación del material bibliográfico u otros recursos de documentación 


disponible con el fin de fomentar el trabajo autónomo de los estudiantes.  


A continuación, se dará inicio al desarrollo de las diferentes unidades del programa de la 


cátedra cuya complejidad irá in crescendo. Su presentación será complementada con 


ejercicios domiciliarios de escritura, de enriquecimiento de vocabulario, de 


perfeccionamiento de estilo todos ellos de complejidad también creciente. La corrección en 


clase de esta ejercitación generará un espacio de debate, de recapitulación y de síntesis de 


los conceptos abordados en cada eje. 







En lo que respecta a la exposición de ciertos ejes temáticos, y con el fin de incentivar la 


investigación bibliográfica, el aprendizaje autónomo y la definición de un método propio de 


trabajo, el docente-guía aplicará los principios de la clase invertida. Esta modalidad no solo 


enriquecerá la interacción áulica, sino que convertirá al alumno en responsable de su propio 


aprendizaje centrando así el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aprendiente, en sus 


conocimientos, habilidades y competencias. 


 A título de ejemplo se mencionan a continuación posibles actividades individuales, en 


binomios o grupales previstas para la construcción de conocimientos lingüísticos en 


prácticas de comprensión, producción, mediación e interacción: 


• lectura y análisis de textos de fuentes variadas; 


• toma de notas, resumen de contenidos, extracción de ideas principales; 


• llenado de cuadros, grillas y esquemas a partir de documentos auténticos; 


• elaboración de mapas conceptuales, arborescencias, cuadros sinópticos, etc.; 


• lectura, análisis y presentación de textos literarios; 


• redacción de resúmenes, descripciones, narraciones, argumentaciones, cartas 


abiertas, manifiestos, etc.; 


• análisis de películas francesas y francófonas; 


• trabajo autónomo asincrónico en el aula virtual; 


• documentación e iniciación a la investigación sobre los contenidos abordados. 


Por último, cabe agregar que se fomentará el trabajo colaborativo intercátedras con el fin 


de articular horizontal y verticalmente los contenidos lingüísticos por abordar, potenciar 


las posibles explotaciones pedagógicas de un mismo recurso didáctico y aunar criterios de 


evaluación. 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


Conforme a la reglamentación vigente de la institución, la modalidad de evaluación exige los 


requisitos que se detallan a continuación:  


Alumnos promocionales:  


Los alumnos incluidos dentro de la categoría de Promoción sin examen deberán: 
• Asistir como mínimo al 80% de las clases dictadas durante el año lectivo.  


• Aprobar con un promedio general no inferior a 7 (siete) puntos:  


o 3 (tres) parciales escritos u orales. 


o 3 (tres) trabajos prácticos escritos u orales.  


El alumno que esté cursando la materia por el sistema de promoción sin examen conforme a 


las normativas (RHCD 104/2019) y rectificativa RHCD 138/19 podrá recuperar uno de los 


parciales por inasistencia, por aplazo o para elevar el promedio general, y un trabajo 


práctico por inasistencia o aplazo. En ambos casos, la instancia evaluativa recuperatoria 







será del mismo tenor y modalidad y la calificación obtenida sustituirá a la de la evaluación 


reemplazada. El incumplimiento de alguno de los requisitos del artículo anterior hará perder 


el beneficio de la promoción sin examen. Asimismo, cabe recordar que el sistema de 


correlatividades establece que aquellos alumnos que cursan en calidad de promocionales 


deben tener aprobadas las materias correlativas correspondientes.  


Cabe aclarar que la promoción sin examen final refleja el trabajo y la participación 


constantes por parte del estudiante en todas las clases, el interés, la seriedad en el 


rendimiento y cumplimiento individual o grupal, además de la eficiencia y competencia en el 


uso de la segunda lengua. 
 


Alumnos regulares:  


Los alumnos incluidos dentro de la categoría regular deberán:  
• Aprobar con una nota no inferior a 4 (cuatro) puntos:  


o 3 (tres) parciales escritos u orales 


o 1 (un) examen final escrito y oral de carácter eliminatorio 


En lo que respecta a la recuperación de los parciales, en caso de inasistencia o aplazo, los 


alumnos regulares gozarán de la posibilidad de recuperar un parcial al finalizar el curso. 


Cabe por último aclarar que el examen final de los alumnos regulares versará sobre los 


contenidos desarrollados del programa correspondiente al año lectivo en que se obtuvo la 


regularidad.  


Alumnos libres:  


Los alumnos incluidos dentro de la categoría libre deberán:  
• Aprobar con una calificación no inferior a 4 (cuatro) puntos:  


o 1 (un) examen final escrito y oral de carácter eliminatorio que versará sobre la 


totalidad de los contenidos del programa anual vigente aprobado por el 


Honorable Consejo Directivo y constará de un ejercicio suplementario con 


respecto al examen de los alumnos de categoría regular.  


Nota  


La modalidad del dictado de la materia, así como también el control del porcentaje de asistencia a clases 


serán presenciales o remotos en función de los decretos presidenciales, nacionales, provinciales y 


universitarios que se promulguen a lo largo del ciclo académico en virtud de la emergencia sanitaria.  


Los parciales y los trabajos prácticos podrán ser individuales o en grupo, domiciliarios o en la facultad, orales 


o escritos de acuerdo con las necesidades y el desarrollo del curso durante el año. En lo concerniente a los 


regímenes especiales de cursado para estudiantes trabajadores y con personas a cargo, remitirse a las 


resoluciones HCD 267/14 y HCS 474/14. Para las licencias estudiantiles, remitirse a la resolución HCD 33/08 


y a la ordenanza HCS 06/07. Para la reprogramación de evaluaciones por paro de transporte y otras 


situaciones de fuerza mayor, remitirse a la resolución HCD 269/14. 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 La evaluación tiene un carácter continuo y formativo y se encuentra orientada a la 


adquisición de competencias y desarrollo de estrategias relacionadas con los 


objetivos/contenidos de la presente formación. En consonancia con los nuevos paradigmas 







pedagógicos, la ponderación estará centrada en lo que el estudiante “puede hacer” en 


relación con un continuum de capacidades y no en una perspectiva de carencia. Asimismo, se 


fomentará la coevaluación, hetero-evaluación y autoevaluación. 


A lo largo del año académico, así como también en cada instancia de evaluación, el 


estudiante será valorado en todo tipo de producciones según los siguientes aspectos:  
 


• presentación y puntualidad de los trabajos solicitados 


• respeto de las consignas  


• inteligibilidad, fluidez y estilo adecuado en la exposición de las ideas 


• capacidad de reformulación y de síntesis 


• precisión y riqueza del vocabulario 


• cohesión y coherencia de las ideas  


• adecuación morfosintáctica 


• capacidad de movilización de recursos 


• reflexión con sentido crítico 


• participación y colaboración áulica y extra-áulica 


 
 


BIBLIOGRAFÍA 


Toda la bibliografía que aquí se presenta está a entera disposición de los alumnos en 


la biblioteca de la Facultad de Lenguas, del Colegio de Traductores, de la profesora o 


en línea, y podrá ser ampliada o modificada durante el año según las necesidades de 


la cátedra. Estas eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas 


oportunamente a través del aula virtual de la asignatura. 


 


Obligatoria: 


Material didáctico 


• Compilación de textos y actividades confeccionadas por el profesor. 


Textos literarios 


• FOENKINOS, D. (2018) Vers la beauté. Paris, Gallimard. 


• DE KERANGAL, M. (2014) Réparer les vivants. Paris, Verticales. 


• LE TELLIER, H. (2021) L’anomalie. Paris, Gallimard. 
 


De consulta obligatoria: 


Diccionarios de la lengua 


• Dictionnaire analogique de la langue française. Sous la direction de Georges Niobey. 


Larousse, 1997. 


• Dictionnaire Encyclopédique Hachette. 


• Dictionnaire Le petit Robert I et II. 


• Dictionnaire des combinaisons de mots. Col. Les Usuels du Robert. 







• Dictionnaire des idées par les mots. Col. Les usuels du Robert. 


• Dictionnaire des synonymes, nuances et contraires.  Col. Les Usuels du Robert. 


• Dictionnaire des Expressions et Locutions. Col. Les Usuels du Robert. 


• Dictionnaire des Difficultés du Français. Col. Les Usuels du Robert. 


 


Recursos en línea  
• Dictionnaire des cooccurrences :   


http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/cooc/index-fra.html?lang=fra 


• Dictionnaire des expressions idiomatiques : 


http://www.cnrtl.fr/dictionnaires/expressions_idiomatiques/recherche.php 


• Le rober électronique : https://dictionnaire.lerobert.com/ 


• Le trésor de la langue française informatisé : http://atilf.inalf.fr/tlfv3.htm 


 


Gramáticas de lengua francesa  


• CHARAUDEAU P. (1992) Grammaire du sens et de l’expression, Paris : Hachette. 
• GREVISSE, M. (2001) Le bon usage. 13e éd. Paris: Bordas. 
• RIEGEL et alii, (2018) Grammaire méthodique du français. 7e éd. Grenoble : Presses 


universitaires de Grenoble Puf.  


 


De consulta recomendada: 


Ejercitación en autonomía 


• CAPELLE, G. (2016) Communiquer à l’écrit. Niveau perfectionnement. B2-C1. FOU. 


CLÉ International. 


• HOLLEVILLE, S. (2021) Débattre en FLE. Paris: Ellipses. 


• MIQUEL, C. (2013) Vocabulaire progressif du français. CLÉ International. 


• RACINE, R. et SCHENKER, J.C. (2018) Communication progressive du français. C1-


C2. Perfectionnement. CLÉ International. 


• VIGNER, G. (1980) Écrire et convaincre. Paris: Hachette  


• VIGNER, G. (1982) Parler et convaincre. Paris: Hachette 


 


Prensa francesa disponible en línea 
• Le Monde : www.lemonde.fr 


• Le Monde Diplomatique https://www.monde-diplomatique.fr/ 


• Libération : www.liberation.fr 


• Le Figaro : www.lefigaro.fr 


• Les Échos : https://www.lesechos.fr 


• L’Humanité : www.humanite.fr 


• L’opinion : https://www.lopinion.fr/ 


• Médiapart : https://www.mediapart.fr/ 


• La Tribune : www.latribune.fr 


• Lepetitjournal.com 


• Diacritik : https://diacritik.com/ 
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• L’Express : www.lexpress.fr 


• Le Point : www.lepoint.fr 


• Le Nouvel observateur : www.nouvelobs.com 


• Challenges : https://www.challenges.fr 


• Le Canard enchainé : https://www.lecanardenchaine.fr 


• Charlie Hebdo : https://charliehebdo.fr 


• Le 1 : https://le1hebdo.fr/ 


Noticieros en línea 
• Sitio francófono: www.tv.5.org/TV5Site/info/actualitéinternationale.php 


• Sitio francés: www.france24.com/fr/l’actualité 


• Sitio belga: https://auvio.rtbf.be/categorie/info-1 


• France 2  


• France 3  


• TF1.  


• Les JT à la carte  


• M6. Les six minutes en vidéo 


 


 


 


  
Ana FERREIRA CENTENO 
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Asignatura: LINGÜÍSTICA I


Cátedra: Única 


Docente responsable: María Victoria Alday


Sección: Francés


Carrera/s: PROFESORADO,  TRADUCTORADO  y


LICENCIATURA


Curso: 4º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente.







        Fundamentación


Esta  asignatura  constituye  el  umbral  de  iniciación  de  los  estudiantes  de  las
carreras  de  Profesorado,  Traductorado  y  Licenciatura,  en  el  campo  de  la
Lingüística. Por ello, comenzamos por situarla en su contexto histórico-mediato e
inmediato- y presentamos una síntesis de las teorías y orientaciones actuales que
ofrecen respuestas satisfactorias al problema básico de cómo cabe entender hoy
el lenguaje y las lenguas.
Es muy importante que los alumnos entren en contacto no sólo con las diversas
problemáticas  teóricas  en  torno  al  lenguaje  –en  tanto  objeto  de  estudio-  sino
también con la terminología que emplea la ciencia lingüística en la formulación de
sus concepciones.
El  estudio  de  la  Lingüística  actual-predominantemente  teórica,  descriptiva  y
sincrónica- que elabora en clave de síntesis y antítesis las especulaciones del
siglo XVIII  -emprendidas ya en la  Antigüedad clásica-  acerca del  origen y las
características del lenguaje, constituye un aporte fundamental para la formación
de  los  estudiantes  ya  sea  en  el  ámbito  de  la  semántica,  la  lexicología  o  del
análisis del discurso. 


Objetivos
Al término del cursado de la materia, el alumno deberá alcanzar los siguientes
objetivos:


A) Objetivos generales:
1) Definir  de manera clara y  precisa los  conceptos básicos de la  ciencia
lingüística y su objeto, el lenguaje.
2) Formular  conceptos  claros  y  precisos  de  las  distintas  disciplinas
lingüísticas y de la problemática particular de cada una de ellas.
3) Establecer relaciones entre los sistemas lingüísticos francés y español.
4) Aplicar los conceptos generales de la teoría lingüística al dominio de la
traducción y al de la enseñanza del francés lengua extranjera.
5) Emplear una terminología científica adecuada para la correcta expresión
de los conceptos lingüísticos.
6) Aplicar  al  análisis  de  textos  orales  y  escritos  los  conceptos  teóricos
estudiados.


B) Objetivos específicos:


1) Precisar  claramente  los  conceptos  y  caracteres  de  la  lingüística  y  su
objeto, el lenguaje.
2) Identificar la especificidad del signo lingüístico.
3) Definir los conceptos básicos de lenguaje, lengua, habla y discurso.
4) Diferenciar los planos del lenguaje y los niveles del análisis lingüístico.
5) Precisar la incidencia del contexto, la situación y el sistema de la lengua
en la determinación del sentido.
6) Distinguir los diversos tipos de referencia y los conceptos de significado y
sentido.
7) Definir la noción de sema y los tipos de semas y describir la estructura del
lexema.
8) Aplicar el análisis sémico y la teoría de prototipos a casos concretos.







9) Describir las relaciones semánticas de hiperonimia, holonimia, sinonimia y
antonimia y aplicarlos a casos concretos.
10) Describir el problema de la ambigüedad léxica y distinguir los conceptos
de homonimia y polisemia.
11) Distinguir los procedimientos morfológicos de formación del léxico.
12) Distinguir y caracterizar los distintos tipos de obras lexicográficas.
13) Definir y caracterizar los componentes de la comunicación.
14) Definir claramente los conceptos de discurso y de texto, y describir las
principales propiedades textuales.
15) Distinguir  el  tema y el  rema de los enunciados,  los procedimientos de
focalización y las modalidades del discurso y analizarlos en textos.
16) Describir  los  fenómenos  de  polifonía,  intertextualidad  e  interferencias
léxicas y analizarlos en textos.


PROGRAMME ANALYTIQUE


Unité 1.- La linguistique, le langage et la langue


Lectures préliminaires : Catalogue des idées reçues sur la langue et Alice au pays
du langage de M. Yaguello 


1.1. La linguistique : définition et caractères. - Le caractère vocal du langage. -
Communication et langage. - Pensée et langage. 
1.2. Le langage, la langue, la parole, le discours : définitions et caractères. -
Les  fonctions  du  langage.  Les  plans  du  langage  et  les  niveaux  de  l’analyse
linguistique. Les apports d’E. Coseriu


 Unité 2.- Évolution de la linguistique


2.1- Le langage dans l’histoire. 2.2- De la grammaire comparée à la linguistique
historique.  2.3-La  linguistique  générale  de  Ferdinand  de  Saussure.  2.4-La
linguistique structurale. 2.5- Le Cercle linguistique de Prague. 2.6- Le Cercle de
Copenhague  :  Hjelmslev.   2.7-Le  structuralisme  américain.2.8-La  grammaire
générative  et  transformationnelle  ;  Chomsky.  2.9-La  linguistique  cognitive.  La
systématicité des concepts métaphoriques :  les métaphores d’orientation et  les
métaphores ontologiques. Métaphore et cohérence culturelle.


Unité 3.- La sémantique
3.1. La complexité du sens : sens et référent, sens et système de la langue. - La
référence : types. - Signifié et sens.
3.2.  Les  relations  sémantiques.  -  Relations  entre  signifiés.  -  Les  sèmes.  -
L’analyse  sémique.  -  La  théorie  des  prototypes.  -  Les  relations  de  sens  :
hypéronymie-hyponymie,  hétéronymie,  holonymie-  méronymie,  synonymie,
opposition.
3.3. Sens, situation et cotexte. - L’ambigüité lexicale : polysémie et homonymie.


Unité 4.-Lexicologie et lexicographie


3.1. Le mot et le lexème : critères de délimitation.







3.2.  Morphologie lexicale.  Procédés de formation des mots :  a)  dérivation ;  b)
composition.
3.3. La lexicographie et ses rapports avec la sémantique et la grammaire. - 
Les ouvrages lexicographiques : le dictionnaire et ses types. - La composition de
l’entrée. - 
L’encyclopédie.


Unité 5.- L'analyse du discours
4.1.  La  question  du  discours.  Le  problème terminologique.  De  l’énonciation  à
l’énoncé. L’organisation de l’information. La focalisation. - La modalisation. - Les
modalités du discours : d’énonciation, d’énoncé et de message.
4.2.  La  texture  du  discours  :  la  polyphonie  du  discours.  -  L’altérité  intégrée,
déclarée et manifestée. Types et valeurs de citations. 
4.3. Mise en perspective de l’analyse du discours : contexte épistémologique. Les
cadres philosophiques : approche analytique et approche intégrative. 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


Cada  uno  de  los  puntos  del  programa  será  primeramente  abordado  en  sus
aspectos  teóricos  y  luego,  cada  tema se  ilustrará  por  medio  de  esquemas  y
ejemplos para facilitar  la  comprensión.  El  profesor  solicitará la  preparación de
exposiciones  individuales  o  grupales  de  textos  de  lectura  obligatoria  o
recomendada, siendo consideradas tales exposiciones como trabajos prácticos.
El  profesor propiciará la creación de un espacio dinámico de socialización del
conocimiento  donde  el  intercambio  de  las  lecturas  críticas  contribuya  a  la
reflexión, a la revisión y consecuente realización de ajustes, si fuere necesario.
Luego del abordaje teórico se procederá a la aplicación práctica de los temas con
ejercicios en clase y otros suplementarios que el profesor provea eventualmente.
El desarrollo de cada tema deberá cerrarse necesariamente con la elaboración de
una  síntesis  por  parte  de  los  alumnos,  lo  que  permitirá  evaluar  si  los
conocimientos han sido correctamente adquiridos. Se procurará, además, que los
alumnos  establezcan  relaciones  entre  el  tema  desarrollado  y  otros  temas
estudiados anteriormente, a fin de que se alcance una visión de conjunto de una
ciencia que evoluciona en base a un saber acumulativo y orgánico.
La evaluación de los temas estudiados, tanto en sus contenidos teóricos como en
sus aplicaciones prácticas, se efectuará por medio de los trabajos parciales y de
los trabajos prácticos (escritos u orales), siendo exigida esta última modalidad de
evaluación sólo para los alumnos promocionales.
La  metodología  por  aplicar  en  el  estudio  de  la  ciencia  lingüística  apunta
esencialmente  a  guiar  al  alumno  en  el  descubrimiento  y  adquisición  del
conocimiento,  a  promover  una  actitud  de  participación  activa,  a  incentivar  la
curiosidad y el hábito de búsqueda e investigación de los fenómenos lingüísticos,
y  a  desarrollar  el  espíritu  crítico  del  estudiante,  teniendo  como  principio
fundamental la libertad de pensamiento.


MODALIDAD DE EVALUACIÓN (conforme a la reglamentación vigente)


a) Requisitos de aprobación de la materia para:


1) Alumnos promocionales (sin examen final) :







- Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes
trabajadores o con personas a cargo.
- Aprobación de un mínimo de 2 (dos) y un máximo de 3 (tres) parciales. 
- Aprobación de un mínimo de 3 (tres) trabajos prácticos. 
-  Posibilidad  de  recuperar  un  parcial  por  ausencia,  aplazo  o  para  elevar  el
promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación
recuperada. 
- Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico (si se requiere la aprobación de
hasta 4 TP) o 2 (dos) trabajos prácticos (si se requiere la aprobación de entre 5 y
8 TP) por  ausencia,  aplazo o para elevar  el  promedio general.  La calificación
obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada.
- Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción
inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). Cuando la
fracción  sea  0,51  o  superior  en  los  promedios  iguales  o  superiores  a  7,  se
considerará  el  número  entero  inmediato  superior  (ej.:  7,75=  8;  8,51=9).  El
promedio general se obtiene de la suma de los parciales más el promedio de los
trabajos  prácticos,  dividido  por  la  cantidad  de  elementos  (ej.:  1°parcial  6
+2°parcial 8+3°parcial 7+promedio prácticos 7. Promedio final: 7).


2) Alumnos regulares: 
              -Aprobación de 3 (tres) exámenes parciales (escritos) con posibilidad de
recuperar uno de ellos por aplazo o ausencia:
            -Aprobación de 1 (un) examen final escrito teórico y práctico.


3) Alumnos libres: 
-Aprobación de un examen final escrito eliminatorio y –según criterio del
profesor- -Aprobación de un examen oral.


4)         Alumnos internacionales: 
-Aprobación de un examen final escrito teórico y práctico, adaptado a la
duración y a las condiciones del cursado.


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


En las diversas instancias de evaluación se tendrá en cuenta no sólo el dominio
de  los  contenidos  teórico-prácticos,  sino  también  el  empleo  correcto  de  la
terminología lingüística y la capacidad de establecer relaciones entre los diversos
temas. 
Se tendrán en cuenta asimismo, tanto en la expresión oral como escrita, el uso
correcto de la lengua francesa y la producción de textos cohesivos y coherentes.
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I. FUNDAMENTACIÓN 


 







 La siguiente materia forma parte del Departamento de Cultura y pertenece al área B.2 
Literatura y se ubica en cuarto año según  el Plan de estudios vigente (Plan 7). 
  El propósito general de esta asignatura es introducir una metodología de análisis crítico 
del objeto literario y también ofrecer recorrido panorámico cronológico, que no sólo contemple 
las obras y autores más destacados de la Literatura francesa clásica y moderna, sino también 
la diversidad de géneros, formas y estilos. Por ello, se propone abordar en forma general las 
grandes etapas que marcaron y conformaron el campo literario francés desde la Edad Media 
hasta el siglo XVIII inclusive, reflexionando sobre las concepciones de literatura y poética a 
través del estudio de obras significativas para cada género y período. 
   El enfoque escogido pretende trazar las perspectivas generales de la evolución de las 
corrientes y tendencias literarias más relevantes, así como poner de relieve las particularidades 
de los autores más sobresalientes y de sus obras. Asimismo, abordaremos la literatura de este 
período en su propio devenir histórico y analizaremos los textos, desde un enfoque crítico, 
analítico y argumentativo, como conjunto de fenómenos estéticos, lingüísticos y estilísticos.  
Por otra parte, se ha optado por el criterio de progresión cronológica ya que esta asignatura se 
articula horizontalmente con Cultura y Civilización de los pueblos de Habla Francesa I, espacio 
curricular que aborda los contenidos siguiendo la misma perspectiva gradual.  
 Las obras seleccionadas serán abordadas, por un lado, como emergentes de una época 
e insertas en un contexto histórico, cultural y literario y, por otro, como manifestaciones cuya 
posteridad y vigencia las hacen clásicas en el marco de la tradición literaria de habla francesa. 
 


II- OBJETIVOS 


 
 


A- GENERALES: 
 
Lograr que al finalizar el curso el alumno  
 


 Profundice en el estudio de la literatura de los pueblos de habla francesa a través de la 
lectura y el análisis de sus manifestaciones literarias. 


 
 Afiance la competencia literaria mediante el desarrollo del espíritu crítico y la capacidad 


analítica.  
 


 Perfeccione la competencia lingüística a través del desarrollo de la competencia literaria.  
 


 Exprese su universo imaginativo y participe del goce estético. 
 


 Enriquezca su cultura general.  
 


 
 
 
 


B- ESPECÍFICOS 
 
Al finalizar el curso el alumno estará en condiciones de: 
 







 Demostrar conocimiento de los autores y obras de habla francesa más representativos 
estudiados en este curso. 


 
 Analizar e interpretar los textos seleccionados desde distintas perspectivas: estilísticas, 


genéricas, temáticas y culturales a partir de la lectura sistemática de las obras 
propuestas.  


 
 Comparar, contrastar, asociar y establecer influencias entre los diversos elementos de 


los textos y autores estudiados y sus posibles relaciones con otros de otras literaturas y 
otras épocas. 


 
 Expresarse oralmente y por escrito en un lenguaje literario correcto, tanto en sus 


aspectos formales cono en su contenido. 
 


 Relacionar y asociar conocimientos adquiridos en esta asignatura con otras áreas y 
espacios curriculares.  


 
 
 


III- CONTENIDOS 


 


UNIDAD I: LE MOYEN ÂGE  


 
 Introduction au Moyen Âge:  Périodisation, repères historiques et littéraires, genres, 


formes et grands auteurs.   
 Condition de l´écrivain: les premiers textes, les grands genres littéraires et leur 


diffusion. Évolutions et tensions.  
 La littérature épique: la chanson de geste. Origines. La technique littéraire de l´épopée. 


Les thèmes et l´idéologie épiques.  La Chanson de Roland. Le foisonnement des 
chansons de geste.  


 La littérature courtoise: De la Cour à la Courtoisie. Le roman courtois. Les “lais”. Le 
grand mythe de la littérature courtoise: Tristan et Iseut. Le romancier de l´époque 
courtoise.: Chrétien de Troyes. Perceval ou le conte du Graal.  


 Le théâtre médiéval: le théâtre comique. Origines et différentes manifestations. La 
Farce de Maître Pathelin.   


 La poésie lyrique médiévale: les formes poétiques au  Moyen Âge. La première 
génération. Naissance lyrique de la langue d´oïl. Le roman de la Rose. Un grand poète 
en révolte: Rutebeuf. Les rhétoriqueurs. François Villon.  


 
LECTURES MODERNES:  
 


 Zumthor, P. (1982). “Le grand chant courtois”  (Essai de poétique médiévale)  
 


 
 







UNIDAD II: LE XVIE SIÈCLE  


 
 Le XVIe siècle: Périodisation, repères historiques et littéraires et grands auteurs. 


Première partie du siècle: héritages et recherches. Deuxième partie du siècle: ruptures et 
innovations.  


 Conditions de l´écrivain: naissance du sentiment national, mutation culturelle, le statut 
de l´écrivain et les genres littéraires du siècle.  


 L´humanisme et la renaissance:   sources, définitions, formes. La dimension 
européenne de l´humanisme. Nouvel état d´esprit.  


 L´exubérance humaniste: Rabelais 
 Une nouvelle ambition poétique: La Pléiade. Du Bellay. Ronsard. Le sonnet.  
 Montaigne: le plan général des Essais. Les grands thèmes.  


 
LECTURES MODERNES:  


 
 Friedrich, H.  (1968). “A l´écoute de l´homme” (Montaigne) 


 


 
UNIDAD III: LE XVIIE SIÈCLE 
 


 Le XVIIe siècle: Périodisation, repères historiques et littéraires, genres, formes et grands 
auteurs.  


 Conditions de l´écrivain: Une certaine agitation intellectuelle.  Vers l´écrivain 
professionnel.  La réception des oeuvres.  


 La tendance baroque: la période et l´esthétique baroque. L´opposition baroque 
classique.  Les formes littéraires du baroque.  


 La préciosité: Définition.  Caractéristiques. Les dandys et les femmes  en leurs salons.  
L´Astrée d´Honoré d´Urfé.  


 Le théâtre en évolution: de l´irrégularité baroque à la régularité classique. 
L´établissement de la tragédie classique.  


 Le théâtre et l´univers cornéliens. Pierre Corneille: Le Cid.  
 La période classique: Les grandes règles du théâtre classique. Morale et religion de la 


période classique. Le Jansénisme et  Port-Royal. Pascal: un janséniste  “engagé”.  
 L´apogée de la tragédie: La tragédie à l´état pur Jean Racine: Phèdre.  
 Le triomphe de la comédie: Le théâtre en sa plénitude.  Une comédie triomphante et 


multiple. Molière: Le malade imaginaire 
 Du classicisme au Siècle des Lumières: Un débat révélateur: la querelle des Anciens 


et des Modernes. La crise du classicisme et des genres littéraires. L´aube des lumières.  
 


LECTURES MODERNES:  
 


 Bénichou, P.  (1948). “Le vrai Molière” (Morales du Grand Siècle).  
 
 
 
UNIDAD IV: LE XVIIIE SIÈCLE 
 


 Le XVIIe siècle: Périodisation, repères historiques et littéraires, genres, formes et grands 
auteurs.  







 Conditions de l´écrivain: Une littérature issue d´une crise. Les réseaux de diffusion.  
L´esprit des philosophes.  


 L´essor des lumières: la naissance de la philosophie et de la sociologie politique. La 
pensée politique. Montesquieu: Lettres persanes 


 Le conte philosophique: Candide de Voltaire.  
 Apogée des Lumières et sensibilités préromantiques: l´esprit encyclopédique   


L´Encyclopédie. Diderot: entre sensibilité et raison.  
 Sensibilité et authenticité: Les Rêveries du promeneur solitaire (extraits) 
 L´ère des bouleversements: crise et renouveau de la fin du siècle. Vers une nouvelle 


esthétique. Écriture, parole et révolution.  
 
LECTURES MODERNES:  
 


 Vernière, P. (1977). “Montesquieu, un libéral réformiste” (Monstesquieu et L´Esprit des 
Lois…) 
 


 
 


IV- METODOLOGÍA DE TRABAJO 


 
La metodología elegida se inscribe en una perspectiva de tipo “actionnel” que considera al 
alumno como un actor social que debe realizar tareas y resolver problemas en circunstancias 
determinadas.  


Desde el punto de vista estrictamente literario, se aspira a lograr que el alumno se convierta 
progresivamente en un lector experimentado, un “liseur” (Thibaudet. 1960)  cooperando en el 
trabajo de construcción del texto (Maingueneau, 1990) y completando las lagunas que y los 
“non-dits” que nos deja los textos literarios (Eco, 1979 y Ducrot, 1972).  


 


A- ACTIVIDADES DEL PROFESOR :  
 


1. Exposición de temas teóricos correspondientes a cada unidad.  
2. Elaboración de las guías de trabajo para el análisis literario.  


3. Discusión, explicación y corrección de los trabajos presentados por los 
alumnos. 


4. Guía y coordinador en los debates de discusión.  
5. Búsqueda,  asignación  y actualización de material bibliográfico.  


6. Evaluación sumativa y formativa del proceso de enseñanza-aprendizaje, del material 
bibliográfico y de la progreso de los alumnos.  


 
 


 
B- ACTIVIDADES DEL ALUMNO :  


 
1. Lectura, búsqueda. Profundización e investigación i sobre temas teóricos del programa.  
2. Lectura comprensiva y análisis literario de los textos seleccionados.  
3. Transferencia de los conocimientos teóricos al análisis e interpretación de los textos 


literarios elegidos. 







4. Participación activa en clase en los debates y foros de discusión.  
5. Presentación de trabajos individuales y/o colectivos.  
6. Participación en los proyectos propuestos por la cátedra.  
7. Participación en aquellas clases destinadas a explorar la técnica “Revisión por pares”.  
8. Participación en conferencias, seminarios y jornadas de la especialidad.  


 
La metodología propuesta es, a nuestro entender, la más adecuada para que el alumno 
comprenda, asimile y emplee los conocimientos adquiridos a través de la reflexión y se 
convierta así en un verdadero “constructor” de su propio aprendizaje.  


 


V- MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


 


 Requisitos para los alumnos promocionales:  


Promoción sin examen final (RHCD 104/2019) y rectificativa RHCD 138/19  


● Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes 
trabajadores o con personas a cargo. 


 ● Aprobación de 2 (dos) parciales.  


 ● Aprobación de un mínimo de 3 (tres) trabajos prácticos.  


● Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio 
general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada.  


● Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico (si se requiere la aprobación de 
hasta 4 TP) por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. La calificación 
obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


 ● Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción 
inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). Cuando la 
fracción sea 0,51 o superior en los promedios iguales o superiores a 7, se considerará 
el número entero inmediato superior (ej.: 7,75= 8; 8,51=9). El promedio general se 
obtiene de la suma de los parciales más el promedio de los trabajos prácticos, 
dividido por la cantidad de elementos (ej.: 1°parcial 6 +2°parcial 8+3°parcial 7+ 
promedio prácticos 7. Promedio final: 7). 


 


 Alumnos regulares:  


Requisitos  


● Aprobación de 2 (dos) parciales.  


● Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio 
general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada.  


 


El examen final consistirá en una prueba escrita de carácter teórico-práctico 


sobre los temas desarrollados durante el ciclo lectivo.   


  


 Alumnos libres:  







Requisitos 


1. Los alumnos libres deberán presentar un trabajo final que consistirá en un ensayo 
que profundice alguno de los ejes temáticos del programa vigente de la 
asignatura.   El tema seleccionado deberá ser obligatoriamente teórico-práctico.   


2. Plazo de solicitud, presentación, corrección y devolución del trabajo final: de 
acuerdo con la resolución HCD 212/14.   


3. El trabajo monográfico deberá ser corregido y calificado según el Reglamento de 
Exámenes.  


4. El alumno que pretenda rendir la materia en los turnos de febrero/marzo deberá 
presentar el trabajo final en el mes de diciembre del año anterior. No se aceptarán 
trabajos que no respeten los plazos establecidos.   


5. El trabajo previo aprobado o monografía aprobada tendrá vigencia por dos (2) 
años y un (1) turno y quedará reservado en el Área de Enseñanza.  


6. Modalidad  de  evaluación  según  Res.  HCD  221/16  y 
 Res.  HCS  662/16   


 


El examen final consistirá en una prueba escrita de carácter teórico-práctico y una 


instancia oral sobre la totalidad de los temas del programa.  


 


  


Notas:   


 Los trabajos prácticos podrán ser individuales o en grupo, domiciliarios o en la 
facultad, orales o escritos de acuerdo con las necesidades y el desarrollo del curso 
durante año.  


 Los exámenes parciales para los alumnos promocionales y para los alumnos 
regulares serán los mismos.  


 El examen de los alumnos regulares versará sobre los contenidos desarrollados del 
programa correspondiente al año lectivo en el que se obtuvo la regularidad.  


 El examen de los alumnos libres responderá al programa vigente en su totalidad.  
 
 


VI - CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 
En toda instancia de evaluación se tendrán en cuenta: 
 


 la comprensión e interpretación de las consignas 
 la apropiación del material teórico 
 el manejo de terminología específica 
 la transferencia y la aplicación de la teoría en los textos analizados 
 la competencia lingüística en las producciones orales y escritas 
 


 
 







VII -  BIBLIOGRAFÍA 


 
 


 
Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a 
través del aula virtual de la asignatura.  


 
 


BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  
 


A- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA (TEÓRICA)  
 
 


BERTHELOT, A. et CORNILLIAT, F.  (1988). Littérature. Textes et documents Moyen Âge XVIe 


siècle. Paris, Nathan. Collection Henri. Mitterand.  


BRUNEL, P.  (2001).  Histoire de la Littérature Française. Paris, Bordas. 


CHARPENTIER, M. et J.  (1987). Littérature. Textes et documents  XVIIIe siècle. Paris, Nathan. 


Collection Henri. Mitterand.  


DARCOS, X.  (2013). Histoire de la Littérature Française. Paris, Hachette Éducation. 


DECOTE, G. (1999).  Itinéraires Littéraires.  Tomes: Moyen âge/ XVIe siècle/ XVIIe siècle/ XVIIIe 


siècle. Paris, Hatier.  


LIGNY, C. (1992). La Littérature française auteurs, oeuvres, mouvements, genres. Paris, 


Nathan. Collection:   Repères Pratiques.  


PUZIN, C. (1987).  Littérature. Textes et documents XVIIe siècle. Paris, Nathan. Collection 


Henri. Mitterand.  


 
 
 


B- BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA1 (OBRAS) 
 


I)- EDAD MEDIA 
 
1)- La Chanson de Roland (anónima) (S.  XI) 
2)- Chrétien de Troyes: Perceval ou le conte du Graal (S. XII)  
3)- Selección de poemas de Rutebeuf (S.XIII) y François Villon (S. XV) 
4)- La Farce de Maître Pathelin (anónima) (S. XV) 
 
 
II)- SIGLO XVI 
 


 
1 Todos los textos se encuentran en la biblioteca de la Facultad de Lenguas. Los ejemplares de la profesora serán puestos a 
disposición de los alumnos. 







1)- François Rabelais: Gargantua et Pantagruel (1532-1564) (fragmentos) 
2)- Selección de poemas de Ronsard y Du Bellay (S.XVI) 
4)- Michel de Montaigne: Essais (1595) (fragmentos) 
 
 
III)- SIGLO XVII 
 
1)- Pierre Corneille: Le Cid (1636) 
2)- Jean Racine: Phèdre (1677) 
3)- Molière: Le malade Imaginaire (1673) 
 
IV)- SIGLO XVIII 
 
1)- Montesquieu: Lettres persanes (1721) (fragmentos)  
2)- Voltaire: Candide (1759) 
3)- Jean-Jacques Rousseau: Les Rêveries du promeneur solitaire (1782) (fragmentos) 
 
 


 
BIBLIOGRAFÍA  AMPLIATORIA Y DE CONSULTA  


 
A- ESTUDIOS GENERALES SOBRE LA LITERATURA FRANCESA DE LA EDAD 


MEDIA, SIGLOS XVI, XVII y XVIII. 
 


ADAM, A. (1966). Histoire de la Littérature Française au XVIIe siècle. Paris, Domat.   


ADAM, A. (1950). Le théâtre classique. Paris, PUF.   


ADAM, J-M. (1980) Le texte narratif. Paris, Nathan.  


AZIZA, C. et A. COLLOGNA (2003).  Littérature française. Mouvements, Modes, Manifestes. 


Paris, Pocket.  


BADEL, P. (1984).   Introduction à la vie littéraire du Moyen Âge. Paris, Bordas.  


BAKHTINE, M. (1970. L’œuvre de François Rabelais. Paris, Gallimard.  


BAKHTINE, M.  (1987) La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento – El contexto 


de François Rabelais. Madrid, Alianza Editorial.  


BÉDIER, J., P. HAZARD. (1948).  Littérature Française. Paris, Larousse. 


BELLENGER, P. (1978).  La Pléiade. Paris, PUF.  


BÉNAC, H. (1949). Le Classicisme. Paris, Hachette.  


BÉNICHOU, P. (1948). Morales du Grand Siècle. Paris, NRF 


BÉNOIT-DUSAUSOY, A. et Fontaine, G. (1992). Histoire de la Littérature européenne. Paris, 


Hachette.  


BLANCHOT, M. (1962).Tableau de la Littérature Française. Paris, Gallimard, BONNOT, J. 


(1974). Humanisme et Pléiade. Paris, Hachette.  


BOSSUAT, R. (1955). Le Moyen Âge. Paris, del Duca.  







BOUTET, D. A. STRUBEL. (1983) La Littérature Française du Moyen Âge. Paris, PUF.  


BRAY, R. (1966). Formation de la doctrine classique. Paris, Gallimard.  


BRÉMOND, H. (1984).  Histoire littéraire du sentiment religieux en France. Paris, A. Colin.  


BURY, E. (1993). Le classicisme. Paris, Nathan.  


CHEDOZEAU, B. (1989).  Le Baroque. Paris, Nathan.  


COULET, H. (1980)  Le Roman jusqu’à la Révolution. Paris, A. Colin.  


DEL PRADO, Javier (Coordinador) (1994). Historia de la literatura francesa. Madrid, Ediciones 


Cátedra. 


DESHUSSES, P., L. KARLSON. (1994). La Littérature française au fil des siècles. Paris, Bordas 


(2 vol.) 


DUBOIS, C.G. (1975).  Le Baroque – Profondeurs de l’apparence. Paris, Larousse.  


ECO, Umberto. (1985).  Lector in fabula. Le rôle du lecteur. Paris,  Grasset.  


FRAGONARD, M.M (1981).  Précis d’histoire de la littérature française. Paris, Didier.  


FRAPPIER, J. (1957) Le Roman courtois. Paris, Hatier.  


GUICHEMERRE, R. (1970) La Comédie classique en France. De Jodelle à Beaumarchais. 


Paris, PUF. 


HAZARD, P. (1961) La crise de la conscience européenne. Paris, Gallimard.  


HAZARD, P. (1963).  La pensée européenne au XVIIIe siècle. Paris, Fayard.  


HAZARD, P. (1961).   Rabelais et la Renaissance. Paris, PUF.  


HORVILLE, R.: Histoire de la littérature en France au XVIIe siècle – Du Baroque au 


Classicisme. Paris, Hatier, 1991. 


LAGARDE et MICHARD (1985). Les grands auteurs français du programme – Anthologie et 


histoire littéraire. Paris, Bordas (6 vol) 


LANE, Philippe.  (1992). La périphérie du texte. Paris, Nathan Université.  


LAUNAY, M., G. MAILHOS (1984). Introduction à la vie littéraire du XVIIIe siècle. Paris, Bordas.  


LE GENTIL, P. (1975).  La Littérature française au Moyen Âge. Paris, Bordas. 


LIOURE, M. (1973).  Le Drame de Diderot à Ionesco. Paris, A. Colin.  


MAINGUENEAU, D.  (1990). Pragmatique pour le discours littéraire. Paris, Bordas.  


MAUZI, L. (1960).  L’idée du bonheur au XVIIIe siècle. Paris, A. Colin. 


MENAGER, A. (1968). Introduction à la vie littéraire du XVIe siècle. Paris, Bordas. 


MILLY, Jean. (2005).  Poétique des textes. Paris, Armand Colin.  


MORCAY et MULLER. (1960).  La Renaissance. Paris, del Duca.  


MORNET, D. (1969).  La Pensée française au XVIIIe siècle. Paris, A. Colin.  







PATILLON, M. (1986).  Précis d´analyse littéraire. Les structures de la fiction. Tome I. Paris, 


Nathan Université.  


PATILLON, M. (1986).  Précis d´analyse littéraire. Décrire la poésie. Tome II. Paris, Nathan 


Université.  


PEYRE, H. (1970).  Qu’est-ce que le Classicisme? Paris, PUF. 


PIGNARRE, R. (1978). Histoire du théâtre. Paris, PUF.  


PLATTARD, R. (1975).  La Renaissance des lettres en France. Paris, A. Colin. 


ROBERT, Marthe. (1988). Roman des origines et origines du roman. Paris, Gallimard.  


ROHOU, Jean. (2005). Les études littéraires. Guide de l´étudiant. Paris: Armand Collin.  


ROUSSELOT, J. (1982). Histoire de la poésie française. Paris, PUF. 


ROUSSET, J. (1953).  La littérature de l’Âge Baroque. Paris, Bordas. 


SAGE,  P.  (1968). Le Pré-Classicisme. Paris, del Duca. 


SAULNIER, V.  (1943). La Littérature française du siècle classique. Paris, PUF.  


SAULNIER, V.  (1943). La Littérature française du siècle philosophique. Paris, PUF.  


SCHMITT, M-P.  et VIALA, A.  (1982)  Savoir lire. Précis de lecture critique. Paris,  Didier.  


SELLIER, P. (1990). Le Mythe du Héros. Paris, Bordas. 


SOUTET, O. (1980).  La Littérature française de la Renaissance. Paris, PUF.  


TAPIÉ, V. (2000).  Le Baroque. Paris, PUF. 


THIBAUDET, A. (1936).  Histoire de la Littérature française de 1789 à nos jours. Paris, Stock. 


TIEGHEM, P. VAN. (1957).  Petite histoire des grandes doctrines littéraires en France. Paris, 


PUF.  


TOURNAND, J.C. (1997). Introduction à la vie littéraire du XVIIe siècle. Paris, Bordas.  


TOURSEL, N. et VASSEVIÈRE, J. (2004) Littérature: textes théoriques et critiques. Paris, 


Nathan.  


TRUCHET, J. (1997).  La Tragédie classique en France. Paris, PUF. 


VALETTE, Bernard.  (1993). Esthétique du roman moderne. Paris , Nathan Université. 


Deuxième édition.  


VOLTZ, P. (1964).  Histoire de la Comédie. Paris, A. Colin 


ZERAFFA, M. Personne et personnage. Paris, Kliencksieck.  


 


B-  DICCIONARIOS Y GUÍAS  


BEAUMARCHAIS, J-P DE et al. (1994). Dictionnaire de Littératures de langue française. Paris, 


Bordas (4 vol.) 







BEAUMARCHAIS, J-P DE et al. (1994).  Dictionnaire des Œuvres littéraires de langue 


française. Paris, Bordas (4 Vol.) 


BENAC, Henri. (1988). Guide des idées littéraires. Paris: Hachette.  


BRUNEL, P. (direction) (1994). Dictionnaire des mythes littéraires. Nouvelle édition augmentée. 


Paris, Éditions du Rocher.  


CHEVALIER, J. et GHEERBRANT, A. Dictionnaire des symboles. Paris,  Editions Robert 


Laffont.  


FAVIER, J. (1993). Dictionnaire de la France médiévale. Paris : Fayard.  


LAFFONT-BOMPIANI. (1997). Dictionnaire encyclopédique de la Littérature Française. Paris, 


Robert Laffont.  


 


C- COLECCIONES DE CRÍTICA  


 “Écrivains de toujours” (Seuil) 


 “Classiques Hachette”  


 “Classiques du XXe siècle” (Éd. Univ.) 


 “Classiques Larousse” 


 “Poètes d’hier et d’aujourd’hui” (Seghers) 


 “Univers des lettres Bordas” 


 “Nouveaux Classiques Larousse” 


 “Connaissance de l’œuvre” (Hatier) 


 “Balises” (Nathan) 


 “Lire aujourd’hui” (Hachette) 


 “Poche Critique” (Hachette) 


 “Profil d’une œuvre” (Hatier) 


 “Parcours de lecture ”(Bertrand Lacoste) 


 https://www.lepetitlitteraire.fr/ 
 
 


D- REVISTAS 


 Magazine Littéraire  


 Europe 


 Lire 


 Le Figaro 


 La Quinzaine Littéraire. 







 


E- ACTAS  


 Actas de Seminarios, Jornadas y Coloquios.  
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Asignatura: OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LA                           
ENSEÑANZA I 


Cátedra: Única 


Profesor: Titular: Mgtr.  Ana Inés Alba Moreyra  


Sección: Francés 


Carrera/s: PROFESORADO 


Curso:  4 


Régimen de cursado: ANUAL  


Carga horaria semanal:  4 horas 


Correlatividades:  especificadas en el plan de estudios vigente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 







I-FUNDAMENTACIÓN 


 
 


Observación y Práctica de la Enseñanza I es una asignatura que se ubica el cuarto año 
del Profesorado de Francés y constituye el primer tramo de la práctica docente, momento 
en el que el alumno toma contacto directo con la complejidad de la realidad pedagógica. 
Esta materia, que trabajará en estrecha relación con la cátedra de Didáctica Especial I, 
tiene como objetivo brindar al alumno las herramientas teórico-prácticas necesarias para la 
formación en todos los aspectos del rol docente.  
El fundamento teórico que sustenta nuestra propuesta se enmarca dentro de la pedagogía 
actual según la cual el proceso de aprendizaje debe estar centrado en el alumno más que 
en el docente, en el grupo más que en el individuo, en la acción más que en la 
reproducción.  
El trayecto de esta asignatura comprende varias instancias:  
Observación de clases 
Planificaciones y proyectos de clases 
Micro-enseñanza 
Residencia (prácticas)  


 
La residencia pedagógica constituye un proceso gradual y progresivo que involucra en una 
primera etapa la observación de clases en los cursos asignados y en una segunda 
instancia, el dictado de clases bajo la supervisión de los docentes a cargo de los cursos y 
de la cátedra. Dentro de este contexto el alumno dispondrá de una libertad progresiva para 
la experimentación de técnicas de enseñanza-aprendizaje, comenzando con prácticas de 
micro-enseñanza para luego conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje durante una 
clase completa.  
Las prácticas se realizarán en instituciones públicas o privadas de nivel medio 
pertenecientes a la Ciudad de Córdoba.  


 
 


II- OBJETIVOS 


 
 


OBJETIVOS GENERALES 
 


 Ejercitar las habilidades necesarias para asegurar una eventual tarea educativa basada 
en la responsabilidad docente, respeto por el educando, receptividad con respecto a las 
inquietudes de los mismos y compromiso con la comunidad. 


 Fomentar a través de la práctica una actitud pedagógica positiva y segura frente al 
educando. 


 Contribuir a la continua ampliación del horizonte pedagógico y a la profundización en la 
autoeducación. 


 Emplear adecuadamente técnicas de enseñanza- aprendizaje y enfoques afines a las 
características presentadas en la asignatura Didáctica Especial I. 


 Desarrollar la precisión y fluidez en el uso del idioma extranjero teniendo en cuenta que 
su rol de docente constituirá el modelo de la lengua extranjera para sus alumno 







OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 


Al concluir el período de práctica la /el practicante: 
 


Podrá aplicar los conocimientos técnicos adquiridos en Didáctica General y aquellos que va 
adquiriendo en Didáctica Especial I, en cursos de adolescentes de nivel elemental a pre-
intermedio (Niveles A1 a B1 del Marco Europeo de Referencia) mediante: 


la determinación de objetivos y la evaluación del logro de los mismos  


la preparación de planes de clase adecuados a los objetivos de la clase, con 
actividades tendientes a la consecución de los mismos, convenientemente 
graduadas, variadas y con tiempos de resolución adecuados. 


el diseño de material didáctico auxiliar.  


la creación de situaciones interaccionales para lograr una comunicación efectiva 
entre los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. 


el uso adecuado y eficaz de medios auxiliares de enseñanza. 


el desarrollo de recursos didácticos, reformulación de planes y técnicas para dar 
solución a las situaciones en base a la evaluación del logro de los objetivos. 


la estructuración de los instrumentos de evaluación de tipo formal e informal.  


 


Habrá adquirido la capacidad de facilitar el aprendizaje de los alumnos, crear y conducir 
actividades y la habilidad de gestión de la interacción áulica. 


Aplicará técnicas de corrección efectivas y adecuadas a la situación.  


Desarrollará sensibilidad hacia las emociones, pensamientos y actitudes de los educandos 
que puedan afectar su aprendizaje. 


Habrá desarrollado la habilidad para reflexionar sobre la propia práctica docente y promover 
el juicio personal. 


Demostrará una actitud comprometida y responsable frente a la institución en la que realiza 
la práctica docente, ante los docentes a cargo de los cursos respectivos y ante los alumnos. 


 


 


III- CONTENIDOS  


 


 


Dado que esta asignatura es la residencia pedagógica de los alumnos, no se desarrollan 
contenidos teóricos. Los alumnos aplican los conocimientos adquiridos en las asignaturas 
ya cursadas del área de formación docente, y aquellos que van adquiriendo en Didáctica 
Especial I, que se cursa en forma paralela. 


 
 
 
 
 


 







 


 
IV- METODOLOGÍA DE TRABAJO 


 


 
 
ACTIVIDADES DEL PROFESOR:  


 
Orientación en la preparación de clases.  
Supervisión, seguimiento y devolución.  
Coordinación de reuniones plenarias y grupales de reflexión y discusión.  
Diálogo, discusión y corrección vía correo electrónico.  


 
 


ACTIVIDADES DEL ALUMNO  
 


Experienciales: 
 


Enseñanza en el aula 
Enseñanza a pares  
Micro-enseñanza 


 
Actividades de concientización profesional 


 
Lecturas específicas 
Preparación de materiales didácticos por medio de 
adaptación 
selección 
reordenamiento, etc. 
Presentaciones de grillas de observación y elaboraciones de planes de clases con 
fundamentación teórica.  
Asistencia a conferencias, jornadas, seminarios de la especialidad.  


 
Actividades de adiestramiento en el manejo de los medios auxiliares de la enseñanza  


 
 
 


V- EVALUACIÓN 


 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 
Promoción obligatoria 


 
Promoción sin examen final (RHCD 104/2019) y rectificativa RHCD 138/19  


 
 
 







 
 
 


CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS QUE CURSEN LA 
MATERIA 


 
Obtener una nota no inferior a 7 (siete) como calificación global de las observaciones y 
prácticas. Se realizarán 10 tareas de observación y 10 prácticas. 
Aprobar un trabajo práctico de planificación como preparación para la confección de planes 
de clase. 
Presentar los planes de clase a los docentes a cargo de los cursos en tiempo y forma, al 
menos cuarenta y ocho horas antes del dictado de la clase. 
Asistir en un 80% (ochenta por ciento) a las clases de observación durante las prácticas y 
en un 100 % (cien por ciento) a las clases prácticas. 
Presentar, en tiempo y forma, una carpeta con los planes de clase completos 


 
El alumno quedará EXCLUIDO de la promoción en los siguientes casos: 
si no presenta los planes de clase según el formato indicado por la cátedra, al docente a 
cargo de los cursos en tiempo y forma, al menos cuarenta y ocho horas antes del dictado de 
cada clase. 
si NO aprueba DOS clases prácticas por falta de nivel adecuado en el manejo de la lengua 
extranjera. 
si NO aprueba TRES clases prácticas por no evidenciar saber aplicar los conocimientos 
adquiridos en Didáctica General y Didáctica Especial I. 


 
 


VI - CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 
 


Para aprobar la asignatura, los alumnos deberán demostrar durante las prácticas un nivel 
suficiente de conocimientos procedimentales y conceptuales en las siguientes áreas: 
En cuanto al plan de clase, deberán evidenciar capacidad para 


seleccionar apropiadamente contenidos y diseñar objetivos adecuados al nivel de la 
clase 
proveer actividades variadas 
secuenciar apropiadamente las actividades de aprendizaje 
usar en forma efectiva medios auxiliares (visuales, auditivos, etc.) 


 
En cuanto a la gestión áulica, deberán evidenciar capacidad para: 


 
 lograr la participación de todos los alumnos.  
 asignar a las actividades tiempos adecuados de resolución.  
 proveer consignas de trabajo claras y precisas. 
 manejar efectivamente la técnica de preguntas. 
 desempeñar distintos roles (instruir, corregir, ayudar, organizar, etc.) 
 aplicar técnicas de corrección adecuadas y efectivas. 
 aplicar formas de trabajo (grupal, individual, etc.) acordes a las actividades. 
 supervisar el trabajo de los alumnos, creando un buen clima de trabajo. 







 manejar la proporción de tiempo que habla el profesor y los alumnos. 
 manejar la proporción de uso de la lengua materna y extranjera por parte de 


los alumnos. 
 


En cuanto al uso de la lengua extranjera deberán:  
 


 demostrar un manejo correcto del francés. 
 adecuar su producción de acuerdo al nivel de los alumnos. 
 usar mayormente la lengua francesa durante la clase. 
 hacer uso preciso y efectivo del metalenguaje. 
 


En cuanto a sus conocimientos, revelarán en su desempeño en clase saberes suficientes 
de 


 las asignaturas del área de formación docente. 
 cultura y civilización de los pueblos francófonos. 


 
En cuanto al resultado de las clases dictadas deberán: 
 


 evaluar informalmente el cumplimiento de los objetivos propuestos para la 
clase. 
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Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a 
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FUNDAMENTACIÓN 


 
En líneas generales, el contenido de este programa recupera la premisa de que los procesos globalizados 
en los ámbitos  socioculturales, económicos y de innovación y desarrollo técnico-científico conducen a 
instancias  de transmisión e intercambio de información y de conocimientos cuyo ritmo e intensidad 
requieren la intervención de profesionales de la traducción específicamente formados no solo en los 
diversos ámbitos de desarrollo implicados sino también en el uso de las herramientas y procedimientos  
profesionales especializados. La comunicación humana y las barreras idiomáticas que se entrelazan 
constituyen un obstáculo que solo podrá ser superados gracias a la traducción realizadas por 
mediadores lingüísticos competentes. 
El presente programa de la asignatura Traducción Jurídica responde en líneas generales a los 
descriptivos que figuran en el plan de estudios vigentes, a las normativas establecidas por la institución y 
a posicionamiento disciplinares que sustentan las decisiones metodológicas adoptadas.  
La asignatura es de dictado anual y corresponde al cuarto año de la carrera lo cual permite sustentar los 
recorridos previstos en este programa en la adquisición de competencias trabajadas en las asignaturas 
de los tres años anteriores: reconocimiento de modelos traductológicos, identificación de problemas de 
traducción, selección y aplicación de métodos y técnicas de abordaje específico de dichos problemas,   
análisis de encargos de traducción,  implementación de  estrategias de documentación y de búsqueda 
terminológica y la metodología de abordaje de la traducción especializada.   
Por lo expuesto, consideramos importante construir un desarrollo formativo que se apoya en el modelo 
de formación por competencias, lo cual promueve la implementación de un enfoque 
socioconstructivista basado en una participación activa de cada estudiante y el acompañamiento de un 
docente mediador de los procesos de aprendizaje. De esto se desprende también la necesidad de 
trabajar en base a un enfoque por tareas en donde se promueva el acercamiento no solo al campo 
disciplinar sino también a prácticas del mercado laboral resignificadas en instancias de aprendizaje. En 
este sentido, destacamos también la necesidad de promover el desarrollo de habilidades tecnológicas 
útiles no solo como recursos instrumentales para traducir sino también como facilitadoras de los 
procesos de comunicación en línea.  
Desde otra mirada, este programa pretende desarrollar no solo acciones que den cuenta del rol y de los 
desafíos que la formación de traductores tienen en el nivel superior universitario sino también 
incursionar en aquellas líneas de acción que se inscriban en iniciativas supranacionales como son los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) a partir de los cuales nos proponemos velar por posicionar a 
nuestros futuros egresados en un mundo en el que se defienda la dignidad personal y profesional, las 
personas y sus modos de relacionarse, la prosperidad como aspiración personal y social, el cuidado del 
planeta en todas sus aristas, la justicia como garantía de oportunidades y las alianzas como fuentes de 
desarrollo integrador. Todo lo expuesto en el marco de una formación de calidad. En el mismo sentido y 
atendiendo específica y prioritariamente las metas de los 17 ODS vigentes, recuperamos como ejes 
temáticos pertinentes para la cátedra los siguientes: 5/ Igualdad de género, 10/reducción de 
desigualdades, 16/ Paz, justicia e instituciones sólidas, 17/ Alianzas para lograr los objetivos. 
Por otra parte, es importante mencionar que el campo de la traducción jurídica permite abordar 
procesos de internacionalización que incluyan trabajos colaborativos con grupos de estudiantes que se 
encuentren en instancias de formación similares ya sea en países de habla hispana o francófonos. Esta 
posibilidad es un desafío importante para la cátedra ya que permite abordar temáticas específicas como 
la investigación terminológica en la especialidad con perspectivas plurilingües de particular interés para 
las estudiantes. 







 
En cuanto a la perspectiva extensionista, es posible diseñar acciones en las que los estudiantes analicen 
contextos de intervención específicos que requieran una acción puntual a los fines de facilitar trabajos u 
obras de tipo comunitarios o sociales a través de instituciones locales, nacionales o internacionales. 
 
En lo que hace a perspectivas posibles, es importante destacar la mirada inclusiva de la cátedra. Este 
posicionamiento incluye: 
• Atender las posibles necesidades y capacidades especiales que los estudiantes puedan tener y la 
formación que ellos mismos necesitan para atender casos análogos en la vida profesional. 
• Garantizar la aplicación de estrategias que sean necesarias para que todo tipo de personas se 
beneficien de un acceso igualitario a oportunidades y recursos.  
 
Finalmente, consideramos que desde la cátedra pueden iniciarse trabajos interdisciplinarios que 
enriquezcan la proyección de los futuros egresados gracias a su inserción en equipos de trabajo / 
investigación referidos a temas generales, específicos o transversales derivados del campo de la 
traducción técnica. 
 


Por último, el plan de estudios vigente pone de manifiesto que la cátedra de Traducción Jurídica 
constituye uno de los nodos centrales en la formación de los futuros Traductores de Francés. Esta 
cátedra constituye un espacio curricular en el que se debe trabajar tanto los aspectos específicos del 
proceso de traducción de documentos jurídicos como las bases de la formación profesional del futuro 
egresado  ya que el alcance del título que se obtiene al terminar la carrera permite el traductor 
desempeñarse como mediador lingüístico en entornos o situaciones jurídicas. 


 
En este espacio se trabajará los rasgos distintivos del lenguaje jurídico y los desafíos que el 


mismo plantea al traductor, en este sentido se pretende: 
 
• Que los estudiantes dominen el lenguaje jurídico como instrumento de comunicación y de 


interacción social y profesional en un nivel de competencia comunicativa acorde con el nivel 
exigido para el desarrollo de la profesión de Traductor.  


• Que los estudiantes profundicen su conocimiento sobre los sistemas socioculturales que 
subyacen a todo acto de traducción jurídica. 


 
 
OBJETIVOS 
 


 OBJETIVOS GENERALES 
 
Se procurará que al finalizar el curso el alumno: 


• Revise y aplique los lineamientos generales y las nociones básicas sobre la traducción acorde a lo 
ya adquirido en las materias de “Introducción a la Traductología” de Primer Año, “Métodos y 
Técnicas de la Traducción” y “Terminología y Documentación” de segundo Año y “Elementos de 
Derecho Aplicados a la Traducción” de Tercer Año. 


• Sea capaz de traducir textos jurídicos desde y hacia las dos lenguas de trabajo. 
• Se exprese correctamente en francés y español. 







 
• Se entrene para ejercer la profesión con responsabilidad, eficiencia y ética. 


 
 


 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Se procurará que al finalizar el curso el alumno: 


 
 Reflexione sobre el desafío que implica la Traducción Jurídica en cuanto a la exactitud y precisión 


terminológica. 
 
 Conozca la terminología específica que le permita adquirir una competencia conceptual básica 


para poder interpretar y traducir correctamente los textos. 
 
 Desarrolle los hábitos propios del enfoque comparativo entre los documentos de uso corriente 


en ámbitos legales de los países cuyos sistemas se estudian. 
 
 Desarrolle estrategias de transferencia que aseguren la equivalencia funcional entre el texto 


base y el texto meta. 
 
 Mejore su nivel de uso del francés y del español tanto oral como escrito.  
 
 Aplique las diversas estrategias que facilitan el proceso de comprensión de textos de 


especialidad (jurídicos) para que la correcta interpretación de los conceptos de base asegure la 
fidelidad en la traducción de los mismos. 


 
 Realice tareas de investigación que le posibiliten ampliar los conocimientos sobre las nociones de 


referencia. 
 
 Se documente y desarrolle hábitos y estrategias de investigación terminológica consciente y 


pertinente. 
 
 Utilice correctamente diccionarios y glosarios especializados tanto monolingües como bilingües y 


otras fuentes terminológicas. 
 
 Optimice su tiempo de trabajo gracias a la utilización de los recursos tecnológicos disponibles. 
 
 Desarrolle sentido crítico para realizar correcciones o revisiones de una traducción. 


 
 Comprenda las normas legales que reglamentan el ejercicio de la profesión. 


 
 
 


 







 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 


 
Bases generales 
Para el dictado de esta cátedra se propone una metodología que optimice el recorrido formativo de los 
estudiantes en base a los objetivos declarados más arriba. Si bien, esta metodología da cuenta de una 
serie de previsiones pautadas por el docente, su elección responde a un interés especial en habilitar 
instancias en donde el respeto, la interacción y la colaboración sean los ejes promotores de aprendizajes 
significativos en todas las esferas de la formación de futuros profesionales.  
Por otra parte, es importante remarcar que la metodología propuesta se apoya en un andamiaje 
práctico sobre el que se construyen progresivamente los conocimientos teóricos específicos.  
La estructura general de la propuesta se asienta en tres perspectivas conexas: el aprendizaje basado en 
problemas, el análisis de casos y el enfoque accional basado en tareas. 
 
El aula-taller 
En grandes líneas, a lo largo del año lectivo se pretende organizar las clases bajo la modalidad “AULA-
TALLER” que permita a los alumnos:  
 preparar los contenidos temáticos específicos y realizar las búsquedas documentales necesarias; 
 comparar textos; 
 seleccionar la terminología precisa; y   
 emprender la traducción de los textos con bases sólidas; 


 
En cada secuencia se trabajará de la siguiente manera: 
 
Se partirá de una situación – problema típico (encargo de traducción) que demande la traducción de un 
documento jurídico auténtico por parte del profesional. Esta instancia permitirá evidenciar objetivos 
claros y habilitar espacios en lo que se compartan conocimientos previos de cada estudiante. 
 
Esta situación – problema dará origen al estudio tanto de la tipología y función del texto base como de 
un tema que será preparado por los alumnos y expuesto ante la clase.  
 
Se distribuirán los documentos objeto de estudio. En todos los casos se trabajará con textos integrales 
en los dos idiomas para que los alumnos tengan una visión global del trabajo a realizar reconociendo las 
razones y los fines de cada documento en particular. 
 
Se analizará detalladamente un ejemplar para detectar el sentido y las formas lingüísticas empleadas en 
el texto de partida. Parte del acompañamiento del docente radicará en el desarrollo de actividades 
específicas como: elaboración de mapas mentales, de fichas terminológicas y de glosarios personales.  
 
Se identificará la estrategia que resulta más pertinente para la traducción de ese documento. Y se 
definirán los posibles recorridos que el proceso de traducción puede implicar desde una mirada 
didáctica (trabajo personal en domicilio / en aula – trabajo grupal – trabajo híbrido) 
 
Se guiará a los alumnos en la realización de una investigación sólida y completa. Esta investigación 
incluye el trabajo con fuentes documentales, diccionarios y glosarios (monolingües / bilingües – 







 
generales / especializados) y la posibilidad de crear herramientas personalizadas. Se propiciará el uso de 
todos los recursos tecnológicos disponibles. 
 
Se asignará un documento o parte del mismo para la traducción. Se analizará la pertinencia de las 
herramientas tecnológicas disponibles para abordar la traducción. 
 
Se discutirán las diferentes versiones de texto meta obtenidas con el fin de mejorar el texto final. 
 
Esta metodología se desarrollará tanto en los encuentros presenciales como en las instancias virtuales 
previstas cuya implementación se hará en el campus virtual disponible de acuerdo a las 
reglamentaciones vigentes. 
 
 
El aula virtual 
Consideramos importante destacar que para todas estas actividades los alumnos contarán con un 
espacio virtual de uso permanente. De esta forma el proceso de enseñanza-aprendizaje será 
constantemente monitoreado por los diferentes actores del mismo permitiendo de esta forma que 
todos los implicados: 


• Conozcan las actividades realizadas; 
• Dispongan de los materiales de trabajo; 
• Puedan interactuar fuera del horario fijado para las clases presenciales; 
• Se sientan acompañados por sus pares y por su docente en cada una de las tareas emprendidas; 
• Optimicen los tiempos de trabajo y la calidad de sus producciones. 


 
Por otra parte, el espacio virtual de acompañamiento permitirá generar experiencias de usuario en las 
que se alternarán instancias de reflexión sobre el uso de tecnologías como mediadoras necesarias del 
proceso de formación en traducción y como herramientas de ayuda a la traducción. 
 


CONTENIDOS – PROGRAMA DETALLADO 
 
Module A 


 
Todos los contenidos de este módulo serán retomados y ampliados progresivamente a lo largo del desarrollo del módulo siguiente. 


 
Unité 1 


Le Traducteur et la Traduction Assermentée. Le Traducteur-Auxiliaire de la Justice.  La Responsabilité 
Légale. L’Éthique professionnelle.  
L’Ordre de Traducteurs de la Province de Córdoba (Loi 7843) : Fonctions. La légalisation des documents. 
Contraintes formelles à suivre lors de la présentation d’un document (format papier ou numérique). La 
Fédération Argentine des Traducteurs. La Fédération Internationale des Traducteurs. 
L’expert traducteur dans les différentes institutions : rôles, fonctions, compétences et normes de travail. 
 







 
Unité 2 


L’organisation constitutionnelle et administrative des pays francophones et de l’Argentine. Les 
institutions de l’Union européenne. Les institutions internationales (ONU, OEA, etc.). Les Cours de 
Justice des institutions nationales et internationales. Le droit comparé : les bases pour la traduction 
juridique. 
Organisation et fonctionnement du Pouvoir Judiciaire des pays cités. Les juridictions. Les fonctionnaires 
de la justice. Les sources du droit. Les instruments publics. Les actes juridiques nationaux et 
internationaux. 
 


Unité 3 
Le discours juridique : caractéristiques générales. Étude des aspects lexicaux, morphologiques et 
syntaxiques. Archaïsmes. Latinismes. Formes Cultes. Polysémie. Faux amis.  
Les problèmes de traduction : le manque d’équivalent conceptuel ou culturel. Stratégies de travail. La 
langue juridique et la langue de spécialité. 
Les textes juridiques : typologie textuelle. Cohérence et cohésion. Le système de références 
endophoriques et exophoriques. Les prototypes. 
Le langage clair, le droit et la traduction juridique. 
 


Unité 4 
Les sources de documentation et d’information. Les critères de recherche terminologique.  La validation 
des sources. Les outils informatiques au service de la traduction juridique : la traduction automatique et 
la traduction assistée. Le traitement des documents. L’intelligence artificielle et la traduction juridique : 
défis contemporains. La commande de traduction dans le domaine juridique. 
 


Module B 
 


Unité 5 
Les documents d’identification personnelle. Carte d’identité. Passeport. Acte ou certificat de naissance / 
décès.  Bulletin du Casier judiciaire national. L’Apostille. 
 


Unité 6 
Les documents académiques des différents niveaux de formation. Diplômes. Relevés de notes. 
Attestations et Certificats. Curriculum Vitae.  
 


Unité 7 
Mariage : acte de mariage et livret de famille. Carnets de vaccination. Divorce / séparation : garde des 
enfants. Adoption. La succession. Testaments. Le jugement déclaratif d’héritiers. La déclaration des 
exécuteurs testamentaires. 
 


Unité 8 
Procuration et délégation : types. Contrats : de vente, de bail, d’assurance, de travail, de société, de 
vente. Le contrat de travail. Les sociétés : types. Les actes constitutifs. Les statuts. 
 







 
Unité 9 


Les exploits de signification. Les demandes. Les commissions rogatoires. Les ordonnances, les mandats, 
les arrêts. 


 
Unité 10  


Les documents internationaux : les accords politiques, les accords de coopération scientifique et 
culturelle. Le droit international public. Les ONG’s : statuts. Les organisations internationales (ONU, OEA, 
etc.). Les règlements des institutions internationales.  
 
 


EVALUACIÓN 


Conforme a la reglamentación vigente, se establecen las siguientes condiciones: 
 
Requisitos: 


1- Alumnos Regulares: 
 Aprobar dos exámenes parciales escritos con una nota igual o superior a 4 (cuatro) puntos. 


En caso de ausencia o aplazo, los alumnos podrán recuperar un parcial. Cada examen parcial 
consistirá en una parte práctica (traducción de 2 textos – o parte de ellos – en Francés y un 
texto – o parte del mismo – en Castellano) y en una parte teórica (conceptos teóricos 
abordados en clase).   


 Aprobar un Examen Final Escrito de características similares a los exámenes parciales. Cada 
examen final consistirá en una parte práctica (traducción de 2 textos – o parte de ellos – en 
Francés y un texto – o parte del mismo – en Castellano) y en una parte teórica (conceptos 
teóricos abordados en clase).  El examen final para alumnos consta de diferentes bloques o 
secciones, cada uno de ellos deberá ser aprobado con al menos el 50% del puntaje 
establecido. La mera sumatoria de puntos de cada bloque/sección no será suficiente para 
aprobar el examen. 
 
 
2- Alumnos Promocionales: 


 Asistir como mínimo al 80% de las clases dictadas a lo largo del año. 
 Aprobar cuatro Trabajos Prácticos (escritos u orales, individuales o en grupo).  En caso de 


inasistencia o aplazo, se prevé la recuperación de un trabajo práctico. La calificación obtenida se 
sustituirá a la del parcial recuperado. 


 Aprobar dos Exámenes parciales escritos. En caso de inasistencia o aplazo, se prevé la 
recuperación de un examen parcial. La calificación obtenida se sustituirá a la del parcial 
recuperado. 


 Obtener un promedio general igual o superior a 7 (siete) puntos. Esta cifra debe ser entera y no 
una fracción inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). Cuando la 
fracción sea 0,51 o superior en los promedios iguales o superiores a 7, se considerará el número 
entero inmediato superior (ej.: 7,75= 8; 8,51=9). El promedio general se obtiene de la suma de 
los parciales más el promedio de los trabajos prácticos, dividido por la cantidad de elementos 
(ej.: 1°parcial 6 +2°parcial 8+3°parcial 7+ promedio prácticos 7. Promedio final: 7). 







 
 


3- Alumnos Libres: 
 Aprobar un trabajo final. La aprobación de este trabajo final es obligatoria para poder rendir el 


examen final. 
 Aprobar un Examen Final Escrito (Práctico) y Oral (Teórico) con una nota igual o superior a 4 


(cuatro) puntos. Este examen incluirá un tema teórico adicional y un texto en castellano más que 
para los alumnos regulares. El examen final para alumnos consta de diferentes bloques o 
secciones, cada uno de ellos deberá ser aprobado con al menos el 50% del puntaje establecido. 
La mera sumatoria de puntos de cada bloque/sección no será suficiente para aprobar el examen. 
 


4- Alumnos internacionales de intercambio: 
 Asistir como mínimo al 80% de las clases dictadas a lo largo del año. 
 Aprobar dos Trabajos Prácticos (escritos u orales, individuales o en grupo).  En caso de 


inasistencia o aplazo, se prevé la recuperación de un trabajo práctico; 
 Aprobar un Examen parcial escrito. En caso de inasistencia o aplazo, se prevé la recuperación de 


un examen parcial. La calificación obtenida se sustituirá a la del parcial recuperado. 
 Obtener un promedio general igual o superior a 7 (siete) puntos.  


 
 
Notas: 
- Los trabajos prácticos podrán ser individuales o en grupo, domiciliarios o en la facultad, orales o 
escritos de acuerdo con las necesidades y el desarrollo del curso durante el año. 
- Los exámenes parciales para los alumnos promocionales y para los alumnos regulares son los mismos. 
– El examen de los alumnos regulares versará sobre los contenidos desarrollados del programa 
correspondiente al año lectivo en el que se obtuvo la regularidad. 
– El examen de los alumnos libres responderá al programa vigente en su totalidad. 
– Cada uno de los ítems del examen final deberá ser aprobado con al menos el 50 % de la nota 
establecida. La mera sumatoria de puntos de cada ítem no será suficiente para aprobar el examen. 
– El trabajo final para los libres consistirá en la traducción de un texto de corte jurídico, elegido por el 
alumno entre varios presentados por el profesor, de entre 1 000 y 1 500 palabras (entre 4 y 6 páginas) 
de extensión. Dicha traducción deberá estar acompañada por un glosario terminológico y un informe de 
traducción (junto con el texto por traducir, el profesor entregará al alumno el modelo de glosario y de 
informe). El alumno libre que desee rendir un examen final debe ponerse en contacto con el profesor de 
la cátedra para solicitar el texto sobre el que deberá trabajar como mínimo 40 días hábiles antes de la 
fecha de examen. El trabajo final debe ser entregado al profesor, como mínimo 30 días corridos antes de 
la fecha de examen. No se aceptarán trabajos que no respeten los plazos indicados. En todo momento 
se aplicará la normativa vigente en lo que hace a este trabajo. 
– El alumno libre tendrá derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas previamente a la 
entrega del trabajo, y a una instancia de devolución con la entrega de la corrección.  En este aspecto se 
aplicará la normativa vigente en todo momento. 
– El trabajo previo aprobado o monografía aprobada tendrán vigencia por dos (2) años y un (1) tumo y 
quedarán reservados en el Área de Enseñanza de la Facultad. En este aspecto se aplicará la normativa 
vigente en todo momento. 







 
 
Del material bibliográfico autorizado durante las evaluaciones 
Los alumnos podrán utilizar durante todas las evaluaciones diccionarios, glosarios y fichas elaboradas en 
clase. Si las evaluaciones pueden realizarse en el Aula Multimedia de la Institución, los estudiantes 
podrán consultar sitios de Internet especializados. 
 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En todas las instancias evaluativas, se apreciará: 


 la capacidad del alumno para producir otro texto que transfiera el sentido explícito y/o 
implícito del texto de partida como así también sus aspectos formales y estilísticos; 


 el manejo conceptual de la lengua de especialidad; 
 la claridad en la expresión; 
 la presentación material del trabajo; 
 la capacidad del alumno para argumentar a favor de su versión de la traducción y para 


describir los procesos personales puestos en acción para llevar a cabo la traducción 
solicitada.  


 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 


 


ACTIVIDAD FECHA 
Primer Examen Parcial  Última semana de junio  
Segundo Examen Parcial  Tercera semana de octubre  
  
Primer Trabajo Práctico   Primera semana de mayo  
Segundo Trabajo Práctico  Segunda semana de agosto  
Tercer Trabajo Práctico  Segunda semana se septiembre 
Cuarto Trabajo Práctico Primera semana de octubre 
  
Presentación de trabajo final (estudiantes 
promocionales) 


Tercera semana de octubre 
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Asignatura : Cultura y Civilización de los Pueblos de Habla


Francesa II


Cátedra : Única


Docente responsable : Mgtr. Florencia Lucero


Sección : Francés


Carreras : Traductorado, profesorado y licenciatura


Curso : 5º


Régimen de cursado : Anual


Carga horaria semanal : 4 horas


Correlatividades : Especificadas en el plan de estudios vigente







I- FUNDAMENTACIÓN


La cátedra Cultura y Civilización de los Pueblos de Habla Francesa II forma parte del


5º año del plan de estudios vigente que ofrece la Facultad de Lenguas para las formaciones en


Francés como Lengua Extranjera. Forma parte del área «cultura» y complementa los estudios


iniciados en la cátedra Cultura y Civilización de los Pueblos de Habla Francesa I, presente en


el 4º año de los distintos cursos. Según el plan de estudios mencionado, esta asignatura se


centra en “estudios sistemáticos y cronológicos de la cultura y la civilización francesas desde


la época del absolutismo hasta nuestros días y de la cultura y la civilización de otros países


de habla francesa, contemplando la evolución de los aspectos sociales, político-económicos,


artísticos y filosóficos”.


El concepto de «cultura» no es fácil de definir debido a su naturaleza polisémica. En


términos generales, y con el fin de aclarar las implicaciones de esta disciplina, se entenderá


en el sentido propuesto por la UNESCO (1992): “el conjunto de los rasgos distintivos


espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un


grupo social» y como englobando «además de las artes y las letras, los modos de vida, las


formas de convivencia, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”.


En este sentido, es innegable que lengua y cultura son elementos inseparables que se


influyen mutuamente y constituyen la identidad de los individuos. En efecto, “toda lengua


vehicula y transmite, a través de la arbitrariedad de su léxico, de su sintaxis y de sus


modismos, los esquemas culturales del grupo que la habla. De esta manera, ofrece una


'versión del mundo' específica” (Blanchet, 2004-2005, p.6). A la inversa, la cultura orienta


las prácticas lingüísticas en sus diversas manifestaciones “los antecedentes históricos del


léxico, las expresiones, los géneros discursivos o las convenciones colectivas de uso de la


lengua” (ibídem). En este sentido, es esencial que los y las aprendientes, futuros


profesionales de la lengua francesa, comprendan el contexto histórico y cultural en el que


nació y se desarrolló esta lengua. Además, puesto que la cultura es “el prisma a través del


cual el hombre percibe la realidad, que utiliza para adaptarse a esa realidad y para


controlarla”. (Rocher, 1992, p.109 ), esta disciplina permite que los y las estudiantes se


enfrenten a valores, realidades, identidades y formas de estar en el mundo diferentes de los


suyos. Esto les permitirá desarrollar una mente crítica y abierta capaz de comprender y


aceptar la diversidad.


Esta propuesta está dividida en cinco unidades con el objetivo de abordar diferentes


períodos y ocuparse del estudio de acontecimientos políticos, religiosos, sociales, artísticos y







económicos desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Además, dentro de cada


unidad se propondrá un eje intercultural relativo a diversos acontecimientos históricos de


Argentina relacionados con los temas presentados. De este modo, los alumnos podrán


establecer conexiones con fenómenos de su propia cultura y llevar a cabo una reflexión más


integral sobre la historia.


Además, de acuerdo con el plan de estudios mencionado, los contenidos se estudiarán


siguiendo una progresión cronológica y temática con el fin de crear puntos de anclaje


suficientes para dar sentido a los acontecimientos que condujeron al mundo moderno y


abordar temas clave capaces de arrojar una luz significativa sobre una época en sus


dimensiones social, económica, religiosa o cultural. Este enfoque permitirá trabajar de forma


interdisciplinar: con la asignatura Literatura de Habla Francesa II, que aborda los diferentes


periodos literarios desde una misma perspectiva progresiva y dos temas importantes: la


memoria y la historia; y con la asignatura Lengua Francesa V, que trata temas relacionados


con la urbanización, el racismo y las lenguas.


Objetivos generales :


Al finalizar este curso los alumnos serán capaces de:


- Desarrollar una reflexión crítica sobre los diferentes acontecimientos históricos


estudiados.


- Establecer vínculos entre los fenómenos históricos franceses, francófonos y


argentinos.


- Identificar las relaciones entre una cultura extranjera y su propia cultura, sin


jerarquizarlas ni desvalorizarlas.


- Desarrollar competencias interculturales para poder mediar entre su propia cultura y


la cultura extranjera.


- Ser autónomo y responsable de su propio aprendizaje.


- Enriquecer su cultura general.


- Reforzar sus competencias lingüísticas.


Objetivos específicos :


Al finalizar este curso los alumnos serán capaces de:


II- OBJETIVOS







- Adquirir conocimientos para poder comprender los distintos cambios históricos y


culturales de los pueblos franceses y francófonos desde la Revolución hasta nuestros


días.


- Identificar las características de cada periodo histórico estudiado.


- Comprender y utilizar la terminología precisa de la disciplina para interpretar y


explicar los fenómenos históricos y culturales.


- Situar en su contexto un acontecimiento/obra de arte y sus principales protagonistas


para explicarlos.


- Relacionar los conocimientos adquiridos en un texto escrito o una exposición oral.


- Aplicar los conocimientos adquiridos en otras asignaturas de la formación a los temas


presentados.


III- CONTENIDOS


I- TEMPS DE RÉVOLUTIONS


a. La révolution française de 1789. Les contextes. Changement de régime. La nation


en marche. La république bourgeoise et la grande nation


b. L’Empire. Le Consulat. La réorganisation de l'État. L’épopée impériale et son


déclin. Le néoclassicisme, David.


c. La Restauration. La monarchie constitutionnelle. La monarchie de juillet. Le


romantisme politique. Le romantisme dans les arts plastiques : Delacroix, Géricault


d. La révolution de 1848 et le Second Empire. De l’Empire autoritaire à l’Empire


libéral. Le socialisme.


e. La Troisième République et la Commune. La République opportuniste. L’Affaire


Dreyfus.


f. La révolution industrielle


Axe interculturel :


- La révolution de 1810 en Argentine et le rôle des idéologies révolutionnaires


françaises.


II- TEMPS DE COLONISATION


a. Le second empire colonial français.


b. Le racisme en contexte colonial.







c. Le différents types de colonie : colonie de peuplement / colonie d’exploitation.


d. Le point de vue anticoloniale : Georges Clemenceau.


Axe interculturel :


- Civilisation ou barbarie : l’exportation de l’idéologie civilisatrice européenne en


Argentine.


III- TEMPS DE TRANSFORMATIONS URBAINES, SOCIALES ET ARTISTIQUES


a. Le Paris haussmannien


b. Les transformations dans l’art : les arts d’avant-garde


c. La belle époque et les années folles.


Axe interculturel :


- Les transformations urbaines en Argentine au XIXème siècle : le rôle des influences


françaises.


- Histoires de la belle époque argentine.


IV- TEMPS DE CRISES ET DE GUERRES


a. 1914-1918. L’après-guerre.


b. La crise des années ’30.


c. 1939-1945. L’État français. La révolution nationale et la collaboration. La France


libre et la Résistance. La libération.


d. La décolonisation


e. La guerre d’Algérie


f. Mai ‘68


Axe interculturel :


- Le “mai argentin” : el Cordobazo.


- La révolution tranquille au Québec.


V- TEMPS DE QUESTIONS IDENTITAIRES


- L’immigration


- Multiculturalisme / pluriculturalisme


- Multilinguisme / plurilinguisme


Axe interculturel :







- Diversité culturelle en Argentine : le cas des peuples autochtones.


IV- METODOLOGÍA DE TRABAJO


En cuanto a los enfoques, esta asignatura favorece una perspectiva de enseñanza


“accional”, en la que el alumno se convierte en actor de su propio aprendizaje; y una


perspectiva intercultural orientada a “favorecer el desarrollo armonioso de la personalidad


del aprendiente y de su identidad en respuesta a la experiencia enriquecedora de la alteridad


en materia de lengua y cultura” (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas,


2005, p.9) . De este modo, proponemos abordar los fenómenos culturales desde una


perspectiva crítica que tenga en cuenta los diferentes «prismas» de los actores en el aula, con


el fin de compartir e intercambiar percepciones individuales, representaciones sociales y


experiencias, y fomentar la construcción colectiva del conocimiento.


Además, la importancia de integrar las TICE en la enseñanza es innegable. La


tecnología forma parte de nuestro cotidiano y se espera de nosotros, como docentes, que nos


abramos camino en este ámbito para satisfacer las necesidades actuales.


“Puesto que interactuamos cada vez más a través de pantallas y en espacios digitales


conectados, me parece que las lenguas y lo digital forman un todo de la alfabetización de un


individuo en esta época y que, por lo tanto, debe formar parte de una enseñanza-aprendizaje


global.” (Combe, 2022, p.49)


De esta manera, en esta asignatura, la tecnología digital forma parte de la enseñanza:


el aula virtual es un espacio pedagógico completo donde el profesor se convierte en


«mediador» en el sentido de que tiene que elegir el material disponible, guiar el trabajo y


proporcionar a los y las estudiantes estrategias que les permitan descubrir los significados


presentes. La tecnología digital puede utilizarse de varias maneras: realizar visitas virtuales a


diferentes museos para acercarse a obras de arte relacionadas con los periodos estudiados;


utilizar aplicaciones para aprender y sistematizar contenidos a través de una experiencia


interactiva, divertida y motivadora; ofrecer clases invertidas, en las que se invierte la


naturaleza de las actividades de aprendizaje y se trabajan los contenidos con antelación,


utilizando material preparado antes de la clase; incluso es posible pedir que se utilicen las


nuevas tecnologías para diseñar una producción colectiva y creativa que permita evaluar lo


aprendido: realización de un vídeo, podcast, glosario interactivo, etc.







Por último, en armonía con los principios del enfoque accional, se adoptará la


enseñanza por proyectos, en la que los alumnos adquieren conocimientos sumergiéndose


activamente en proyectos reales que tienen un significado personal. La incorporación de este


tipo de enfoque permitirá fomentar el trabajo interdisciplinar, en particular con Literatura de


Habla Francesa II y Lengua Francesa V, gracias a la estrecha relación entre los temas


abordados.


V- MATERIAL DIDÁCTICO


Para facilitar el estudio y familiarizar a los alumnos con una bibliografía específica, el


profesor proporcionará el material de lectura y análisis necesario para determinados temas.


Para otros contenidos, corresponde a los propios estudiantes, bajo la orientación del profesor,


seleccionar el material que consideren adecuado para su estudio a partir de la bibliografía


recomendada u otros recursos adaptados al nivel lingüístico y académico de la asignatura.


VI- MODALIDAD DE EVALUACIÓN


La modalidad de evaluación se presenta conforme a la reglamentación vigente.


Estudiantes promocionales :


● Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes


trabajadores o con personas a cargo.


● Aprobación de un mínimo de 2 (dos) y un máximo de 3 (tres) parciales.


● Aprobación de un mínimo de 3 (tres) trabajos prácticos.


● Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el


promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación


recuperada.


● Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico (si se requiere la aprobación de


hasta 4 TP) o 2 (dos) trabajos prácticos (si se requiere la aprobación de entre 5 y


8 TP) por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. La calificación


obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada.


● Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción


inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). Cuando la


fracción sea 0,51 o superior en los promedios iguales o superiores a 7, se







considerará el número entero inmediato superior (ej.: 7,75= 8; 8,51=9). El


promedio general se obtiene de la suma de los parciales más el promedio de los


trabajos prácticos, dividido por la cantidad de elementos (ej.: 1°parcial 6


+2°parcial 8+3°parcial 7+promedio prácticos 7. Promedio final: 7).


Estudiantes regulares:


● Aprobación de tres parciales (escritos u orales) con una nota superior o igual a 4


(cuatro).


● Aprobación del examen final que consistirá en una prueba escrita y otra oral


durante la cual el estudiante defenderá el trabajo monográfico realizado.


● Posibilidad de recuperar un parcial en caso de ausencia o de aplazo.


Estudiantes libres:


● Presentación de un trabajo monográfico de una extensión de 10 a 15 páginas


cuyo tema será acordado con el profesor.


● Características del trabajo :


- Este trabajo deberá ser presentado para su corrección dos semanas antes de la


fecha de examen (Cfr. Art. 19 inc. “c” de la Res.HCD 212/2014) y tendrá


carácter eliminatorio.


- Formato : fuente Times New Roman 12, con interlineado doble.


- Si el/la estudiante desea incorporar imágenes, debe incluirlas de manera anexa en


un apartado.


● Aprobación del examen escrito y oral (ambas instancias eliminatorias). La


instancia oral se centrará en cuestiones relacionadas con el contenido del


programa de la materia y en la defensa de su trabajo monográfico.


VII- CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Las evaluaciones se calificarán en función de :


- la comprensión de las consignas.


- la capacidad para apropiarse de los conocimientos.


- la claridad, la coherencia y la calidad lingüística de los trabajos escritos y orales.







- la capacidad de proponer una reflexión crítica y sólida sobre los distintos temas


tratados.


- la capacidad de establecer vínculos entre distintos periodos históricos.


Además, el docente tendrá en cuenta la participación activa en las clases, la interacción entre


pares y la capacidad de responsabilizarse del propio aprendizaje para llevar a cabo una


evaluación formativa.


VIII- BIBLIOGRAFÍA


Bibliografía obligatoria :


- Carpentier, J. et Lebrun, F. (1987/2000) Histoire de France. Paris : Éditions du Seuil.


- Fayet, A. et Fayet, M. (2009) L’histoire de France des origines à nos jours. Paris :


Eyrolles.


- Labrune, G. ; Toutain, P. (2004) L’histoire de France. Collection Repères pratiques.


Paris : Nathan.


- Rivière, D. (1995) Histoire de la France. Paris : Hachette.


- Matériel choisi par l’enseignant.


Bibliografía complementaria :


- Balmaceda, D. (2022) Historias de la belle époque argentina. Buenos Aires :


Sudamericana.


- Boucheron, P. (2007) Histoire Mondiale de la France. Paris : Éditions du Seuil.


- Bourel, G. ; Chevallier, M. ; Guillausseau, A. et Joubert, G. (2017) Chronologie de


l’histoire de France. Des origines à nos jours. Collection Bescherelle. Paris : Hatier.


- Bouvet, L. (2017). La France du tournant identitaire. Outre-Terre, 51, 96-101.


https://doi.org/10.3917/oute1.051.0096


- Burnand, R. (1957) La vie quotidienne en 1830. Collection Tout par l’image. Paris:


Hachette.


- Cazabon, B. (2007) Langue et culture, unité et discordance. Sudbury : Éditions Prise


de Parole


- Clément, J. (2000) La culture expliquée à ma fille. Paris : Éditions du Seuil.


- Corbin, A. (2011) Les héros de l’histoire de France expliqués à mon fils. Paris :


Éditions du Seuil.



https://doi.org/10.3917/oute1.051.0096





- Côté H. et Simard D. (2007 ) Langue et culture dans la classe de français, une


- analyse de discours. Québec : Éditions PUL


- Duteurtre, B. (2022) Dictionnaire amoureux de la Belle Époque et des Années folles.


Paris : Éditions Plon.


- Furet, F. (1988) La Révolution I 1770 -1814. Collection Pluriel. Paris : Hachette.


- Furet, F. (1988) La Révolution 2 1814-1880. Collection Pluriel. Paris : Hachette.


- Gallo, M. (2011) Dictionnaire amoureux de l’histoire de France. Paris : Plon.


- Goetschel, P. et Loyer, E. (2011) Histoire culturelle de la France de la belle époque à


nos jours. Armand Colin : Paris.


- Hamelin, J. et Provencher, J. (1997) Brève histoire de Québec. Montréal: Boréal.


- Maldonado, G.; Martin, M.P. et Pernac, N. (2015) Chronologie de l’histoire de l’art.


De la Renaissance à nos jours. Collection Bescherelle. Paris : Hatier.


- Martin, J-C. (2006) La révolution. Collection documentation photographique. LA


DOCUMENTATION FRANÇAISE.


- Ramos Ramírez, A. « Entre transformations et résistances : enseignants et étudiants


pendant le « mai argentin » », IdeAs [En ligne], 11 | 2018, mis en ligne le 18 juin


2018, consulté le 26 février 2024. URL : http://journals.openedition.org/ideas/2312 ;


DOI : https://doi.org/10.4000/ideas.2312


- Sánchez-Mejía, M.- L. (2013) Barbarie y civilización en el discurso nacionalista de la


guerra de áfrica (1859-60). Revista de Estudios Políticos (nueva época), 162, 39-67.


- Tarcus, H. (2009). Le « Mai argentin » Des lectures de la Nouvelle gauche jusqu'au


Cordobazo. Matériaux pour l’histoire de notre temps, 94, 85-92.


https://doi.org/10.3917/mate.094.0013


- Thoraval, J. (1976) Les Grandes Étapes de la Civilisation Française. Paris: Bordas.


- Vázquez, H. (2015) Multiculturalismo/pluriculturalismo -reflexiones críticas-.


Disponible sur https://core.ac.uk/download/pdf/61706358.pdf


- Vermeren, P. (2017). L’immigration, porte ouverte sur le monde ou bonne conscience


européenne ?. Outre-Terre, 51, 130-144. https://doi.org/10.3917/oute1.051.013⁸0


IMPORTANTE : Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas
oportunamente a través del aula virtual de la asignatura.
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FUNDAMENTACIÓN 
 


La asignatura Introducción a la interpretación para la sección francés es una 


materia de dictado anual que se enmarca en el quinto año de la carrera de 


Traductorado Público Nacional de Francés.   


Esta cátedra posee una marcada orientación práctica y permite a los futuros 


profesionales iniciarse en el desarrollo de las competencias y habilidades básicas 


para realizar una interpretación en sus distintas modalidades y facilitar la 


comunicación interlingüística entre hispano y francoparlantes. 


El contenido está articulado vertical y horizontalmente con las distintas 


asignaturas que componen el plan de estudios del traductorado. Además, esta 


cátedra adhiere a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el marco de la 


“Agenda 2030”, propuestos por las Naciones Unidas como hoja de ruta detallada y 


universal. Con ello, se intentará, por un lado, incentivar el compromiso social y 


crear conciencia sobre los desafíos a los cuales se enfrenta la humanidad para 


lograr un futuro mejor y más sostenible para todos y, por el otro, cooperar en la 


formación de alumnos a fin de que postulen a los concursos para puestos de 


idiomas que organicen las Naciones Unidas en el marco del Memorando de 


Entendimiento de colaboración mutua en los idiomas inglés, francés y 


español, firmado por la ONU y la Facultad de Lenguas- UNC.  


 
OBJETIVOS 


 
 


I) OBJETIVOS GENERALES: 
 


Durante el desarrollo del curso nos proponemos que los alumnos sean capaces 
de: 
  
- Demostrar conocimiento de los conceptos teóricos básicos de la disciplina. 


- Comprender mensajes pronunciados en ambas lenguas de trabajo y 


reexpresarlos oralmente. 


- Responder a una precisión semántica y a un estilo coherente dentro del 


universo del discurso al que pertenecen los mensajes interpretados. 


- Enriquecer su cultura general y conjugar conocimientos lingüísticos y 


temáticos adquiridos en su formación como profesional. 







 
II) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Durante el desarrollo del curso nos proponemos que los alumnos sean capaces 
de: 
  


- Aplicar en forma progresiva las destrezas, habilidades y técnicas básicas de 


la interpretación en sus diferentes modalidades. 


- Utilizar la lengua A (materna) y la lengua B (francés) en forma clara, correcta, 


fluida y coherente para garantizar una comunicación eficaz. 


- Reexpresar en español, en forma fluida y correcta y en el registro adecuado, 


un discurso pronunciado originalmente en francés o viceversa.  


- Identificar y aplicar técnicas de documentación y de preparación 


terminológica. 


- Desarrollar la capacidad de memoria y concentración adecuadas y necesarias 


para la interpretación. 


- Tener en cuenta al auditorio del discurso interpretado 


- Desarrollar la capacidad de tomar notas y no palabras  


- Aplicar criterios para evaluar la práctica de interpretación propia o de otra 


persona 


- Trabajar colaborativamente en equipo 


- Resolver y gestionar imprevistos y problemas y controlar el estrés. 


- Profundizar en el conocimiento de los principios deontológicos de la profesión 


de intérprete. 


- Gestionar la actividad profesional propia: planificar, organizar y controlar su 


ejecución. 


 
CONTENIDOS 


 
Unidad 1: Introducción teórica a los conceptos básicos de la interpretación 


- Definición de interpretación e introducción histórica. La profesión de 


intérprete. Cualidades y competencias del intérprete. Interpretación vs 







traducción. Modalidades y tipos de interpretación. Principios de deontología 


profesional. Normas ISO e IRAM. ADICA. AIIC. Clasificación de los idiomas 


utilizados. Discurso oral. Tipos y propósitos. Oratoria y voz. Comunicación no 


verbal. Memoria en interpretación. Fatiga y estrés. Noción de calidad en 


interpretación. La interpretación y las TIC. 


 
Unidad 2:  Preparación previa a la interpretación  


- Encargos de interpretación. Investigación documental y gestión terminológica. 


Anticipación y adquisición de conocimientos lingüísticos y extralinguisticos.  


- IA en interpretación. Creación y gestión de bases terminológicas y 


documentales. 
 


Unidad 3: Interpretación/traducción a la vista 


- Introducción a la interpretación/traducción a la vista. Variedades de 


interpretación/traducción a la vista. Situaciones de uso. Estrategias de 


compresión lectora. Estrategias de anticipación y resolución de problemas 


propios a la interpretación/traducción a la vista. Ejercicios de 


interpretación/traducción a la vista intra e interlingüística.  


 


Unidad 4: Interpretación consecutiva 


- Introducción a la interpretación consecutiva. Contextos: verbal o lingüístico, 


cognitivo y físico y de situación. Fases del proceso: escucha activa, 


comprensión, análisis del discurso, reformulación Memorias: inmediata, a 


corto plazo y a largo plazo. Toma de notas. Símbolos y abreviaturas. 


Ejercicios de interpretación consecutiva intra e interlingüística. 
 


Unidad 5: Interpretación simultánea  


- Introducción a la interpretación simultánea. Tiempos de superposición: 


percepción, conceptualización, enunciación. Simultánea remota. Sonido 


Tóxico. Simultánea híbrida. Simultánea con subtítulos en directo 


(accesibilidad). Susurro. Ejercicios de interpretación simultánea 


interlingüística. 


 


 







Unidad 6: Interpretación consecutiva-simultánea 


- Introducción a la interpretación consecutiva-simultánea. Origen. Fases. 


Contexto de uso. Ejercicios de interpretación consecutiva-simultánea 


interlingüística. 


 


Unidad 7: Interpretación bilateral 


- Introducción a la interpretación bilateral. Características. Contextos de uso. 


Ejercicios de interpretación bilateral.  
 


Material de trabajo: será definido según la articulación vertical y horizontal de las 


asignaturas del plan de estudios y los ODS.  


 


 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 


 
Las clases se centrarán en el desarrollo de contenido teórico y práctico, pudiendo 


cada sesión incluir ambos componentes o enfocarse solo en uno, dependiendo 


del tema por tratar. Estas sesiones estarán orientadas hacia la adquisición de las 


competencias específicas del curso. Dado el carácter práctico de la asignatura, 


algunas sesiones podrán requerir lecturas previas por parte del alumnado, el 


visionado de videos o la realización de búsquedas terminológicas o de 


ejercitación preparatoria para las distintas modalidades de interpretación. Todo 


ello permitirá a los estudiantes participar activamente y de manera reflexiva en la 


adquisición de los conocimientos fundamentales del área. Las lecturas de textos 


están diseñadas para promover el aprendizaje autónomo, el pensamiento crítico y 


el desarrollo de una expresión oral avanzada. Se podrán realizar también tareas 


de exposición, corrección grupal o autocorrección. 


Las actividades prácticas de la cátedra comprenden ejercicios en ambas lenguas 


de trabajo:  


- Ejercitación para desarrollar la capacidad de concentración y de escucha 


activa. 


- Ejercitación para desarrollar la capacidad de memorización y la reformulación. 


- Prácticas de oratoria. 


- Ejercitación para sintetizar y reformular mensajes. 


- Ejercitación de reformulación intralingüística. 







- Ejercicios de interpretación/traducción a la vista con y sin preparación previa. 


- Ejercicios de interpretación consecutiva inter e intralingüística con y sin toma 


de notas. 


- Ejercitación de toma de notas, uso de la página, símbolos, separación de 


ideas.  


- Ejercicios para la traducción oral de cifras, fechas, nombres propios. 


- Ejercicios de interpretación simultánea interlingüística con y sin toma de 


notas. 


- Ejercicios de interpretación consecutiva-simultánea interlingüística. 


- Ejercicios de interpretación bilateral. 


- Simulaciones de situaciones reales. 


 


En esta cátedra se utilizará un Aula Virtual en la plataforma Moodle como 


complemento a la enseñanza presencial, con el objetivo de enriquecer tanto la 


experiencia educativa como los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta 


metodología híbrida fomenta nuevas formas de interacción, organización del 


trabajo, acceso a la información y socialización del conocimiento promoviendo la 


autonomía del estudiante. Además, funcionará como un canal de comunicación 


suplementario entre docente y alumnos.  


 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


(Conforme a la reglamentación vigente) 


 


Esta cátedra se rige por régimen de promoción obligatoria sin examen final; la 


condición de alumno regular no existe. Por lo tanto, en caso de no alcanzar la 


promoción, el alumno deberá rendir un examen final en calidad de alumno libre.  


 


Alumnos promocionales: 


La promoción estará sujeta a las siguientes condiciones: 


a) haber asistido, como mínimo, al 80% (ochenta por ciento) de las clases 


dictadas; con excepción de los estudiantes contemplados en el Régimen de 


estudiante trabajador o con personas a cargo, quienes deberán cumplir con el 60 


% de asistencia;  


b) haber aprobado 2 (dos) exámenes parciales,  







c) haber aprobado 4 (cuatro) trabajos prácticos, y  


d) haber obtenido un promedio general no inferior a 7 (siete) puntos. Dicho 


promedio debe ser un número entero y no una fracción inferior a este y surge de 


promediar las notas de los parciales con el promedio de los trabajos prácticos.  


 


El alumno que esté cursando la materia por el sistema de promoción sin examen 


final podrá recuperar uno de los parciales y uno de los trabajos prácticos en caso 


de inasistencia, aplazo o para elevar el promedio general. En ambos casos, la 


calificación obtenida sustituirá a la de la evaluación reemplazada. 


 


El incumplimiento de alguno de los requisitos del artículo anterior hará perder el 


beneficio de la promoción sin examen. 


 
Alumnos libres:  


Para aprobar la materia, los alumnos que deseen rendir en calidad de libres 


deberán: 


– aprobar un examen final con una nota no inferior a 4 (cuatro) puntos. El examen 


final de los alumnos libres responderá «al programa vigente en su totalidad». 


 


Modalidad del examen final: la evaluación constará de cuatro partes: (a) 


traducción a la vista francés-español; (b) interpretación consecutiva francés-


español; (c) interpretación consecutiva español-francés; (d) interpretación 


simultánea francés-español. Cada una de estas partes es eliminatoria. El alumno 


tendrá derecho a dos instancias de consulta, en fechas acordadas con el profesor, 


para disipar dudas antes del examen final. 


 


Alumnos internacionales de intercambio 


La promoción sin examen estará sujeta a las siguientes condiciones: 


- Haber asistido, como mínimo, a un 80 % (ochenta por ciento) de las clases 


dictadas en el semestre. 


- Haber aprobado 2 (dos) trabajos prácticos. 


-  Haber aprobado 1 (un) examen parcial. 







- Haber obtenido un promedio general no inferior a 7 (siete) puntos. Dicho 


promedio debe ser número entero y no una fracción inferior a este, y surge de 


promediar la nota del parcial más el promedio de los trabajos prácticos. 
 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Los criterios de evaluación se ajustarán a los objetivos especificados en el 


programa. 


El alumno deberá demostrar:  


- conocimiento teórico-práctico de los temas desarrollados; 


- capacidad de expresión adecuada; 


- claridad y fluidez en su expresión en ambas lenguas de trabajo; 


- precisión terminológica; 


- capacidad para resolver imprevistos y problemas de traducción; 


- actitud y postura adecuada para la labor de interpretación 


- uso correcto de ambas lenguas de trabajo; 


- ausencia de errores léxico-gramaticales y/o fraseos inadecuados al estilo y al 


registro del discurso trabajado; 


- capacidad para aplicar estrategias de interpretación 


 


BIBLIOGRAFÍA   


“Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas 
oportunamente a través del aula virtual de la asignatura.” 


 
Toda la bibliografía aquí mencionada está disponible para los estudiantes en la 


biblioteca de la Facultad de Lenguas, a través de la profesora o en formato digital. 


El material necesario (discursos) para abordar cada unidad de trabajo se 


proporcionará a medida que se introduzcan los contenidos durante el curso. 


 


Obligatoria 


Drallny, I. (2000). La formación del intérprete de conferencias. Córdoba: El 


copista. 


 


Recomendada 







Arencibia Rodríguez, L. (2001). La interpretación de conferencias. Principios 


básicos. Bogotá: Soporte. 


Asociación de Intérpretes de Conferencias de Argentina (ADICA). (s.f.). Sitio web 


de la Asociación de Intérpretes de Conferencias de Argentina (ADICA). 


https://adica.org.ar 


Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias (AIIC). (s.f.). Sitio web de 


la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias (AIIC). https://aiic.org 


Bosch March, C. (2012). Técnicas de interpretación consecutiva: la toma de 


notas. Granada: Comares 


Collados Aís, A. y Fernández Sánchez, M. M. (2001). Manual de interpretación 


bilateral. Granada: Comares. 


Granero, A. M. (1998). En torno a la interpretación, Bitácora, 2. Córdoba: Escuela 


de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba/Comunicarte. 


Jiménez Ivar., A; Hurtado Albir, A. (2003). Variedades de traducción a la vista. 


Definición y clasificación. Trans, 7, p. 47-57. 


Ho, C.-E. (2022). Interpretación/traducción a vista. Zenodo. Disponible en: 


https://doi.org/10.5281/zenodo.6370686 


Orlando, M. (2021). L’interprétation consécutive-simultanée: À la découverte d’un 


mode hybride. Traduire, 245. https://doi.org/10.4000/traduire.2464 


Sorokina, Anna. (2018). Qualité de l’interprétation simultanée vers la langue B. 


Master. Disponible en : https://archive-ouverte.unige.ch/unige:131149 
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Cátedra: Única 


Docente responsable: María Victoria Alday


Sección: Francés


Carrera/s: PROFESORADO,  TRADUCTORADO  y


LICENCIATURA


Curso: 5º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente. 


FUNDAMENTACIÓN







Nuestra propuesta está destinada a profundizar los conceptos en torno a la ciencia
lingüística general que los alumnos abordaron en la asignatura Lingüística I y a poner
en  práctica  una  metodología  de  trabajo  en  la  investigación,  ya  que  Lingüística  II
constituye  una  lingüística  aplicada.  De  allí  la  importancia  del  desarrollo  de
competencias  que  posibiliten  a  los  estudiantes  la  detección,  la  formulación  y  la
investigación de problemas lingüísticos. 
El  estudio  de  los  aportes  de  la  Pragmática,  del  Análisis  Conversacional,  de  la
Lingüística Textual y de la Sociolingüística permite a los alumnos contar con un marco
teórico que sustentará sus prácticas como traductores, profesores o licenciados
Poder identificar la intencionalidad de un acto de habla, distinguir un presupuesto de un
sobreentendido,  o bien reconocer en qué situaciones comunicativas la violación de
reglas  de  la  cortesía  verbal  se  transforma  en  un  imperativo  para  regular  las
interacciones  sociales,  son  algunos  de  los  objetivos  tendientes  a  desarrollar  la
competencia comunicativa de los sujetos hablantes. 


Al  término  del  cursado  de  la  materia,  el  alumno  deberá  alcanzar  los  siguientes


objetivos:


A) Objetivos generales


1) Profundizar los conocimientos adquiridos en Lingüística I (Lingüística General).
2) Formular conceptos claros y precisos de las disciplinas lingüísticas abordadas en la


materia y de la problemática particular de cada una de ellas.
3) Aplicar los conceptos y los marcos teóricos estudiados a problemas específicos de la


traducción y de la enseñanza del francés lengua extranjera.
4) Poner en práctica métodos de trabajo e investigación en el campo de la lingüística


aplicada.
5) Emplear  una  terminología  científica  apropiada  para  la  expresión  de  los  conceptos


lingüísticos.
6) Desarrollar  hábitos  de  detección,  formulación  e  investigación  de  problemas


lingüísticos.
7) Aplicar al análisis de textos orales y escritos los conceptos teóricos estudiados.
8) Mejorar el nivel de expresión oral y escrita de la lengua francesa.


B) Objetivos específicos


1) Definir  y  caracterizar  los  actos  de  habla,  describir  su  estructura  y  señalar  sus
condiciones de éxito.


2) Caracterizar  y  diferenciar  los  presupuestos,  los  sobreentendidos,  las  implicaturas
convencionales y conversacionales y reconocerlos en textos.


3) Dar ejemplos de aplicación de las reglas conversacionales, de violaciones y tipos de
sanciones.


4) Describir el sistema de los turnos de habla y la estructura de las conversaciones.
5) Señalar  la  importancia  de  la  cortesía  verbal  en  la  interacción  y  dar  ejemplos  de


estrategias lingüísticas de cortesía verbal.
6) Señalar las distintas propiedades que caracterizan el texto.
7) Distinguir distintas formas de reposición léxica y reconocerlas en textos.







8) Analizar en textos relaciones semánticas y diferentes tipos de colocaciones.
9) Analizar textos desde el punto de vista de su estructura y de las secuencias textuales.
10) Señalar cómo se organiza el discurso por medio de macromarcadores, analizándolos


en textos.
11) Distinguir  los  diferentes  tipos  de  micromarcadores,  señalando  en  cada  caso  sus


instrucciones de procesamiento. 
12) Distinguir las formas de variación lingüística en los diferentes planos del lenguaje y


definir los tipos de variedades de lengua.  
13) Describir  las  variables  sociolingüísticas  y  señalar  su  posible  incidencia  en  los


fenómenos de variación. 
14) Definir  los  conceptos  de  bilingüismo  y  diglosia,  interferencia,  préstamo,  calco  y


conmutación de códigos, aplicándolos a casos concretos.
15) Explicar la importancia de las políticas lingüísticas y la necesidad de planificaciones.


CONTENIDOS


Unité 1. Pragmatique


1.1. Les actes de langage.- La théorie des actes de langage selon J. Austin et J. Searle.- La
structure des actes illocutoires.- Règles qui les gouvernent.- Classification des verbes
réalisatifs. Conditions de félicité de certains actes de langage.- Les actes de langage
indirects.


1.2.  L’implicite.-  Présupposés  et  sous-entendus:  définitions  et  caractères.-  Supports
linguistiques


        qui peuvent les véhiculer.- Le principe de coopération et les maximes de Grice.- Les
implicatures conventionnelles et les implicatures conversationnelles.


Unité 2. Analyse conversationnelle


2.1. La théorie de l’interaction communicative.- Les composantes de l’interaction.- Les règles
conversationnelles.-  Le système des tours de parole.-  L’organisation structurale des
conversations.


2.2.  La  politesse  dans  les  interactions  verbales.-  Les  modèles  de  la  politesse.-  Les
manifestations linguistiques de la politesse.- Politesse négative et politesse positive.


Unité 3.  Linguistique textuelle


3.1. Le texte et ses propriétés.- La cohésion textuelle.- Procédés de cohésion au moyen de
syntagmes pleins.- Relations sémantiques.- Les collocations.- 


3.2.  La cohérence textuelle.- Macrostructure (sémantique et pragmatique).- Superstructure.-
Paquets de connaissance.- Réseaux notionnels ou frames.- 


3.3.   Niveaux  d’organisation  textuelle :  1)  organisation  énonciative ;  2)  organisation
thématique ; 3) organisation compositionnelle.- Les séquences textuelles de base.


        Unité 4. L’organisation discursive  
4.1. L’organisation du discours.- Les marqueurs discursifs.- Les macromarqueurs: définition,


types et fonctions.- Les micromarqueurs: définition et caractères.- Classification.-
4.2.   Marqueurs  de  structuration  de  l’information.-  Connecteurs.-  Marqueurs  de


reformulation.- Opérateurs discursifs.- Marqueurs conversationnels. 







Unité 5. Sociolinguistique


4.1.  Langue,  dialecte et  variétés linguistiques.-  La variation phonologique,  sémantique et
morphosyntaxique. Les variables sociolinguistiques.- Images et attitudes: valorisation et
stigmatisation.- La norme et le Bon Usage.- Les accents.


4.2. Langues en contact,  langues en conflit.-  Bilinguisme et diglossie.-  Parlers créoles et
“pidgins”.- Interférence, emprunt, calque et commutation de codes (“code-switching”).


4.3.  L’écologie  linguistique.-  Politiques  et  planifications  linguistiques:  France,  Québec,
Catalogne.


      METODOLOGÍA DE TRABAJO


El profesor abordará los aspectos teóricos de cada tema y las explicaciones serán
ilustradas  por  medio  de  esquemas  y  ejemplos  tendientes  a  lograr  una  mejor
comprensión y retención del tema. El profesor solicitará eventualmente la preparación
de  exposiciones  individuales  o  grupales  de  textos  de  bibliografía  obligatoria  o
recomendada, siendo consideradas tales exposiciones como trabajos prácticos.
El  profesor  propiciará  la  creación  de  un  espacio  destinado  a  la  socialización  del
conocimiento y la libre discusión. En caso de detectar dificultades en la comprensión de
algún tema, se harán las revisiones y  los reajustes necesarios.
Luego del abordaje teórico, se procederá a la aplicación práctica del problema, a través
de ejercicios en clase o suplementarios que el profesor provea eventualmente. Cabe
señalar que, por tratarse de una lingüística aplicada, es importante que los alumnos
apliquen la teoría a la resolución de problemas que se presenten tanto en el campo de
la traducción como en el de la enseñanza-aprendizaje del francés lengua extranjera.
El desarrollo de cada tema deberá cerrarse necesariamente con la elaboración de una
síntesis  por  parte de los alumnos,  quienes deberán establecer  relaciones entre los
temas estudiados tanto en esta materia como en Lingüística I y otras materias de la
currícula, y deberán ser capaces de aplicarlos a la resolución de problemas prácticos.
La evaluación de los temas estudiados, tanto en sus contenidos teóricos como en sus
aplicaciones prácticas,  se efectuará por medio de los exámenes parciales y de los
trabajos  prácticos  (escritos  u  orales),  siendo  exigida  esta  última  modalidad  de
evaluación sólo para los alumnos promocionales. 
La  metodología  por  aplicar  apunta  esencialmente  a  guiar  al  alumno  en  el
descubrimiento y adquisición del conocimiento, a promover una actitud de participación
activa,  a  incentivar  la  curiosidad  y  el  hábito  de  búsqueda  e  investigación  de  los
fenómenos,  a desarrollar  su espíritu crítico,  teniendo como principio fundamental  la
libertad de pensamiento. 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN (Conforme a la reglamentación vigente)


a) Requisitos de aprobación de la materia para:


1) Alumnos promocionales (sin examen final) :


- Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes
trabajadores o con personas a cargo.
- Aprobación de un mínimo de 2 (dos) y un máximo de 3 (tres) parciales. 







- Aprobación de un mínimo de 3 (tres) trabajos prácticos. 
-  Posibilidad  de  recuperar  un  parcial  por  ausencia,  aplazo  o  para  elevar  el
promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación
recuperada. 
- Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico (si se requiere la aprobación de
hasta 4 TP) o 2 (dos) trabajos prácticos (si se requiere la aprobación de entre 5 y
8 TP) por  ausencia,  aplazo o para elevar  el  promedio general.  La calificación
obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada.
- Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción
inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). Cuando la
fracción  sea  0,51  o  superior  en  los  promedios  iguales  o  superiores  a  7,  se
considerará  el  número  entero  inmediato  superior  (ej.:  7,75=  8;  8,51=9).  El
promedio general se obtiene de la suma de los parciales más el promedio de los
trabajos  prácticos,  dividido  por  la  cantidad  de  elementos  (ej.:  1°parcial  6
+2°parcial 8+3°parcial 7+promedio prácticos 7. Promedio final: 7).


2) Alumnos regulares: 
              -Aprobación de 3 (tres) exámenes parciales (escritos) con posibilidad de
recuperar uno de ellos por aplazo o ausencia:
            -Aprobación de 1 (un) examen final escrito teórico y práctico.


3) Alumnos libres: 
-Aprobación de un examen final escrito eliminatorio y –según criterio del
profesor- -Aprobación de un examen oral.


4)         Alumnos internacionales: 
-Aprobación de un examen final escrito teórico y práctico, adaptado a la
duración y a las condiciones del cursado.


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


En las diversas instancias de evaluación se tendrá en cuenta no sólo el dominio de los
contenidos  teórico-prácticos,  sino  también  el  empleo  correcto  de  la  terminología
lingüística y la capacidad de establecer relaciones entre los diversos temas. 
Se tendrán en cuenta asimismo, tanto en la expresión oral como escrita, el uso correcto
de la lengua francesa y la producción de textos cohesivos y coherentes.
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 Las  eventuales  modificaciones  en  la  bibliografía  serán  comunicadas
oportunamente a través del aula virtual de la asignatura.
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I- FUNDAMENTACIÓN


La materia Observación y Práctica de la Enseñanza II (sección francés) forma parte


del 5to año del plan de estudios vigente de la carrera de Profesorado de Lengua Francesa


propuesto por la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta


asignatura se inscribe en el departamento de formación docente, en el área de metodología y


representa el complemento de Observación y Prácticas de la Enseñanza I ya que se ocupa del


segundo tramo de práctica docente. En efecto, su objetivo es “la observación y práctica de la


enseñanza de la lengua francesa, en los niveles superiores y de especialización”1.


En este sentido, este espacio curricular constituye un elemento fundamental del


trayecto pedagógico ya que permite que los y las estudiantes puedan tomar contacto directo


con la complejidad de la realidad pedagógica en espacios diferentes a los explorados en 4to


año. Además, “La teoría en sí misma no transforma el mundo. Puede contribuir para su


transformación, pero para eso tiene que salirse de sí misma y (...) ser asimilada y


reelaborada por aquellos que van a causar con sus acciones reales y efectivas esa


transformación.” (Freire, 1970); de esta manera, dado que se trabaja en estrecha relación con la


materia Didáctica Especial II, los elementos teóricos estudiados se transformarán en recursos


y herramientas disponibles en el momento de llevar a cabo las observaciones y las prácticas.


Asimismo, esta materia brinda la posibilidad de incorporar de modo activo el


conocimiento, ponerlo en cuestión, descubrir el funcionamiento de distintos contextos


educativos, identificar y analizar dinámicas de aprendizaje, entre otras. Al mismo tiempo,


estas experiencias servirán de punto de partida para luego proponer alternativas de


aprendizaje, ponerlas en acción, examinarlas, reflexionar sobre sus resultados y sacar


conclusiones que permitan repensar la labor docente. De esta manera, la materia Observación


y Práctica de la Enseñanza conlleva un alto potencial formativo que concibe a sus actores


como sujetos activos en constante reflexión.


En lo que concierne al trayecto de esta asignatura, esta comprende varias instancias:


● Observación de clases


● Planificaciones y proyectos de clases


● Micro-enseñanza


● Residencia (prácticas)


1 Plan de estudios Nº7 del profesorado de Lengua Francesa propuesto por la Facultad de Lenguas,
Universidad Nacional de Córdoba. Disponible en : www.lenguas.unc.edu.ar



http://www.lenguas.unc.edu.ar





En consonancia con la descripción del plan de estudios mencionado, las


observaciones y prácticas se llevan a cabo en instituciones universitarias donde se dictan


cursos de lectocomprensión, en centros educativos privados donde se ofrecen cursos de


francés para el público en general y en establecimientos de educación superior como la


Facultad de Turismo y Hotelería de la Universidad Provincial de Córdoba.


Objetivos generales :


- Desarrollar habilidades para garantizar una tarea educativa caracterizada por la


responsabilidad docente, respeto por los aprendientes, receptividad y compromiso.


- Elegir y poner en práctica adecuadamente los enfoques y las teorías estudiadas en las


materias de didáctica a través de un análisis crítico.


- Fortalecer la competencia en la lengua extranjera entendiendo que la precisión y la


fluidez son importantes para la clase de lengua.


- Comprender la necesidad de formación continua para poder responder a las


necesidades actuales del aprendizaje.


- Realizar una reflexión continua sobre el rol y la tarea docente.


- Ejercitar una actitud pedagógica positiva y segura frente a los y las aprendientes.


- Lograr autonomía y confianza en la labor docente.


Objetivos específicos :


- Comprender la realidad de las distintas instituciones con las que se vinculará :


aquellas que brindan cursos de francés general (Alianza Francesa y Departamento


Cultural) y de francés específico (Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de


Turismo de la Universidad Provincial de Córdoba).


- Realizar el registro de observaciones de situaciones de enseñanza-aprendizaje


descifrando e interpretando los distintos elementos que intervienen.


- Materializar esos registros a través de informes claros y coherentes.


- Desarrollar una actitud reflexiva y crítica frente a los distintos materiales pedagógicos


existentes.


- Concebir y fundamentar secuencias pedagógicas capaces de responder a los objetivos


determinados para cada curso y adaptadas al nivel de los destinatarios.


II- OBJETIVOS







- Seleccionar y utilizar adecuadamente materiales y recursos tecnológicos de acuerdo


con las necesidades del educando, el contexto de clase y el enfoque seleccionado.


- Diseñar actividades de ejercitación y de evaluación que respondan a las necesidades


educativas y que resulten coherentes, claras y progresivas.


- Colaborar a la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje.


- Comunicar adecuadamente con los actores de la enseñanza-aprendizaje.


- Adquirir la capacidad de facilitar el aprendizaje, de conducir actividades y de


gestionar la interacción áulica.


- Demostrar una actitud comprometida y responsable frente a la institución en la que


realiza la práctica docente, ante los docentes a cargo de los cursos respectivos y ante


los y las estudiantes.


- Realizar una reflexión personal a partir de las experiencias pedagógicas en el marco


de la materia teniendo en cuenta las dificultades, los obstáculos, los progresos y los


aprendizajes.


III- CONTENIDOS


Si bien las prácticas docentes se suelen asociar solamente al “hacer”, es importante


tener en cuenta que estas constituyen “la capacidad de intervención y de enseñanza en


contextos reales complejos ante situaciones que incluyen distintas dimensiones y una


necesaria reflexión, a la toma de decisiones” (Davini, 2015, p.16) al mismo tiempo, estas


incluyen “hasta al tratamiento contextualizado de desafíos o dilemas éticos en ambientes


sociales e institucionales.” (ibidem) . En este sentido, si bien es posible identificar los


contenidos de la materia como el desarrollo de capacidades prácticas, esta debe incluir “ la


movilización de recursos y procesos cognitivos, reflexivos y valorativos que implican las


prácticas” (ibidem, p.19). Asimismo, “La enseñanza tiene efectos sustantivos (...),


fundamentalmente, por lo que se hace y la forma en que se lo realiza. Forma y contenido, discursos y


prácticas forman parte de un sistema explícito e implícito, determinando toda una gama de


comportamientos.” (Jackson, 1975)


De esta manera, en los encuentros semanales se propondrá abordar distintos ejes para


suscitar la reflexión y el debate sobre los distintos aspectos en relación con la observación y


la práctica, teniendo en cuenta la existencia de dos tipos de necesidades durante la formación


de docentes : la de “formar docentes capaces de reflexionar y de elaborar alternativas,


fortaleciendo su juicio y su papel de profesionales/intelectuales” (Davini, 2015, p.26) y la de







“contar con criterios básicos de acción didáctica que orienten las prácticas de enseñanza y


permitan elegir entre alternativas según el contexto y los sujetos para contribuir a la


transformación de las prácticas en los ámbitos educativos.” (ibidem, p.27).


Este espacio curricular parte de distintos supuestos para poder justificar los


contenidos sobre todo prácticos e instrumentales a abordar. Por un lado, es importante


realizar una preparación de las observaciones que les permita a los y las practicantes


identificar las características de las distintas instituciones educativas en las cuales realizarán


posteriormente sus prácticas. Además, esta etapa brindará la posibilidad de reflexionar sobre


las particularidades de cada tipo de curso así como también los estilos y la impronta de cada


docente en el momento de dar clases.


Por otro lado, resulta indispensable también concentrarse en la preparación para las


prácticas, momento clave de reflexión sobre distintos elementos que ayuden a movilizar las


estrategias y los recursos que se adaptan mejor a los contextos educativos en los que se


trabajará. Esta etapa debe tener en cuenta varios aspectos que permiten secuenciar la creación


de situaciones pedagógicas : “la organización de las propuestas de enseñanza y su


construcción metodológica, (...) la toma de decisiones en la acción, en el manejo y gestión de


los espacios, los tiempos, los grupos de alumnos, los recursos de enseñanza y de


información, los procesos de evaluación.” (Davini, 2015, p. 47)


Finalmente, una etapa de reflexión sobre las experiencias es indispensable para la


formación docente ya que representa una fuente indiscutible de aprendizaje y conocimiento,


así como punto de partida para la creación de nuevas propuestas pedagógicas.


De esta manera, se prevé un encuentro semanal con los y las estudiantes, que apunta a


la articulación de los siguientes contenidos procedimentales con los contenidos conceptuales


de la Didáctica Especial II y abordados durante el trayecto de la práctica.


La observación en acción :


● Los cursos de lectocomprensión en Córdoba : contexto institucional, metodología,


modalidad, material, objetivos.


● Los cursos de FLE destinados al público en general : contexto institucional,


metodología, modalidad, material, objetivos.


● Las grillas de observación : Definición. Tipos. Utilización.


● La observación de situaciones de enseñanza e interpretación de los registros.


Las prácticas en acción :







● Elaboración del plan de clase :


- La importancia de la organización de la enseñanza : Objetivos de aprendizaje.


Organización de contenidos. Decisiones metodológicas. La gestión del tiempo


y del espacio. Modalidades de aprendizaje.


- La importancia de los recursos y materiales didácticos : Tipos de actividades.


Tipos y ejemplos de aplicaciones para la enseñanza. Las aulas virtuales.


- La importancia de la motivación : la implicación de los/ las aprendientes en la


enseñanza. El trabajo en equipo. El juego en clase de FLE.


- La importancia de la gestión del grupo de aprendientes : la comunicación


individual / la comunicación grupal. El reconocimiento de la multiplicidad de


identidades.


- La importancia de la evaluación : La autoevaluación. Coherencia, criterios y


estándares de evaluación.


La reflexión en acción :


● La evaluación de las experiencias pedagógicas.


● La creación del portfolio.


IV- METODOLOGÍA DE TRABAJO


En cuanto a la metodología de trabajo, la cátedra consta de encuentros semanales en


los que se propondrá abordar los distintos puntos mencionados de manera grupal o individual


según corresponda, con el objetivo de orientar a los y las estudiantes en su preparación para


llevar a cabo las observaciones y las prácticas.


De esta manera, se aprovechará de estos encuentros para pensar, analizar y debatir


distintos elementos relacionados con la enseñanza-aprendizaje y de esta manera construir un


espacio en el cuál los y las practicantes logren desarrollar distintas herramientas y estrategias


que sirvan como andamios para pasar de la teoría a la práctica.


Además, en el momento previo a la observación se las pondrá en contacto con las


docentes orientadoras que los/las recibirán y que tendrán un rol importante dentro de la


formación ya que representan los “andamios” que sirve de apoyo al estudiante en la


construcción de los nuevos aprendizajes. Durante la preparación de los planes de clase los y







las estudiantes se ocuparán de seleccionar material susceptible de ser utilizado en una clase


de lengua; didactizar los documentos seleccionados a partir de un trabajo pre-pedagógico


preciso; planificar actividades y justificar las decisiones tomadas en función de los


conocimientos teóricos adquiridos.


Este trabajo se realizará involucrando a los aprendientes a partir de distintas


dinámicas : utilizando el método de diálogo reflexivo donde “docente y alumnos participan


intercambiando sus observaciones, experiencias, puntos de vista y visiones (...) A través del


diálogo (...) forman (o reformulan) sus ideas, supuestos o conceptos.” (Davini, 2017, p.30) ;


incorporando el método inductivo básico “organizado para que quienes aprenden asimilen


los conocimientos mediante la observación y el manejo directo de materiales (...) A partir de


las observaciones y el análisis de los materiales, se registran, comparan y clasifican los


datos, buscando regularidades (...)” (ibidem, p.32); y también el método de estudio de casos


que se orienta a “ (...) vincular el conocimiento con la realidad y a desarrollar capacidades


de análisis, búsqueda de información y toma de posiciones.”(ibidem, p.34). Esta dinámica


permite “(...) comprender el problema y el contexto situacional, así como elaborar posibles


maneras de intervención a fin de mejorarlos” (ibidem).


Además, para poder generar una reflexión más significativa, en algunos momentos se


propondrá trabajar de manera “experiencial”, implicando a los y las practicantes de manera


activa en la realización de actividades y el testeo de metodologías a fin de captar los posibles


resultados en sus clases.


Por otro lado, dado que la importancia de la integración de las TICs en la enseñanza


es incontestable, se espera que los docentes se abran camino en ese ámbito para satisfacer las


necesidades actuales : “Former les élèves aux technologies de l’information et de la


communication (TIC), les préparer à relever les défis de demain tout en mobilisant les


savoirs d’hier et d’aujourd’hui, développer l’esprit critique et la créativité représentent des


enjeux majeurs pour l’école (...)” (Bugman et Karsenti, 2017).


Partiendo de esta perspectiva, para la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera,


el papel del profesor resulta fundamental en la medida en que debe elegir entre todos los


recursos disponibles en función de las características de la audiencia y de los objetivos y


actuar como mediador de estos contenidos. Es por ello que, el aula virtual de esta cátedra y


los materiales digitales seleccionados formarán parte de la formación y servirán de ejemplo


para ilustrar las distintas posibilidades de uso de las nuevas tecnologías.


Por último, dado que “Les mutations sociétales et mondiales appellent les systèmes


éducatifs des démocraties modernes à favoriser la compréhension mutuelle, le respect du







pluralisme et la tolérance” (Larochelle-Audet, Borri-Anadon & Potvin, 2016, p.175), los


encuentros servirán de espacios orientados al desarrollo de una mente abierta, flexible y


respetuosa que permita aceptar las diversidades.


V- MATERIAL DIDÁCTICO


Si bien no se trabajará un contenido teórico, la docente propondrá distintos


documentos o referencias bibliográficas de diversas fuentes que puedan servir para las etapas


del trabajo de preparación de las observaciones, las prácticas y de la reflexión posterior.


VI- MODALIDAD DE EVALUACIÓN


Los y las estudiantes deberán realizar diez (10) observaciones y diez (10) prácticas como


mínimo, distribuidas en distintos niveles de las instituciones en las que se trabaje.Los


profesores y practicantes implicados en el desarrollo de la presente asignatura acordarán un


cronograma de trabajo.


La evaluación se ajusta a la reglamentación vigente de la Facultad de Lenguas.


Para alcanzar la promoción el alumno deberá:


- cumplimentar con el 80% de las observaciones requeridas.


- Presentar los planes de clase a los docentes a cargo de los cursos en tiempo y forma,


al menos cuarenta y ocho horas antes del dictado de la clase.


- realizar el 100% de las prácticas solicitadas y aprobarlas.


- presentar una carpeta anual con los informes de las observaciones efectuadas, los


planes de clase definitivos de las prácticas y un balance personal de su trayecto de


formación en el que demostrará ser capaz de conceptualizar, a la luz de los contenidos


teóricos adquiridos los fenómenos a los que se refiere en dicho balance.


Quedará excluido de la promoción:


- si no aprobara dos clases prácticas por falta de nivel adecuado en el manejo de la


lengua.


- si no aprobara cuatro clases en las que se advirtiera una falta de aplicación de los







conocimientos adquiridos en Didáctica General y Didáctica Especial.


VII- CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Para aprobar la asignatura, los y las practicantes deberán poner en evidencia


diferentes capacidades en relación con las etapas del trayecto propuesto por la materia.


En cuanto a las observaciones, se tendrá en cuenta la capacidad de :


- identificar las distintas dinámicas de aprendizaje propias de cada tipo de curso, cada


docente, cada institución.


- analizar y comprender los contextos educativos.


En cuanto a las prácticas, se tendrá en cuenta la capacidad de


● Concebir un plan de clase sabiendo :


- Identificar los objetivos de aprendizaje.


- Seleccionar el material y las actividades adecuadas para el grupo de


aprendientes.


- Proponer actividades variadas y coherentes con los objetivos.


- Secuenciar las actividades de manera coherente.


- Adaptar las actividades a los recursos disponibles (parlantes, computadora,


internet, etc.)


● Gestionar el espacio aúlico sabiendo :


- Proponer interacciones con y entre los /las aprendientes que favorezca un


ambiente propicio para el aprendizaje.


- Alentar la participación de todos los integrantes del grupo de estudiantes.


- Presentar los objetivos, las actividades y las modalidades de trabajo de manera


clara y precisa para generar seguridad en los /las estudiantes


- Ofrecer un espacio de consultas abierto para todos /as y flexible.


- Realizar un uso didáctico de la lengua materna y extranjera.


- Administrar el tiempo de habla del docente y de los/las estudiantes.


- Utilizar técnicas de corrección pertinentes y efectivas.


- Favorecer el uso de la lengua extranjera por parte de los /las aprendientes.


- Crear un buen clima de trabajo.







● Utilizar la lengua extranjera sabiendo :


- evidenciar un manejo adecuado.


- manejar el metalenguaje.


- adecuarse al nivel del grupo de estudiantes.


● Aplicar los conocimientos adquiridos en relación a la didáctica sabiendo :


- articular los saberes teóricos a los saberes procedimentales.


- seleccionarlos e integrarlos en función de los contextos educativos.


En cuanto a la reflexión de las experiencias pedagógicas se tendrá en cuenta la capacidad de :


- Llevar a cabo una autoevaluación constructiva.


- Proponer una reflexión crítica a partir de esa autoevaluación.


- Identificar los puntos débiles y proponer mejoras.


- Reconocer los aciertos.


- Capitalizar los aprendizajes propiciados por las prácticas y tenerlos en cuenta para las


nuevas experiencias.
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● Lille, B. ; Patiño, A. ; Romero, M. (2017) Usages créatifs du numérique pour
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● Noyé, D. et Piveteau, J. (2016) Le guide pratique du formateur. Concevoir, animer,
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● Pougeoise, M. (2007) Dictionnaire didactique de la langue française. Paris : Armand
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● Trujillo, F., Cassany, D., Combe, C., Ferreira, A., Ollivier, C., Román-Mendoza, E.


(2022) La technologie versus/pour l’apprentissage des langues. Réflexions et


conversations sur le futur de l'enseignement et de l'apprentissage des langues grâce au


numérique. Barcelone : Maison des Langues.


● Windmüller, F. (2011). Français Langue étrangère. L'approche culturelle et


interculturelle. Paris: Éditions Belin.


Revistas de la especialidad


● Le français aujourd’hui. Armand Colin, France


https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui.htm-


● Le français dans le monde. (BFL Emile Gouiran)


● Le langage et l’homme – Revue de didactique du français. (BFL Emile Gouiran)-


● Les cahiers de l’ACEDLE https://acedle.org/recherches/rdlc/


● Lidil Revue de linguistique et de didactique des langues. Université Stendhal de


Grenoble. (BFL Emile Gouiran).


Sitios de consulta sugeridos


- Ripes. Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur


https://journals.openedition.org/ripes/


- Le français à l’université http://www.bulletin.auf.org/


- Le point du FLE https://www.lepointdufle.net/penseigner/ouvrages-fle.htm


- RFI Savoirs https://savoirs.rfi.fr/fr


- Synergies du Gerflint http://gerflint.fr/Base/base.html


- TV5Monde : https://langue-francaise.tv5monde.com/


- Bibliothèque des Amériques : https://www.bibliothequedesameriques.com/


IMPORTANTE : Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas
oportunamente a través del aula virtual de la asignatura.



https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui.htm-
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Asignatura: Traducción Científica 


Cátedra: única 


Docente responsable: María Laura Perassi 


Sección: Francés 


Carrera: Traductorado Público Nacional de Francés 


Curso: 5.to año 


Régimen de cursado: anual 


Carga horaria semanal: 4 horas 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente 


 
 
 







FUNDAMENTACIÓN 


 


La asignatura Traducción Científica para la sección Francés es una materia de dictado 


anual, situada en el quinto y último año de la carrera de Traductorado Público Nacional de 


Francés. Por ello, se espera que, en los años precedentes, los alumnos hayan hecho un 


recorrido por las diversas vertientes teóricas sobre la traducción, conozcan y sepan aplicar 


diversos métodos y técnicas de traducción en función de los problemas surgidos en torno a los 


encargos de trabajo, manejen estrategias de documentación y de búsqueda terminológica 


necesarias para llevar a cabo una traducción, y dominen los principios básicos de redacción y 


ortotipografía de las dos lenguas de trabajo (francés y español). Los contenidos por desarrollar 


pretenden no solo que los alumnos ejerciten el proceso traductor, sino también que redacten 


correctamente según las características propias a los distintos géneros textuales científicos; 


asimismo, se espera que los estudiantes defiendan su trabajo argumentando las decisiones 


tomadas durante el proceso. Con una fuerte orientación práctica, que encuentra su justificación 


y apoyo fundamentalmente —aunque no solo— en las teorías desarrolladas por Christiane 


Nord (Alemania) y el grupo PACTE (España), el presente programa está formulado sobre la 


base de una tipología textual establecida por la cátedra en función de sus necesidades, y que 


encuentra su origen en las obras de Cubo de Severino1 y Balmet y Henao de Legge2. 


Como parte de la sociedad en la que se inserta nuestra institución y en la que nuestros 


egresados desarrollarán su profesión, la universidad es consciente de la importancia de los 


desafíos que el mundo actual plantea. En este sentido, desde esta cátedra adherimos a los 


Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas como camino para 


mejorar la vida de todos, particularmente al objetivo 4 (Educación de calidad), pero también a 


los Objetivos 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y 17 (Alianzas para lograr los objetivos). 


Asimismo, a través de los textos abordados, se intenta crear conciencia sobre los ODS más 


estrechamente relacionados con las temáticas de la asignatura (Objetivos 2, 3, 13, 14, 15). 


 
1 CUBO DE SEVERINO, Liliana (coord.) (2005). Los textos de la ciencia. Principales clases del discurso académico-científico. Córdoba, Argentina: 
Comunicarte. 
2 BALMET, Simone y Martine HENAO DE LEGGE (1992). Pratiques du français scientifique. Vanves, Francia: Hachette/AUPELF. 







OBJETIVOS 


 


Objetivos generales 


Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de: 


• ser capaz de traducir textos científicos desde y hacia las dos lenguas de trabajo (francés 


y español), con hincapié en la traducción hacia la lengua materna; 


• realizar traducciones científicas correctas desde el punto de vista terminológico y 


estilístico, acorde con las reglas idiomáticas de la lengua de destino; 


• lograr una equivalencia funcional entre el texto base y el texto meta, ateniéndose al 


encargo de traducción; 


• expresarse correctamente en francés y en español. 


 


Objetivos específicos 


Al finalizar el curso, el alumno deberá ser capaz de: 


• dominar las características del discurso científico; 


• analizar y evaluar la calidad del texto original; 


• responder a los distintos tipos de traducción posibles (traducción completa, traducción 


parcial); 


• demostrar un método de trabajo propio y adecuado a la resolución de problemas de 


índoles lingüística, temática, terminológica y pragmática de acuerdo con las 


especialidades científicas abordadas; 


• evaluar críticamente las fuentes de consulta y utilizarlas en forma efectiva; 


• redactar de manera adecuada y pertinente según los diferentes tipos de publicaciones 


científicas; 


• dominar aspectos lingüísticos característicos de la lengua española y francesa; 


• defender su traducción y saber argumentar sobre la elección terminológica realizada; 


• responder a las exigencias de edición (pre y postraducción) y presentación formal de un 


texto; 


• mostrar sentido crítico al momento de corregir o revisar una traducción; 


• haber aprovechado y aplicado los conocimientos adquiridos en las materias afines de la 


carrera. 







CONTENIDOS 


 


A lo largo del año, se prevé una total articulación entre los contenidos de los distintos módulos 


y unidades, de modo que cada tema nuevo retome y profundice lo desarrollado anteriormente. 


 


Unidad 1: Los discursos de la ciencia. Tipos de discursos científicos. Características generales 


del discurso científico. Importancia del discurso científico y su traducción. La formación de 


palabras en el ámbito científico. El uso de nombres en latín. Siglas y abreviaciones. 


Expresiones y fórmulas fijas. 


 


Unidad 2: El discurso científico de divulgación (DCD). El circuito comunicativo y el DCD. 


Características del DCD. Tipos de textos científicos de divulgación. Artículos de divulgación 


general y especializada. 


 


Unidad 3: El discurso científico especializado (DCE). El circuito comunicativo y el DCE. 


Características del DCE. Tipos de textos científicos especializados. Resúmenes de artículos y 


artículos científicos. 


 


Unidad 4: Otros discursos científicos. Diversidad de discursos y de contextos de difusión. 


Análisis de laboratorio; informes médicos; folletos informativos; sitios web especializados; 


capítulos de libros; presentaciones ppt; videos institucionales; etc. 


 


Ámbitos de trabajo (en estrecha relación con los ODS): agroecología, cambio climático, 


biodiversidad, salud, entre otros. 







MODALIDAD DE TRABAJO 


 


El curso se desarrollará de manera presencial, con instancias en modalidad virtual asincrónica. 


Exposiciones teóricas: presentación, por parte del profesor, de temas de corte netamente 


teórico sobre cuestiones lingüísticas, traductológicas o profesionales. 


Actividades prácticas: lectura, análisis, comparación y crítica de textos científicos y de 


traducciones en francés y en español; trabajo en la sala multimedia de la facultad con el fin de 


llevar a cabo búsquedas y consultas en línea, y trabajar con textos paralelos; traducción y 


corrección de textos científicos; generación de glosarios o fichas terminológicas. 


En todos los casos: 


• se exigirá del alumno una participación activa, que lo impulse a llevar a cabo una 


investigación terminológica y bibliográfica sobre los temas expuestos; 


• el profesor será guía durante el aprendizaje, tratando de dar al alumno la mayor libertad 


posible para que éste empiece a definir su propio método de trabajo; 


• la tarea de traducción se llevará a cabo a caballo entre la facultad y el domicilio del alumno, 


para que este aprenda a organizarse, aprovechar las ventajas y enfrentar los inconvenientes 


que ofrecen los diferentes lugares y tiempos de trabajo; 


• los documentos por trabajar serán provistos por el profesor; 


• se trabajará tanto sobre el contenido de los textos como sobre su forma, de acuerdo con el 


tipo de texto científico por traducir. 


 







METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN (Conforme a la reglamentación vigente) 


 


Alumnos promocionales 


La promoción sin examen final estará sujeta a las siguientes condiciones: 


• Asistencia mínima del 80 % a las clases dictadas o del 60 % para estudiantes trabajadores o 


con personas a cargo. 


• Aprobación de 2 (dos) parciales. 


• Aprobación de 3 (tres) trabajos prácticos. 


• Posibilidad de recuperar 1 (un) parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio 


general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


• Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico por ausencia, aplazo o para elevar el 


promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


• Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción inferior (por 


ej., si el promedio final es 6,75, no se obtiene la promoción). Cuando la fracción sea 0,51 o 


superior en los promedios iguales o superiores a 7, se considerará el número entero inmediato 


superior (por ej., 7,75 = 8; 8,51 = 9). El promedio general se obtiene de la suma de los 


parciales más el promedio de los trabajos prácticos, dividido por la cantidad de elementos (por 


ej., 1° parcial: 6 + 2° parcial: 8 + 3° parcial: 7 + promedio de prácticos: 7 = promedio final: 7). 


Nota: Los trabajos prácticos podrán ser individuales o en grupo, domiciliarios o en la facultad, 


orales o escritos de acuerdo con las necesidades y el desarrollo del curso durante el año. 


 


Alumnos regulares 


La regularidad en la materia estará sujeta a las siguientes condiciones: 


• Aprobación de 2 (dos) parciales con una nota no inferior a 4 puntos. 


• Aprobación de un examen final con una nota no inferior a 4 (cuatro) puntos. El examen de los 


alumnos regulares versará sobre los contenidos desarrollados del programa correspondiente al 


año lectivo en que se obtuvo la regularidad. 


• Posibilidad de recuperar 1 (un) parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio 


general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


 







Alumnos libres 


Para rendir la materia como alumno libre, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 


• Presentación de un trabajo final escrito integrador. La aprobación de este trabajo será 


condición para acceder al examen final. Los plazos de solicitud, presentación, corrección y 


devolución del trabajo final responden a la reglamentación vigente. 


• Aprobación de un examen final con una nota no inferior a 4 (cuatro) puntos. El examen final 


de los alumnos libres responderá al programa vigente en su totalidad. La nota definitiva del 


examen final contemplará la calidad del trabajo final. 


• Modalidad de trabajo final: el trabajo final para los alumnos libres consistirá en la traducción 


de un texto de corte científico, elegido por el alumno entre varios presentados por el profesor, 


de entre 1 000 y 1 500 palabras (entre 4 y 6 páginas) de extensión. Dicha traducción deberá 


estar acompañada por un glosario terminológico y un informe de traducción (junto con el texto 


por traducir, el profesor entregará al alumno el modelo de glosario y de informe). 


 


Criterios de evaluación 


En cada etapa de evaluación, así como a lo largo del año, se evaluará en el alumno: 


• la claridad y precisión en la redacción; 


• el grado de corrección en la lengua de destino; 


• la adecuación del nivel de lengua de acuerdo con el tipo de texto original; 


• la precisión terminológica; 


• la convicción en el momento de defender su traducción; 


• el nivel global de profesionalidad. 


 







BIBLIOGRAFÍA GENERAL 


 


La bibliografía que se presenta podrá ser ampliada o modificada durante el año según las 


necesidades de la cátedra; las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas 


oportunamente a través del aula virtual de la asignatura. Cabe aclarar que solo referimos la 


literatura en el área de la lingüística y la traducción; la bibliografía específica sobre los temas 


abordados en clases se brinda a medida que se presentan los textos durante el año. 


 


Recursos de consulta regular 


• Diccionarios de dudas y dificultades del español y del francés; diccionarios de preposiciones; 


diccionarios de sinónimos y antónimos; diccionarios especializados monolingües y 


bilingües de los diferentes ámbitos científicos; diccionarios generales monolingües y 


bilingües, todos disponibles en línea. 


• Gramáticas, ortografías y otras obras normativas; guías de redacción; guías tipográficas, 


todas disponibles en línea. 


 


Bibliografía de lectura obligatoria 


• Apuntes de cátedra, disponible en el aula virtual de la asignatura. 


 


Bibliografía de lectura complementaria 


• Adelstein, Andreína y Kuguel, Inés (2004). Los textos académicos en el nivel universitario. 


Universidad Nacional de General Sarmiento. 


• Alloa, Hugo y Miranda de Torres, Silvia (2001). Hacia una lingüística contrastiva 


francés/español. Comunicarte. 


• Cagnolati, Beatriz (2023). Problemas de reexpresión en escritos científicos de ciencias 


sociales. En Cagnolati, B.; Gentile, A. M. y Spoturno, M. L. (coord.) (2023). (pp. 77-93). 


Problemas de traducción. Enfoques plurales para su identificación y tratamiento. Facultad 


de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. 


• Cubo de Severino, Liliana (coord.). (2005). Los textos de la ciencia. Principales clases del 


discurso académico-científico. Comunicarte. 


• Defays, Jean-Marc (2003). Principes et pratiques de la communication scientifique et 


technique. De Boeck. 


• Gutiérrez Rodilla, Bertha (2005). El lenguaje de las ciencias. Gredos. 


• Lerat, Pierre (1997). Las lenguas especializadas. Ariel. 
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FUNDAMENTACIÓN 
La asignatura Traducción Literaria para la sección Francés es una materia de dictado anual, 


situada en el quinto año de la carrera de Traductorado Público Nacional de Francés.   


Esta cátedra posee una marcada orientación práctica y concibe al traductor literario como un 


mediador lingüístico y cultural que, al momento de traducir un texto, debe tener en cuenta 


numerosos aspectos inherentes a este tipo de traducción. Constituyen aspectos 


fundamentales para la labor del traductor los autores, los géneros textuales, los contextos de 


publicación, los receptores (de la lengua de partida y de llegada), los registros de lengua, así 


como los encargos de traducción y las pautas editoriales. 


Esta cátedra intentará, pues, responder a las necesidades de nuestros estudiantes de 


adquirir la competencia traductora (Grupo PACTE) y de profundizar las habilidades ya 


alcanzadas, imprescindibles para desempeñarse eficazmente en el complejo mundo de la 


traducción literaria. Para ello, trabajaremos sobre dos aristas: el análisis crítico y reflexivo de 


obras ya traducidas (intentando incentivar al alumno a que proponga soluciones en caso de 


encontrar incongruencias) y la traducción propiamente dicha de textos en español y en 


francés cuya selección será acordada entre profesores y alumnos. Se trabajará traduciendo 


textos modernos y contemporáneos, aquellos con los que el futuro profesional se enfrentará 


en sus primeros pasos como traductor literario: narrativos, dramáticos, didácticos. Asimismo, 


se puntualiza que, con respecto al texto poético, este programa solo contempla la 


comparación de traducciones dada la problemática específica del género lírico (métrica, 


versificación, musicalidad, metáfora, etc.) 


El contenido está articulado vertical y horizontalmente con las distintas asignaturas que 


componen el plan de estudios del traductorado. El traductor literario, además de enfrentarse 


a los desafíos habituales que conlleva una traducción, debe también atender a la belleza del 


texto, a su estilo, cadencia, léxico y construcciones gramaticales. Por ello, debe tener un 


dominio total tanto de la lengua de origen como de la lengua de destino y, por supuesto, 


conocer la cultura y el contexto social de ambos idiomas y culturas en cuestión. 


 
OBJETIVOS 


 
 


I) OBJETIVOS GENERALES: 
 


Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de: 
  







 definir el campo de la traducción literaria y las características que lo distinguen de 
otras formas de expresión en materia de traducción; 
 
 interpretar textos literarios teniendo en cuenta las características lingüísticas, 
semánticas y estéticas de los mismos; 


 
 desarrollar el espíritu crítico y la capacidad analítica para el trabajo de traductor 
como mediador intercultural; 


 
 ejercitarse en la lectura crítica en ambas lenguas y la escritura en la lengua de 
destino;  


 
 utilizar fundamentos teóricos para defender las decisiones de traducción 
adoptadas; 


 
 adquirir herramientas para reflexionar teóricamente acerca de la traducción de 
textos literarios; 


 
 enriquecer su cultura general. 


 
II) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de: 
  


 realizar la interpretación intralingüística en español y/o en francés del contenido 
del texto de origen que permita llegar a su comprensión; 
 
 reconocer características propias de los diferentes géneros literarios, teniendo en 
cuenta aspectos lingüísticos, semánticos y estéticos; 


 
 iniciarse en la traducción de textos en diferentes géneros: dramáticos, narrativos, 
didácticos: 


 
 determinar las peculiaridades de estilo y de uso de la lengua de los autores 
estudiados y sus alternativas de traducción; 


 
 dominar los aspectos legales de la práctica de la traducción editorial: contratos, 
formas de pago, derechos y obligaciones. 


 
PROGRAMA 


 
Unidad 1: Acercamiento a la traducción literaria: 


 


a) El texto literario 


b) Encargos de traducción. Editoriales. Contratos. Acuerdos de confidencialidad  


c) Problemas teóricos de la traducción literaria. Diferencias entre traducción y crítica 


de la traducción 


d) El traductor como mediador de culturas 


e) El traductor y su relación con el autor 







f) Los saberes del traductor literario: competencia lectora, competencia lingüística, 


competencia textual, competencia estilística, competencia literaria y competencia 


cultural 


g) Texto, contexto, cultura, autor, registro de lengua 


h) Técnicas y herramientas específicas de la traducción literaria 


i) Recursos para la traducción 


j) Géneros textuales: dramáticos, narrativos, didácticos, poéticos (análisis 


comparativo de obras ya traducidas) 


 


Unidad 2: Traducción de textos narrativos: 


a) Formas, técnicas, categorías de análisis 


b) Estilos 


c) Transferencias lingüísticas: préstamos, calcos, falsos amigos,  


d) Lo dicho y lo no dicho en el texto 


e) Culturemas 
 


Unidad 3: Traducción de textos dramáticos y didácticos  
f) Comedias 


g) Tragedias 


h) Crónicas 


i) Críticas 


j) Ensayos sobre sociología, filosofía, antropología, etc 


k) Biografías 


l) Tratados científicos o filosóficos 


m) Discursos políticos, forenses 


n) Cine/Historietas 


 
METODOLOGÍA 


 
El cursado de la materia prevé clases teóricas y prácticas en función del tema que se esté 


desarrollando oportunamente. 


Las clases teóricas, además de introducir el tema, apuntan a fomentar el debate y a 


contribuir a la construcción del conocimiento en forma colaborativa. 







En cuanto a la práctica de la traducción propiamente dicha, los alumnos realizarán los 


ejercicios alternadamente en clases y en su domicilio y podrán recurrir a todas las 


herramientas de las que se vale un traductor profesional para llevar a cabo su trabajo.  


La corrección se hará, en mayor medida, en clase y en forma grupal a fin de poder cotejar 


mejor las propuestas y buscar aunadamente posibles soluciones a los problemas de 


traducción. Las traducciones son individuales, aunque el profesor podrá seleccionar trabajos 


para ser realizados en forma grupal, cuando lo estime necesario. 


Asimismo, se prevén actividades de revisión de traducciones propias y ajenas: los alumnos 


deberán revisar producciones de sus propios compañeros y/o de terceros, y justificar las 


propuestas de corrección. 


 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


(Conforme a la reglamentación vigente) 


 


Cada unidad implica la realización de Trabajos Prácticos domiciliarios comentados y 


revisados en clase. Dichos trabajos permitirán cotejar versiones y evaluar niveles 


morfológicos, sintácticos y semánticos, así como la capacidad de detección y resolución 


fundamentada de los distintos problemas de traducción literaria.  


Al finalizar cada cuatrimestre se prevé la realización de un Parcial teórico/práctico. 


 
Alumnos promocionales 


- Haber asistido, como mínimo, a un 80 % (ochenta por ciento) de las clases dictadas, con 


excepción de los estudiantes contemplados en el Régimen de estudiante trabajador o con 


personas a cargo, quienes deberán cumplir con el 60 % de asistencia. 


- Haber aprobado 3 (tres) trabajos prácticos como mínimo. 


- Haber aprobado 2 (dos) exámenes parciales como mínimo. 


- Haber obtenido un promedio general no inferior a 7 (siete) puntos. Dicho promedio debe 


ser número entero y no una fracción inferior a este (ej. si el promedio final es 6,75 no se 


obtiene la promoción). Cuando la fracción sea 0,51 o superior en los promedios iguales o 


superiores a 7, se considerará el número entero inmediato superior (ej.: 7,75= 8; 8,51=9). 


El promedio general se obtiene de la suma de los parciales más el promedio de los 


trabajos prácticos, dividido por la cantidad de elementos (ej.: 1°parcial 6 +2°parcial 


8+3°parcial 7+ promedio prácticos 7. Promedio final: 7). 


 







El alumno que esté cursando la materia por el sistema de promoción sin examen podrá 


recuperar uno de los parciales y uno de los trabajos prácticos en caso de inasistencia, 


aplazo o para elevar el promedio general. En ambos casos, la calificación obtenida sustituirá 


a la de la evaluación reemplazada. 


El incumplimiento de alguno de los requisitos del artículo anterior hará perder el beneficio de 


la promoción sin examen. 
 


Alumnos regulares: 


Para aprobar la materia, los alumnos que optaran por la regularidad deberán: 


- Aprobar dos (2) exámenes parciales con una nota no inferior a cuatro (4) puntos; 


- Aprobar un (1) examen final escrito de traducción directa e inversa de textos literarios, 


con una nota no inferior a cuatro (4) puntos. 


 


Nota: se podrá recuperar un examen parcial al final del año por aplazo o ausencia. 


 
Alumnos libres: 


Para aprobar la materia, los alumnos que deseen rendir en calidad de libres deberán: 


- Aprobar un (1) trabajo final de traducción sobre un tema previamente acordado con el 


docente de la cátedra. Dicho trabajo, de una longitud de entre 1500 y 2000 palabras (de 6 a 


8 páginas), deberá ser presentado, dentro del año lectivo, al menos treinta (30) días corridos 


antes de la fecha prevista para el examen final. Para ello, el alumno libre deberá ponerse en 


contacto con el docente a fin de solicitarle el tema y el docente gozará de hasta diez (10) 


días corridos para proceder a la entrega de este. No se aceptarán trabajos que no respeten 


los plazos indicados. (Art. 19º, inc. c) de la Resol. HCD Nº 212/14). 


- Aprobar un (1) examen final escrito con un puntaje no inferior a cuatro (4). 


 


El examen escrito consistirá en la traducción directa e inversa de dos textos literarios y 


podría incluir, además, preguntas sobre algunos de los temas teóricos desarrollados en la 


materia. Cada uno de los ítems del examen deberá ser aprobado con al menos el 60 % de la 


nota establecida. La mera sumatoria de puntos de cada ítem no será suficiente para aprobar 


el examen. 


 







El alumno tendrá derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas previas a la 


entrega del trabajo y a una instancia de devolución con la entrega de la corrección. (Art 1º, 


inciso 5 de la Resol. HCD Nº 070/11 y Art. 19º, inc. e) de la Resol. HCD Nº 212/14). 


 


El trabajo previo aprobado tendrá vigencia por dos (2) años y un (1) tumo y quedará 


reservado en el Área de Enseñanza. (Art 1º, inciso 6 de la Resol. HCD Nº 070/11 y Art. 19º, 


inc. f) de la Resol. HCD Nº 212/14). 


 
Alumnos internacionales de intercambio 


La promoción sin examen estará sujeta a las siguientes condiciones: 


- Haber asistido, como mínimo, a un 80 % (ochenta por ciento) de las clases dictadas en 


el semestre. 


- Haber aprobado 1 (un) trabajo práctico como mínimo, en función de la cantidad 


establecida en el semestre cursado. 


-  Haber aprobado 1 (un) examen parcial. 


- Haber obtenido un promedio general no inferior a 7 (siete) puntos. Dicho promedio debe 


ser número entero y no una fracción inferior a este, y surge de promediar la nota del parcial 


más el promedio de los trabajos prácticos. 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 


Los criterios de evaluación se ajustarán a los objetivos especificados en el programa. 


El alumno deberá demostrar capacidad de análisis de los temas tratados, competencia 


comunicativa en las lenguas materna y extranjera y buen conocimiento del género que está 


traduciendo. 


La instancia más importante durante la evaluación será la concerniente al proceso de 


traducción. Ahora bien, siendo que la presentación final de la traducción representa un factor 


determinante para valorar la calidad del producto en el mercado laboral, se considerará un 


error grave, por parte del alumno, la falta de revisión del texto final (ortografía, tipografía, 


error de tipeo, dobles espacios, etc.). 


 


BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  


“Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a 
través del aula virtual de la asignatura.” 







 
-Textos literarios (integrales o fragmentos) de trabajo y estudio proporcionados por la 


profesora o propuestos por los alumnos, según los contenidos de cada unidad. 


-Diccionarios monolingües, bilingües, de sinónimos, de antónimos, de dudas y de usos 


correctos de las lenguas objeto de estudio. 


-Diccionarios especializados, en soporte papel o electrónico. 


-Textos teóricos y críticos seleccionados y proporcionados por la profesora a lo largo del 


curso con el fin de ser discutidos en clase en debates colectivos: 


 


Braga Riera, J. (2010): ¿Traducción, adaptación o versión?: maremágnum terminológico en 


el ámbito de la traducción dramática. Universidad Complutense de Madrid. 


Garcia Yebra, V. (1981): Ideas sobre la traducción y problemas de la traducción literaria. En: 


Équivalences, 12e année-n°1, pp. 1-13. 


Gaszyńska-Magiera, M. (2018): ¿Es posible traducir lo no dicho? La traducción literaria y el 


modelo iceberg de la cultura. Uniwersytet Warszawski. 


González Rey, M. (2014): Le « double » principe d’idiomaticité en traduction littéraire. 


Université de Saint-Jacques-de-Compostelle 


Ibeas, J, Vázquez, L. (2010): Guía de la Traducción Literaria Francés/Castellano. Zarautz: 


Itxaropena.  


Leconte, A. (2008): Dans quelle mesure la traduction littéraire relève-t-elle de la traduction 


culturelle ou linguistique ? University of Nice Sophia Antipolis. 


Olalla Soler, C. (2017): La competencia cultural del traductor y su adquisición. Un estudio 


experimental en la traducción alemán-español. Universitat Autònoma de Barcelona. 


Bellaterra. 


Palma, S.: La traducción de los elementos culturales: el caso de Astérix y Mafalda. 


Université de Reims. 


Schäpers, A. (2016): La especificidad cultural del texto literario: propuesta didáctica de 


sensibilización. Universidad Pontificia Comillas. Madrid. 


Scurtu, G.: Deux types d'équivalence pour les « expressions figées » ? Université de 


Craiova. 


Solano Rodriguez, M. (2015): Fraseología discursiva y expresividad en francés 


contemporáneo. Universidad de Murcia. 


Víñez Daza, I. (2014): La traducción: problemas y métodos. Universidad de Cádiz. 


 







BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 
 


(Esta lista no es exhaustiva. La mayor parte del material se encuentra en la biblioteca de la 


Facultad de Lenguas. Los ejemplares de la profesora están a disposición de los alumnos). 


 


Adam, J-M. (1985): Le texte narratif. Paris : Nathan. 


Alloa, H. (1997): Les constructions gérondives et participiales – Étude contrastive Espagnol – 


Français. Córdoba : Comunicarte. 


——— (1996): Les constructions infinitives (Espagnol-Français). Córdoba: Comunicarte. 


——— (1996): La tournure impersonnelle. Córdoba: Comunicarte. 


——— (1994): Le syntagme prépositionnel et ses diverses réalisations. Córdoba: 


Comunicarte. 


Alloa, H. y Miranda de Torres, S. (2001): Hacia una lingüística contrastiva francés-español. 


Córdoba: Comunicarte. 


Arancibia, B. (): Traducir del francés : ¿para qué mercado hispanohablante? Actas de las 


Terceras Jornadas Nacionales de Literatura Comparada. Córdoba: Comunicarte. 


Badenes, G. y Coisson, J. (2007): Traducción periodística y literaria. Córdoba: Comunicarte. 


García López, Rosario. (2000): Cuestiones de Traducción – Hacia una teoría particular de la 


traducción de textos literarios. Granada: Comares. 


Hurtado Albir, A. (1996): La enseñanza de la traducción. Barcelona: Ed. Universitat Jaime I. 


——— (2003): Enseñar a traducir. Metodología en la formación de traductores e intérpretes. 


Teoría y fichas prácticas. Madrid: Edelsa Grupo Didascalia S.A. 


——— (2011): Traducción y Traductología. Introducción a la Traductología. Madrid: 


Ediciones Cátedra. 


Lefevère, André. (1997): Traducción, reescritura y la manipulación del canon literario. 


Salamanca: Ediciones Colegio de España. 


Miranda de Torres, S. (2012): Tipos textuales. Manual del taller de posgrado Tipos de textos, 


en el marco de la Maestría en Traductología. 


Newmark, P. (1995): Manual de traducción. Madrid: Cátedra. 
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FUNDAMENTACIÓN 
 


Desde sus orígenes hasta nuestros días, el periodismo se ha configurado como una profesión de vital importancia en 


la sociedad dado el rol que desempeña en ella y desde sus inicios ha mantenido estrechos lazos con la traducción.  


Casi de forma imperceptible, gran porcentaje de lo que hoy leemos en los periódicos ha sido originariamente escrito 


en lengua extranjera: noticias, entrevistas, reportajes, artículos de opinión, por citar tan solo algunos ejemplos. 


La traducción periodística es un tipo de traducción especializada que se caracteriza por la presencia de tipos textuales 


específicos, los géneros periodísticos, y por la especificidad de este tipo de traducción que guía la práctica de la 


profesión. El traductor periodístico se convierte en un mediador lingüístico y cultural que, al momento de traducir 


un texto, debe tomar en consideración múltiples factores, a saber: el género discursivo de la lengua de partida, el 


iniciador, el lugar, el contexto de producción del texto de origen, el destinatario, las tradiciones periodísticas de la 


lengua de llegada, la función que la traducción va a cumplir en esa lengua, debiendo aplicar las técnicas de traducción 


apropiadas para cada caso en el marco del encargo de traducción.  


La unidad relacionada con la traducción audiovisual surge de la necesidad de suplir de alguna manera la ausencia en 


nuestro plan de estudios del abordaje de este tipo de traducción, especialidad que viene desarrollándose cada vez con 


más fuera en el mercado laboral.  


Los contenidos de esta materia intentarán, pues, responder a las necesidades de nuestros estudiantes de adquirir la 


competencia traductora imprescindible para desempeñarse eficazmente en el complejo mundo de los medios de 


comunicación. 


 
OBJETIVOS 


 
1) OBJETIVOS GENERALES: 
 
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de: 
 definir el campo de la traducción periodística y las características que lo distinguen de otras formas de 


expresión en materia de traducción; 


 desarrollar con mayor autonomía una competencia traductora que busque en todo momento la equivalencia 


funcional entre el texto de origen y el texto de llegada sin perder de vista la intención comunicativa del 


iniciador; 


 utilizar fundamentos teóricos para defender las decisiones de traducción adoptadas; 


 establecer la importancia de la traducción periodística y el rol del traductor como puente entre culturas. 


 
2) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de: 







o realizar la interpretación intralingüística en español y/o en francés del contenido del texto de origen que 


permita llegar a su comprensión; 


o reconocer la tipología textual por medio del análisis funcional del texto de origen, su intención y su 


contenido; 


o aplicar los distintos procedimientos de resolución de problemas de traducción, ya sean estos lingüísticos, 


culturales o pragmáticos; 


o emplear estrategias de transferencia; 


o servirse de las técnicas de traducción apropiadas para cada género periodístico teniendo en cuenta la función, 


el destinatario, la situación comunicativa y el encargo de traducción; 


o elaborar títulos en función del género periodístico y las técnicas de titulación;  


o seleccionar y utilizar las herramientas de ayuda a la traducción más convenientes; 


o documentarse debidamente a los fines de la comprensión del texto de la lengua de origen para luego 


transferir la equivalencia funcional adecuada en la lengua de llegada.  


o distinguir las etapas de los procesos de subtitulado y audiodescripción. 


o realizar el análisis previo necesario para abordar cada modalidad de traducción audiovisual. 


o emplear las convenciones propias de cada tipo de traducción audiovisual. 


 


CONTENIDOS 


 
Unidad 1: Periodismo y medios de comunicación escrita: el discurso periodístico como construcción de la realidad. 


Objetividad vs subjetividad. El rol del periodista y el rol del traductor. El lugar del traductor periodístico 
en los medios masivos de comunicación. 
La importancia de la revisión final: manuales de estilo, ortotipografía en español y en francés. Recursos en 
línea: diccionarios en español y en francés, Fundéu, Fundéu Argentina, la Vitrine linguistique de l’Office 
québécois de la langue française.  


 
Unidad 2: Géneros informativos. Características de la redacción periodística. La pirámide invertida. Definición y 


características. Subgéneros. Titulación. Técnicas de traducción más frecuentes del género en cuestión. 
Problemas de traducción y sus posibles resoluciones mediante la utilización de estrategias y técnicas de 
traducción en el marco del encargo de traducción.  


 
Unidad 3: Géneros interpretativos. Definición y características. Subgéneros. Titulación. Técnicas de traducción más 


frecuentes del género en cuestión. Problemas de traducción y sus posibles resoluciones mediante la 
utilización de estrategias y técnicas de traducción en el marco del encargo de traducción. 


 
Unidad 4: Géneros periodísticos de análisis y opinión. Definición y características. Titulación. Técnicas de 


traducción más frecuentes del género en cuestión. Problemas de comprensión y de traducción: posibles 
resoluciones mediante la utilización de estrategias y técnicas de traducción en el marco del encargo de 
traducción. 


 
Unidad 5: Aproximación a la traducción audiovisual: subtitulado, SPS y audiodescripción. Etapas del proceso. El 


español neutro. Definición. Aspectos formales y lingüísticos. Herramientas TAO. 







 
 


METODOLOGÍA 
 


El cursado de la materia prevé clases teóricas y prácticas en función del tema que se esté desarrollando 
oportunamente.  
Las clases teóricas, además de introducir el tema, apuntan a fomentar el debate sobre temas de actualidad que se 
relacionen con los contenidos de la unidad estudiada y a contribuir a la construcción del conocimiento en forma 
colaborativa. 
En cuanto a la práctica de la traducción propiamente dicha, los alumnos realizarán los ejercicios alternadamente en 
clases y en su domicilio y podrán recurrir a todas las herramientas de las que se vale un traductor profesional para 
llevar a cabo su trabajo, tales como diccionarios, textos paralelos, bancos terminológicos, etc. La corrección se hará, 
en mayor medida, en clase en forma grupal a fin de poder cotejar mejor las versiones y buscar aunadamente posibles 
soluciones a los problemas de traducción. Las traducciones son de elaboración individual, aunque el profesor podrá 
seleccionar trabajos para ser realizados en forma grupal, cuando lo estime necesario.  
Asimismo, se prevén actividades de revisión de traducciones propias y ajenas: los alumnos deberán revisar 
producciones de sus propios compañeros y/o de terceros. En este sentido, se prevé el dictado por parte de la 
profesora titular de un taller de ortotipografía en español destinado específicamente a los futuros traductores, a los 
fines de contribuir a mejorar la calidad final de la redacción de las traducciones. 
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
(conforme a la reglamentación vigente) 


Tanto los exámenes parciales como los finales escritos versarán en la traducción de dos textos periodísticos, en lengua 
materna y en lengua extranjera. 
 
Alumnos promocionales: 
Para aprobar la materia, los alumnos que optaran por la promoción deberán: 


- cumplir, como mínimo, con el 80 % de asistencia a clase, o con el 60 % para estudiantes trabajadores o con 
personas a cargo; 


- aprobar dos (2) exámenes parciales y cuatro (4) trabajos prácticos: la nota promedio general no deberá ser 
inferior a siete (7) puntos. 


 
Al finalizar el ciclo lectivo, se podrá recuperar únicamente un (1) examen parcial por aplazo, ausencia o para elevar el 
promedio general, y un (1) trabajo práctico por aplazo o ausencia. La calificación obtenida reemplazará la nota de la 
evaluación recuperada. 
 
Alumnos regulares: 
Para aprobar la materia, los alumnos que optaran por la regularidad deberán: 


- aprobar un (1) examen parcial presencial con una nota no inferior a cuatro (4) puntos (primer cuatrimestre); 
- aprobar un (1) examen parcial presencial con una nota no inferior a cuatro (4) puntos (segundo 


cuatrimestre); 
- aprobar un (1) examen final escrito de traducción directa e inversa de textos periodísticos, con una nota no 


inferior a cuatro (4) puntos. 
 
Se podrá recuperar un (1) examen parcial al final del año por aplazo o ausencia. La calificación obtenida reemplazará 
la nota de la evaluación recuperada. 
 
Alumnos libres: 
Para aprobar la materia, los alumnos que deseen rendir en calidad de libres deberán: 







- aprobar un (1) trabajo final de traducción sobre un tema previamente acordado con el docente de la cátedra. 
Dicho trabajo, de una longitud de entre 1500 y 2000 palabras (de 6 a 8 páginas), deberá ser presentado, 
dentro del año lectivo, al menos treinta (30) días corridos antes de la fecha prevista para el examen final. 
Para ello, el alumno libre deberá ponerse en contacto con el docente a fin de solicitarle el tema y el docente 
gozará de hasta diez (10) días corridos para proceder a la entrega de este. No se aceptarán trabajos que no 
respeten los plazos indicados.  


- aprobar un (1) examen final escrito con una nota no inferior a cuatro (4) puntos.  
 


El examen escrito consistirá en la traducción de dos textos periodísticos y podría incluir, además, preguntas sobre 
algunos de los temas teóricos desarrollados en la materia. Cada uno de los ítems del examen deberá ser aprobado con 
al menos el 60 % de la nota establecida. La mera sumatoria de puntos de cada ítem no será suficiente para aprobar el 
examen.  
 
El alumno tendrá derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas previas a la entrega del trabajo y a una 
instancia de devolución con la entrega de la corrección. Importante: el alumno debe ponerse en contacto con el 
docente a fin de concretar las instancias de consulta; en caso de que aquel no lo hiciere, el docente interpretará que 
todas las dudas fueron resueltas por el estudiante y este deberá entregar el trabajo final en la fecha pactada. 
El trabajo previo aprobado tendrá vigencia por dos (2) años y un (1) tumo y quedará reservado en el Área de 
Enseñanza. 
.- 
 
Alumnos internacionales:  
Para aprobar la materia, los alumnos internacionales deberán: 


- aprobar un (1) examen parcial presencial con una nota no inferior a cuatro (4) puntos, el que consistirá en 
una traducción directa y una traducción inversa de textos periodísticos; 


- asimismo, podrán optar por realizar los trabajos prácticos previstos para el cuatrimestre en que cursan, 
debiendo indicárselo con debida antelación a la docente. 


 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 
Los criterios de evaluación se ajustarán a los objetivos especificados en el programa.  
El alumno deberá demostrar capacidad de análisis de los temas tratados, competencia comunicativa en las lenguas 
materna y extranjera y buen conocimiento del género que está traduciendo.  
La instancia más importante durante la evaluación será la concerniente al proceso de traducción. Ahora bien, siendo 
que la presentación final de la traducción representa un factor determinante para valorar la calidad del producto en el 
mercado laboral, se considerará un error grave, por parte del alumno, la falta de revisión del texto final (ortografía, 
tipografía, error de tecleo, dobles espacios, etc.). 
 
 


 
MATERIAL DE CONSULTA OBLIGATORIA DURANTE EL CURSADO 


 
-Diccionarios monolingües, bilingües, de sinónimos, de antónimos, de dudas y de usos correctos de las lenguas objeto 
de estudio. 
-Diccionarios especializados, en soporte papel o electrónico. 
-Artículos de revistas y diarios de lengua francesa y de lengua española proporcionados por la profesora durante el 
año, según los contenidos de cada unidad, los hechos de la realidad y los intereses de los estudiantes. 
-Textos teóricos y críticos seleccionados y proporcionados por la profesora a lo largo del curso con el fin de ser 
discutidos en clase en debates colectivos. 
 







BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA 


Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través del aula virtual de la 
asignatura. 
 
ALCOBA, SANTIAGO (1994): Léxico periodístico español. Barcelona: Editorial Ariel. 
 
ALLOA, HUGO, MIRANDA DE TORRES, SILVIA (2001): Hacia una lingüística contrastiva francés-español. 
Córdoba: Comunicarte Editorial.  
 
BADENES, GUILLERMO Y COISSON, JOSEFINA (Comp.) (2007): Traducción periodística y literaria. Córdoba: 
Comunicarte. 
 
CAMPS, SIBILA Y PAZOS, LUIS (1997): Así se hace periodismo. Manual práctico del periodista gráfico. Buenos 
Aires: Paidós. 
 
CORTÉS ZABORRAS, CARMEN Y HERNÁNDEZ GUERRERO, MARÍA JOSÉ (Coord.) (2005): La traducción 
periodística. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
 
D’ANTONA, ELENA A. DE (1988). Errores de sintaxis en el habla periodística. Artesal Taller Editor. 
 
DE FONTCUBERTA, MAR (1996): La noticia. Pistas para percibir el mundo. Barcelona: Paidós.  
 
DÍAZ CINTAS, JORGE (2001): La traducción audiovisual: El subtitulado. Salamanca: Ediciones Almar. 
 
ECO, UMBERTO (2010): Dire presque la même chose. Expériences de traduction. Paris: Grasset. 
 
ECO, UMBERTO (2013): Decir casi lo mismo. Buenos Aires: Sudamericana. 
 
FOGEL, JEAN-FRANÇOIS Y PATINO, BRUNO (2007): Une presse sans Gutenberg. Pourquoi Internet a bouleversé 
le journalisme. Paris: Éditions Points. 
 
HERNÁNDEZ GUERRERO, MARIA JOSE (2006). “Técnicas específicas de la traducción periodística” en 
Quaderns. Revista de Traducció. Número 13. pp. 125-139. 
 
HURTADO ALBIR, AMPARO (Ed.) (1996): La enseñanza de la traducción. Barcelona: Ed. Universitat Jaime I. 
 
——— (Dir.) (2003): Enseñar a traducir. Metodología en la formación de traductores e intérpretes. Teoría y fichas 
prácticas. Madrid: Edelsa Grupo Didascalia S.A. 
 
——— (2011):Traducción y Traductología. Introducción a la Traductología. Madrid: Ediciones Cátedra. 
 
Libro de estilo de El País (1993): Madrid: Ediciones El País. 
 
Manual de estilo de Clarín (1997): Buenos Aires: Clarín / Aguilar U.T.E. 
 
Manual de estilo y Ética periodística de La Nación (1997): Buenos Aires: Sociedad Anónima La Nación. 
 
Manual de Redacción periodística I (2da. Parte), Escuela de Ciencias de la Información, Universidad Nacional de 
Córdoba. 
 







Manual de Redacción periodística II, Escuela de Ciencias de la Información, Universidad Nacional de Córdoba, 
2004. 
 
MARTÍNEZ ALBERTOS, JOSÉ LUIS (1974): Redacción periodística. Los estilos y los géneros en la prensa escrita. 
Barcelona: A.T.E. 
MARTIN-LAGARDETTE, JEAN-LUC (2009): Le guide de l’écriture journalistique. Paris : La Découverte. 
 
MIRANDA DE TORRES, SILVIA (2012): Tipos textuales. Manual del taller de posgrado Tipos de textos, en el 
marco de la Maestría en Traductología. 
 
NEWMARK, PETER (1995): Manual de traducción. Madrid: Cátedra.  
 
Seminario de Redacción periodística. La titulación periodística. Escuela de Ciencias de la Información, Universidad 
Nacional de Córdoba, 2006. 
 
SERVICE DE LA FORMATION ET DE L’ÉVALUATION (1996): Le Guide du rédacteur. Québec: Bureau de 
la Traduction. 
 
TRICÁS PRECKLER, MERCEDES (2003): Manual de traducción. Francés / Castellano. Barcelona: Editorial 
Gedisa.  
 
VINAY, JEAN PAUL et DARBELNET, J. (1958): Stylistique comparée du français et de l’anglais. Paris: Didier. 
 
ZABALBEASCOA TERRAN, PATRICK, SANTAMARIA GUINOT, LAURA Y CHAUME VARELA, FRÉDÉRIC 
(Edits.) (2005): La traducción audiovisual. Investigación, enseñanza y profesión. Granada: Editorial Comares. 
 
 


 
SITOGRAFÍA DE REFERENCIA 


 
Artículos de interés: 
-GROSSE, ERNST ULRICH : « Évolution et typologie des genres journalistiques» : 
http://semen.revues.org/document2615.html (consultado el 19/09/22). 
-LAVAULT-OLLÉON, ELISABETH ET SAURON, VERONIQUE : « Journaliste et traducteur : deux métiers, deux 
réalités » : http://ilcea.revues.org/index210.html (consultado el 19/09/22). 


 
Blogs y canales de Youtube sobre traducción: 
-Algo más que traducir. Blog sobre traducción y localización: http://algomasquetraducir.com/ 
-El traductor en la sombra: http://eltraductorenlasombra.com/ 
-El Café de la Tarde: canal de Youtube sobre traducción e interpretación.  
-Traduversia:  
-La linterna del traductor: http://lalinternadeltraductor.org/ 
 
Otros: 
-Colegio de Traductores Públicos de la provincia de Córdoba: http://www.coltrad-cba.org.ar/org/ 
-Colegio de Traductores Públicos de la ciudad de Buenos Aires: http://www.traductores.org.ar/ 
-SFT (Société française des traducteurs) : http://www.sft.fr/index.php 
- AATI (Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes): http://www.aati.org.ar 
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Lista de herramientas de traducción recomendadas (no exhaustiva) 


 
En francés: 
-Diccionario IATE: http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do?method=load 
-Le Trésor de la langue française : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm 
-Le Dictionnaire de la Zone (argot) : http://www.dictionnairedelazone.fr/ 
-Le Grand Dictionnaire Terminologique : 
http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index800_1.asp 
-Le Trésor de la langue française au Québec : http://www.tlfq.ulaval.ca/ 
-Le Nouveau Petit Robert : http://lerobert.demarque.com/fr/ca/dictionnaire-francais-en-ligne/petit-
robert/?page=2&msg=4&id_site=111&id_client=0 
-Le Dictionnaire Littré en ligne. Disponible en: http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1803 
-Le Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL) : http://www.cnrtl.fr/ 
-Banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada : TERMIUM Plus®. 
http://termiumplus.gc.ca/site/termium.php?lang=fra&cont=001 
-Vitrine linguistique. TERMIUM Plus® :  
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/ 
 
 
En español: 
-Corpus del español: http://www.corpusdelespanol.org/ 
-CREA: http://corpus.rae.es/creanet.html 
-Diccionario panhispánico de dudas: http://buscon.rae.es/dpdI/ 
-Diccionario de variación léxica del español:  
http://lingua2.cc.sophia.ac.jp/varilex/php-atlas/Diccionario_Panhispanico_VARILEX.pdf 
-Diccionario IATE: http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do?method=load 
-Diccionario de Ideas Afines: http://www.ideasafines.com.ar/buscador-ideas-relacionadas.php 
-Fundéu (Fundación del español urgente): http://www.fundeu.es/ 
-Fundéu Argentina: https://fundeu.fiile.org.ar/ 
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Asignatura:  Lengua Extranjera CN (Inglés). 


Cátedra: Única.  


Docente responsable: Natalia Ríus.  


Sección: Inglés.  


Carrera/s: Profesorado, Traductorado y Licenciatura.  


Régimen de cursado: Bimestral. 


Carga horaria semanal: 21 horas.  


Correlatividades: No posee. 


 


  


 FUNDAMENTACIÓN 


Dada la diferencia en el nivel de conocimientos del idioma inglés con que los alumnos 
egresan de la escuela media, se ha establecido un Ciclo de Nivelación que apunta a sentar 
las bases necesarias que el alumno ingresante necesitará para abordar exitosamente las 
asignaturas de primer año en la Facultad de Lenguas para cursar las carreras de 
Traductorado, Profesorado y Licenciatura de Inglés. En consecuencia, el presente programa 
está diseñado para que el alumno revea conceptos ya estudiados en la escuela media pero 
con la impronta universitaria, es decir, en articulación con las materias troncales de primer 
año, a saber, Lengua Inglesa I, Práctica Gramatical del Inglés y Práctica de la 
Pronunciación. 


Para impulsar al estudiante a que logre un nivel pre-intermedio de inglés, esta asignatura se 
encuentra subdividida en tres secciones o áreas que se complementan, integran y así 
contribuyen a un buen manejo de la lengua inglesa: lengua (doce horas semanales), 
gramática (seis horas semanales) y pronunciación (tres horas semanales). Para aprobar el 
Ciclo de Nivelación, el estudiante debe demostrar competencia en el uso de la lengua 
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extranjera en distintas situaciones comunicativas escritas y orales, considerando estructuras 
gramaticales y fonológicas básicas. Asimismo, el presente programa enfatiza la 
comprensión de textos orales y escritos a nivel pre-intermedio. 


Cabe destacar que se favorecen las perspectivas constructivistas del conocimiento, el 
enfoque centralizado en el estudiante y la concepción del aprendizaje como proceso. 


  


OBJETIVOS 


a) Objetivos Generales: 


Objetivos generales del Ciclo de Nivelación     


1.  Introducir a los ingresantes a las asignaturas de Primer Año de las respectivas carreras. 


2. Orientar a los ingresantes sobre sus intereses vocacionales, carrera/s elegida/s y 
requerimientos de la vida universitaria. 


  


Objetivos generales de esta asignatura 


Al finalizar el cursado, el estudiante: 


1. estará capacitado para identificar los conocimientos y/o habilidades que necesitan ser 
reforzados o consolidados. 


2. estará capacitado para reconocer y utilizar las estrategias de aprendizaje que le sean 
útiles para el aprendizaje de la lengua inglesa. 


3. habrá construido los conocimientos, adquirido las cuatro macro-habilidades básicas 
(listening, speaking, reading, writing) y desarrollado las estrategias de aprendizaje, a nivel 
pre-intermedio. 


4. habrá desarrollado una actitud positiva y de confianza en sí mismo en relación con el 
proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. 


5. podrá integrar los conocimientos de las secciones de lengua, de gramática y de fonética 
para maximizar el aprendizaje y el uso de la lengua inglesa. 


  


b) Objetivos Específicos: 


Al finalizar el cursado, el estudiante: 
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1. estará capacitado para producir las siguientes composiciones escritas: descripción 
(personas, lugares, clima), narración, email y biografía, respetando las convenciones de 
formato, puntuación y conectores incluidas en el programa. 
2. estará capacitado para leer y comprender textos producidos en inglés. 
3. estará capacitado para usar diccionarios monolingües. 
4. estará capacitado para describir, narrar y participar en diálogos en forma oral. 
5. habrá adquirido y ampliado el vocabulario relevante a cada campo semántico 
estudiado en esta asignatura. 
6. estará capacitado para reconocer y utilizar correctamente las nociones 
fundamentales y metalenguaje propio de los contenidos gramaticales incluidos en este 
programa. 
7. estará capacitado para reconocer, utilizar y aplicar correctamente las nociones 
teóricas fundamentales y metalenguaje propio de los contenidos de fonética incluidos en 
este programa. 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 


Dado que se abordará la enseñanza de la lengua extranjera desde perspectivas 
constructivistas del conocimiento, el enfoque centralizado en el estudiante y la concepción 
del aprendizaje como proceso, se impulsarán estrategias y tareas que capitalicen los 
conocimientos que el alumno ya posee sobre los distintos temas y estructuras gramaticales 
para facilitar, de esta forma, el aprendizaje de lo nuevo. 


Las actividades y procesos de enseñanza-aprendizaje estarán a cargo de 


1. Docente de lengua 
2. Docente de gramática 
3. Docente de fonética 
4. Docentes tutores: estos docentes tendrán a su cargo reforzar contenidos y atender a 
los estudiantes en forma personalizada durante horas de consulta. 
5. Ayudantes-alumnos: estos estudiantes de cursos avanzados, bajo la supervisión de 
los docentes, colaborarán especialmente en la práctica extensiva para los ingresantes. 


Las unidades de aprendizaje serán introducidas a través de ejemplificación destinada a 
destacar el valor funcional-discursivo de cada aspecto del sistema lingüístico. La explicación 
y discusión del tema, con el soporte teórico de la bibliografía pertinente, será seguida de 
actividades de reconocimiento y producción por parte de los alumnos. La ejercitación se 
orientará al análisis y utilización de los recursos lingüísticos (fonológicos y léxico-
gramaticales) como claves para la comprensión de textos, y al empleo eficiente de dichos 
recursos en el discurso oral y escrito. 


  


NOTA: El presente programa podrá ser dictado tanto en forma presencial como virtual 
según lo disponga la Facultad de Lenguas. En caso de ser virtual, los contenidos serán 
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presentados en forma de videos en el aula virtual y se dictarán clases online sincrónicas a 
través de la plataforma Meet. 


 


CONTENIDOS 


Sección: LENGUA 
  
Unidad I: The Fashion Industry 


a) Reading focus: The fast fashion industry.  


    Reading comprehension of descriptions of people. Analysis of model texts. 


b) Listening focus: Listening activities related to this unit. 


c) Writing focus: Simple paragraphs and description of people (appearance, personality, 
likes).  


d) Speaking Focus: Fashion Debate 


Vocabulary activities related to this unit. 


Format, punctuation rules and use of simple linkers. 


Unit II: Celebrities and World Leaders 
a) Reading focus: Taylor Swift's life and career milestones.  


b) Listening focus: Listening activities related to this unit. 


c) Writing focus: Simple paragraphs: Are all leaders beneficial for society? 


 
d) Speaking focus:  Being a Celebrity and a World Leader. 


Vocabulary activities related to this unit. 


Format, punctuation rules and use of simple linkers. 


 


Unidad III: Travel Destinations 


a) Reading focus:  descriptions of Dubai and amazing cities. Analysis of model texts. 


b) Listening focus: Listening activities related to this unit. 


c) Writing focus: Description of places. 
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d) Speaking focus: Description of places  


Topics included: Cities, towns, amazing cities, holidays, types of accommodation. 


Vocabulary activities related to this unit. 


Format, punctuation rules and use of simple linkers. 


 


Unidad IV: Personal Narratives  


a) Reading focus: reading comprehension of stories and biographies. Analysis of model 
texts. 


b) Listening focus: Listening activities related to this unit. 


c) Writing focus: stories and  biographies.  


d) Speaking focus: an entrepreneur's story and Queen Elizabeth II. 


Vocabulary activities related to this unit. 


Format, punctuation rules and use of simple linkers. 
 
 
  
Sección: GRAMÁTICA 
  
Unidad I: Parts of Speech 


● Content words and structure words 
● Basic notions of the different parts of speech: Nouns, adjectives, adverbs, lexical 
verbs, pronouns, determiners, auxiliary verbs, prepositions and conjunctions (only the 
coordinating conjunctions and, but, or and some subordinating conjunctions, e.g. because, 
when, if, since, although). 


  


Unidad II: The English Verb Phrase 


● Tense and Time. 
● Verb Tenses: Simple Present, Present Progressive, Simple Past, Past Progressive, 
Present Perfect, Present Perfect Progressive. Ways of expressing future time reference. 


  


Unidad III: The Noun Phrase 


● Countable and uncountable nouns, proper and collective nouns. 
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● Formation of the plural. 
● English articles (a/an, the). 
● Count and noncount expressions of quantity. 
● Typical cases of subject and verb concord. 


  


Unidad IV: Adjectives 


● General characteristics. 
● Attributive and predicative use. 
● Order of adjectives. 


Unidad V: Adverbs and Adverbials 


● General characteristics. 
● Position of adverbials in a sentence. 
● Forms of adverbs. 
● Comparison of adjectives and adverbs: the comparative degree (equality, inferiority 
and superiority) and the superlative degree (inferiority and superiority). 


  


Unidad VI: Basic Sentence Patterns 


● Subject + Intransitive Verb + Optional or Obligatory Adverbial 
● Subject + Monotransitive Verb + Direct Object 
● Subject + Ditransitive Verb +  (Direct Object) + (Indirect Object) 
●                                                 (Indirect Object) + (Direct Object) 
● Subject + Linking Verb + Subject Complement 
● Subject + Linking Verb + Obligatory Adverbial (the case of “be”) 


  


 


Sección: PRONUNCIACIÓN 
  
Unidad I: The speech production mechanisms 
 
● The journey from air to sound. A brief introduction to the organs of articulation: the 
vocal cords, the trachea, the pharynx, the uvula, the velum, the hard palate, the alveolar 
ridge. 


  


Unidad II: The English Sounds 


● The notion of phoneme 







7 


● The classification of vowels: Pure vowel sounds and diphthongs. Phonemic 
transcription of vowel sounds. 
● The English Consonant Sounds: Definition and classification. Phonemic transcription 
of consonant sounds. 


  


Nota: Los contenidos gramaticales, de lengua y de fonética fueron diseñados en 
conformidad con los contenidos presentados en los manuales que serán utilizados en esas 
áreas. 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN  


Instancias evaluativas: parcial, recuperatorio y final.   
 


➢ Parcial: Los estudiantes deberán rendir un examen parcial escrito y oral, 
integrador –ambas partes de carácter eliminatorio.   


Si el estudiante obtuviera 4 (cuatro), 5 (cinco) o 6 (seis) puntos como NOTA FINAL1  de 
acuerdo con el baremo usado en la Facultad de Lenguas será considerado regular y 
deberá rendir el examen final.  Si el estudiante obtuviera 7 (siete), 8 (ocho), 9 (nueve) o 10 
(diez) puntos como NOTA FINAL  de acuerdo con el baremo usado en la Facultad de 
Lenguas será considerado alumno PROMOCIONAL y, por lo tanto, NO deberá rendir el 
examen final.  


Si el estudiante obtuviera menos de 4 (cuatro) puntos  en el parcial escrito o como nota final  
de acuerdo con el baremo usado en la Facultad de Lenguas, podrá recuperar el parcial 
para acceder a la condición de regular, pero no para obtener la promoción. 


➢ Recuperatorio: Los estudiantes que hayan estado ausentes o no hayan aprobado el 
parcial escrito o el parcial oral podrán rendir un examen recuperatorio. 


➢ Examen final: Los estudiantes REGULARES deberán rendir un examen final 
escrito integrador. Dicho examen deberá ser aprobado con un puntaje mínimo de 4 
(cuatro) puntos de acuerdo con el baremo usado en la Facultad de Lenguas. 


Los estudiantes LIBRES deberán rendir un examen final oral y escrito, integrador –ambas 
partes de carácter eliminatorio- y se deberá aprobar con un puntaje mínimo de 4 (cuatro) 
puntos de acuerdo con el baremo usado en la Facultad de Lenguas. 


                                                 
1 La nota final se obtiene calculando el promedio entre ambas instancias: examen escrito y examen 
oral. 
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Importante: Las evaluaciones parciales y finales incluirán ejercicios del tipo y nivel de los 
desarrollados en clase y/o incluidos en la bibliografía obligatoria 2. 


➢ La sección de Lengua podrá contener una actividad de comprensión lectora, otra 
de comprensión auditiva, una producción textual (descripción de lugares, de personas, 
biografía, carta informal o email, narración de una historia corta) y una o dos actividades de 
vocabulario y uso de la lengua (compleción de espacios con la palabra correcta, 
transformación de oraciones, formulación de preguntas, etc.). 
  
➢ La sección de Gramática podrá contener tres o cuatro actividades. Éstas estarán 
relacionadas al uso correcto de los tiempos verbales (compleción de espacios), a la 
identificación y uso de las categorías de palabras abordadas durante el Ciclo, tareas 
relacionadas a la corrección de errores básicos y actividades de producción de oraciones en 
la que el alumno debe tener en cuenta las instrucciones dadas. 


➢ La sección de Fonética contemplará actividades de reconocimiento de sonidos y 
transcripción de símbolos de sonidos básicos: vocales y consonantes. 


➢  En la instancia de evaluación oral, se espera que el estudiante exponga sus ideas 
con claridad y fluidez y haga referencia a los textos leídos durante el Ciclo de Nivelación. 


En todos los casos, se considerará especialmente la habilidad del ingresante para integrar 
los conocimientos de las diferentes secciones del programa (Lengua, Gramática y 
Fonética). En el caso de los textos escritos y orales, se priorizará la coherencia de los 
mismos, la precisión gramatical y la pertinencia en relación a la consigna estipulada. Los 
errores elementales frecuentes (en el nivel pre-intermedio) serán eliminatorios. 


  


ESCALA DE CALIFICACIÓN (Facultad de Lenguas) 


0-19 1 


20-39 2 


40-59 3 


60-64 4 


65-69 5 


70-76 6 


77-84 7 


85-89 8 


                                                 
2  Cada cuadernillo contiene una anexo con modelos de evaluaciones del tipo de los que son 
generalmente utilizados en las instancias reales de parcial o examen final. 
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90-96 9 


97-100 10 


NOTA: Las evaluaciones podrán ser administradas tanto en forma presencial como virtual, 
según lo disponga la Facultad de Lenguas. En caso de ser virtuales, las evaluaciones serán 
ejecutadas a través de herramientas del aula virtual, (tareas, cuestionarios con preguntas 
objetivas y/o abiertas, etc.) videos que los estudiantes deberán grabar y subir al aula virtual 
y/o entrevistas sincrónicas por la plataforma Meet. 


  


 CONDICIÓN DE LOS ESTUDIANTES  


● Alumnos promocionales: Los ingresantes que aprueben el parcial oral y escrito, 
integrador –ambas partes de carácter eliminatorio- con un puntaje mínimo de 7 (siete) 
puntos de acuerdo con el baremo usado en la Facultad de Lenguas. En este caso el alumno 
quedará eximido de rendir el examen final. 


● Alumnos regulares: Los ingresantes que  aprueben el parcial oral y escrito, 
integrador –ambas partes de carácter eliminatorio- con un puntaje de 4 (cuatro), 5 (cinco) o 
6 (seis) puntos de acuerdo con el baremo usado en la Facultad de Lenguas serán 
considerados regulares y deberá rendir el examen final. En caso de ausencia o aplazo en 
la instancia del examen parcial, el alumno podrá recuperar dicho parcial en la instancia de 
recuperatorio. 


● Alumnos libres: Aquellos alumnos que no aprueben o estuvieran ausentes para la 
evaluación parcial y/o su recuperatorio, podrán rendir el examen final en condición de 
alumno libre. El examen será oral y escrito, integrador –ambas partes de carácter 
eliminatorio- y se deberá aprobar con un puntaje mínimo de 4 (cuatro) puntos de acuerdo 
con el baremo usado en la Facultad de Lenguas. 


 


BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 


Argüello Pitt, M et. al (2020). The Basics of English Pronunciation. Cooperadora Facultad de     
Lenguas, UNC.  Libro digital, PDF Archivo Digital: descarga y online 
http://hdl.handle.net/11086/4533 


Folse, K., A. Muchmore-Vokoun y E. Vestri Solomon, (2014). Great Writing 1: Great 


Sentences for Great Paragraphs. Boston: National Geographic Learning/Cengage Learning.  


Ríus, N. , Srur, P, J. Ballesteros (2024). The Foundations of English Language. 


Ríus, N., Oliva, M. B. (2024). An Introduction to English Grammar. 


 



http://hdl.handle.net/11086/4533
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 


Diccionarios recomendados 


Collins Cobuild Advanced Dictionary (2009), Boston: Heinle 


Longman Dictionary of English Language and Culture (2005), (3rd ed.), Essex: Longman. 


Longman Essential Activator (2006), (2nd ed.), Essex: Pearson Wesley Limited. 


Longman Exams Dictionary (2006), Essex: Pearson Education Limited. 


Longman Language Activator (2002), (2nd ed.), Essex: Pearson Education Limited. 


Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (2007), (2nd  ed.), Oxford: O.U.P. 


Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (2000), (6th ed.), Oxford University 
Press. 


Oxford Collocations Dictionary (2009), (2nd. ed.), Oxford: Oxford University Press. 


Ster,G. (2005), (2nd ed.), Learner´s Grammar Dictionary, Australia: Learners Publishing. 


  


Bibliografía recomendada 


Alexander, L. G. (1991), Longman English Grammar Practice for Intermediate Students, 
Essex: Longman. 


Baker, Ann (1977). Ship or Sheep? An Intermediate Pronunciation Course. Cambridge: 
C.U.P. 


Baker, Ann (1982) Tree or Three? An Elementary Pronunciation Course. Cambridge: C.U.P. 


Burke, K., J. Brooks with P. Lodge and L. Rushton (2000). Wavelength Pre-Intermediate. 
Essex: Longman. 


Close, R. A., R. Quirk and S. Greenbaum (1974), A University Grammar of English. 
Workbook,  Essex: Longman. 


Cunningham, S. and B. Bowler (1999). New Headway Pronunciation Course. Intermediate. 
Oxford: O.U.P. 


Cunningham, S. and P. Moor (2001). Cutting Edge. Pre-Intermediate. Essex: Longman. 


Dignen, S. and B. Viney with E. Walker and S. Elsworth (2000). Grammar Practice for Pre-
Intermediate Students. Harlow, Essex: Pearson / Longman 
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Dooley, J. and V. Evans (1998). Grammarway 2. Swansea: Express Publishing. 


Dooley, J. and V. Evans (1999), Grammarway 3, Newbury, Berkshire: Express Publishing. 


Eastwood, J. (2005), Oxford Learner's Grammar. Grammar Builder Practice. Oxford: O.U.P. 


Evans, V. (1994). Round-up 5. English Grammar Practice. Essex: Pearson Education 
Limited. 


Evans, V. and J. Dooley (1998). Reading Writing Targets 1. Student´s Book. 2nd ed. 
Newbury, Berkshire: Express Publishing. 


Evans, V. and J. Dooley (2000). Reading Writing Targets 2. Student´s Book. 2nd ed. 
Newbury, Berkshire: Express Publishing. 


Evans, V. and J. Dooley (2004). Upstream Pre-Intermediate. Student´s Book. Newbury, 
Berkshire: Express Publishing. 


Harmer, J with H. Lott (2004). Just Grammar Intermediate. London: Marshall Cavendish 
Education. 


Harmer, J., A. Acevedo, C. Lethaby with C. Pelteret (2007). Just Reading and Writing Pre-
Intermediate. London: Marshall Cavendish Education. 


Hughes, J. and C. Jones (2011), Practical Grammar. Hampshire, United Kingdom: Heinle. 


Murphy, R. (1994), (2nd ed.), English Grammar in Use. A self-study reference and practice 
book for intermediate students,Cambridge: Cambridge University Press. 


Schrampfer Azar, B. and D. Azar (1992), Understanding English Grammar Workbook, New 
Jersey: Prentice Hall Regents. 


Schrampfer Azar, B. and d. Azar (1999), Fundamentals of English Grammar Workbook, New 
Jersey: Prentice Hall Regents. 


Schrampfer Azar, B. (1999),  (3rd ed.),Understanding and Using English Grammar, New 
Jersey: Longman. 


Viney, B. with E. Walker and S. Elsworth (2000). Grammar Practice for Elementary 
Students. Harlow, Essex: Pearson / Longman. 


  


 


Mgtr. Natalia Ríus 


Coordinadora Suplente Ciclo de Nivelación - Inglés 
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Asignatura: LENGUA INGLESA I 


Cátedra: A  


Docente responsable: Schander, Claudia Elizabeth 


Sección: INGLÉS 


Carrera/s: PROFESORADO, TRADUCTORADO y 


LICENCIATURA 


Curso: 1º AÑO 


Régimen de cursado: ANUAL 


 


Carga horaria semanal: 10 horas semanales 


 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente 


 


 
 
 


 







I. FUNDAMENTACIÓN 


 


La asignatura Lengua Inglesa I forma parte del primer año del plan de estudios de las carreras de 


Profesorado de Lengua Inglesa, Traductorado Público de Inglés y Licenciatura en Lengua y 


Literatura Inglesas. Esta materia constituye un nexo de vital importancia entre el Ciclo de 


Nivelación y las asignaturas correspondientes al primer año de dichas carreras y un pilar 


fundamental para la integración de sus contenidos. Debido a ello, este curso se apoyará en un 


trabajo coordinado con el Ciclo de Nivelación y las asignaturas Práctica Gramatical del Inglés y 


Práctica de la Pronunciación del Inglés, ya que los aspectos gramaticales, fonéticos y fonológicos 


son parte integral del aprendizaje de la lengua. El Ciclo de Nivelación será considerado como el 


primer tramo de formación sistemática continua y se trabajará en pos de articular los contenidos 


correspondientes a esta asignatura con los desarrollados en Práctica Gramatical del Inglés y 


Práctica de la Pronunciación del Inglés. De este modo, los contenidos adquiridos en cada una de 


estas tres asignaturas servirán de base teórica y práctica para lograr un mejor desempeño en las 


otras dos y en las demás asignaturas, y para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  


Según lo establecido en el plan de estudios, se dedicarán diez horas cátedra semanales al 


desarrollo y la práctica sistemática de las cuatro habilidades básicas de la lengua inglesa: 


comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita. El nivel que se 


espera que el alumno alcance al finalizar el curso corresponde al intermedio inferior, equivalente 


al nivel B1 del Marco Común Europeo del Consejo de Europa para lenguas modernas (Council of 


Europe, 2001). La descripción general de este nivel de competencia en el idioma enfatiza el uso 


independiente de la lengua extranjera en una variedad de situaciones comunicativas, tanto escritas 


como orales, y el manejo de las estructuras principales junto con el uso efectivo de un amplio 


vocabulario relacionado con diversas situaciones de la vida cotidiana. La comprensión de textos 


orales y escritos en este nivel implica esencialmente la interpretación de ideas principales e 


información fáctica siempre que estas estén articuladas en la lengua estándar, en tanto que la 


producción de textos escritos requiere la capacidad de redactar textos breves sobre temas de 


interés relacionados con el contenido disciplinar. Por otra parte, la expresión oral implica la 


capacidad de exponer opiniones y puntos de vista con claridad e interactuar con naturalidad y 


fluidez en conversaciones en diversos contextos de la vida cotidiana y académica.  


Esta asignatura está orientada a la formación del alumno como futuro profesor, traductor 


y/o licenciado en la construcción del conocimiento acerca de la lengua meta. Por ello, se torna 


indispensable que el estudiante desarrolle la competencia comunicativa necesaria para 


comprender y reflexionar críticamente sobre el lenguaje en general y sobre el discurso oral y 


escrito en particular. Por lo tanto, este programa se fundamenta en los principios del enfoque 


comunicativo e intenta propiciar el desarrollo de los diferentes componentes de la competencia 


comunicativa (Canale & Swain, 1980; Hymes, 1972): competencias lingüística y sociolingüística, 


discursiva y estratégica.  


La competencia lingüística incluye los conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas, 


sintácticas y semánticas de la lengua como sistema y la precisión y adecuación de estos componentes 


lingüísticos a diferentes registros determinados por variaciones del contexto. La competencia 


sociolingüística se refiere a las reglas socioculturales del uso de la lengua, es decir, a aspectos 


sociales y culturales del lenguaje que determinan si el mensaje es apropiado en diferentes 


contextos dependiendo de factores de la situación comunicativa tales como los participantes, el 


propósito y las normas de interacción. Dentro de esta competencia, se incluye la conciencia sobre 


los aspectos interculturales del lenguaje que implica la habilidad de interactuar con otros hablantes 


(nativos y no nativos) que poseen diversas identidades sociales, normas culturales, costumbres, 


actitudes, valores y creencias. En nuestro contexto, la competencia intercultural implica valorar la 


cultura de la lengua extranjera en su diversidad y las distintas variedades y contextos en los que la lengua 


inglesa se habla como lengua materna o segunda lengua, así como también tomar conciencia de la 







existencia de regionalismos e individualidades y de la necesidad de respetarlos.  


La competencia discursiva se relaciona con el manejo de los mecanismos a través de los que se 


logran la coherencia y la cohesión textuales tanto en la producción oral como escrita en la lengua 


extranjera, mientras que la competencia estratégica implica la capacidad de aprender a aprender, es 


decir, la predisposición para descubrir lo que es diferente, ya sea otra lengua, otra cultura, o 


nuevas áreas de conocimiento. Esta competencia incluye los mecanismos utilizados por los hablantes 


para lograr una comunicación efectiva y sortear problemas en dicha comunicación siempre que éstos no 


operen en detrimento del uso idiomático de la lengua extranjera, por ejemplo, el uso excesivo de la 


repetición o estructuras de la lengua materna, en este contexto de formación profesional.  


Dentro del enfoque comunicativo, se llevará a cabo la instrucción basada en la integración de las 


cuatro macrohabilidades lingüísticas, como lo proponen Scarcella y Oxford (1992), y se seguirán dos de 


los modelos para la enseñanza integrada que hacen de la competencia comunicativa un elemento 


central: la instrucción basada en el contenido (Snow, Met & Genesee, 1989) y la instrucción 


basada en tareas (Nunan, 2004; Willis, 1996). El primer modelo combina el aprendizaje de la 


lengua con el aprendizaje de contenidos académicos, es decir, temas basados en las necesidades 


académicas de los alumnos en el contexto de enseñanza y aprendizaje de inglés como lengua 


extranjera (ILE). Este enfoque está en consonancia con la tradición del Inglés con Fines 


Específicos (ESP) (Bhatia, 1993; Swales, 1990). De hecho, la instrucción basada en el contenido 


tiene una fuerte orientación al Inglés con Fines Académicos (EAP) (Dudley-Evans & St. John, 


1998), una de las ramas del ESP en la que el objetivo es preparar al alumno para los tipos de 


tareas académicas requeridas en la universidad. En consecuencia, el segundo modelo que se 


seguirá es el que fomenta el aprendizaje por medio de tareas comunicativas en las que el 


significado es lo principal y los aprendices deben interactuar para resolver problemas relacionados 


con la vida real y académica.   


Además, se adoptará el enfoque constructivista propuesto por Piaget (1970) y Vygotsky 


(1978) que enfatiza la interacción social para la construcción del conocimiento y el aprendizaje 


colaborativo. En virtud de ello, se promoverá la enseñanza centrada en el alumno y basada en 


estrategias de aprendizaje cognitivas, metacognitivas y socioafectivas (Chamot & O’Malley, 


1986; Cohen, 1998; Oxford, 1990). Como dichas estrategias se consideran esenciales en el 


desarrollo de la autonomía, la competencia comunicativa y la integración de las macrohabilidades 


(Benson, 2001; Wenden, 1992), requieren un tratamiento explícito en el dictado de la mater ia 


Lengua Inglesa I. De este modo, se pretende contribuir a que el alumno adquiera las estrategias 


necesarias para desarrollar la comprensión auditiva y lectora, y la expresión oral y escrita de 


manera efectiva en un nivel intermedio y a que asuma la responsabilidad y se haga consciente de 


su propio proceso de aprendizaje.  


 Finalmente, se fomentará el desarrollo del pensamiento crítico, un componente esencial de 


la alfabetización crítica y la conciencia crítica del lenguaje (Fairclough, 1990; Freire, 1970) . En 


efecto, el pensamiento crítico es un aspecto fundamental de las competencias que se pretenden 


desarrollar en esta materia, está estrechamente ligado a la autonomía e implica, además de la 


comunicación efectiva y la resolución de problemas, el empoderamiento y la emancipación por 


parte de los aprendices.  


Por lo tanto, se espera que, a través del proceso de enseñanza y aprendizaje de Lengua 


Inglesa I, se logre desarrollar la competencia comunicativa así como también la integración de las 


cuatro macrohabilidades lingüísticas, la instrucción basada en el contenido y en tareas, el enfoque 


constructivista, la enseñanza centrada en el alumno y basada en estrategias de aprendizaje, la 


autonomía y el pensamiento crítico. Por medio de las elecciones metodológicas que aquí se 


fundamentan y que adoptan aspectos de diferentes enfoques, se pretende lograr en la práctica 


áulica un eclecticismo basado en decisiones bien fundadas e informadas por la teoría y las 


investigaciones recientes en el área de ILE. 


 







De acuerdo con lo expuesto, se plantean los siguientes objetivos generales y específicos para 


Lengua Inglesa I. 


 


II. OBJETIVOS 


 


1. Objetivos generales 


 


A lo largo del año lectivo, se espera que el alumno: 


 


 Transfiera los conocimientos adquiridos en el Ciclo de Nivelación integrándolos con los 


desarrollados en esta asignatura, y transfiera los conocimientos adquiridos en esta asignatura 


integrándolos con los desarrollados en Práctica Gramatical del Inglés y Práctica de la 


Pronunciación del Inglés. 


 


 Desarrolle los diferentes componentes de la competencia comunicativa (competencias 


lingüística, sociolingüística, discursiva y estratégica) asociados con el nivel intermedio inferior 


en la lengua extranjera. 


 


 Integre las macrohabilidades lingüísticas y comprenda la información que reciba en situaciones 


de comunicación oral y/o escrita sobre temas de interés general relacionados con la vida 


cotidiana y académica. 


 


 Integre las macrohabilidades lingüísticas y utilice la lengua inglesa en forma oral y escrita 


como medio de comunicación para la interacción social y como instrumento para la expresión 


de opiniones y puntos de vista personales acerca de los temas propuestos. 


 


 Adquiera estrategias de aprendizaje que le permitan alcanzar un nivel de autonomía en el uso y 


estudio de la lengua extranjera y en la resolución de problemas relacionados con la adquisición 


de dicha lengua, y asuma compromiso y tome la iniciativa para el aprendizaje. 


 


 Desarrolle el pensamiento crítico necesario para reflexionar de manera profunda sobre los 


contenidos propuestos e interactuar con ellos con madurez poniendo en práctica hábitos de 


análisis, comparación, contraste y capacidad de síntesis que le permitan evitar la mera 


memorización y desarrollar la capacidad para la resolución de problemas. 


 


 Valore el aprendizaje de la lengua inglesa como una vía de acceso a la cultura extranjera y a 


diversas fuentes de información y esparcimiento y como medio para comprender sus normas 


lingüísticas y culturales, es decir, como una experiencia enriquecedora tanto en el orden 


individual como sociocultural que le permita establecer relaciones entre dicha lengua y su 


lengua materna. 


 


2. Objetivos específicos 


 


Al finalizar el año lectivo, el alumno deberá estar capacitado, de acuerdo con el nivel requerido, 


para:  


 


 Demostrar la comprensión auditiva de los contenidos temáticos detallados en la sección Contenidos 


siempre que el discurso se articule con claridad en un nivel de lengua estándar.  


 


 Demostrar la comprensión lectora de distintos tipos de textos (descriptivos, narrativos, expositivos) y 







géneros (ensayos, artículos periodísticos, cuentos breves) relacionados con los contenidos 


temáticos del programa.  


 


 Redactar párrafos (de aproximadamente 200 palabras) sobre temas de este programa de 


manera clara, precisa, coherente y cohesiva, empleando vocabulario pertinente y ortografía, 


puntuación, signos de transición y estructuras gramaticales correctos. 


 


 Expresar ideas y opiniones personales sobre temas de este programa con claridad, precisión 


gramatical, coherencia, cohesión, fluidez e inteligibilidad fonética, vocabulario específico y 


adecuación del mensaje al propósito y contexto situacional.  


 


 Presentar, a través de la exposición oral clara, precisa y fluida, temas relacionados con los 


núcleos temáticos de la asignatura demostrando un desarrollo coherente y cohesivo en la 


presentación de la información. 


 


 Demostrar el dominio de los aspectos léxico-gramaticales relacionados con los temas 


propuestos en el presente programa.  


 Demostrar, mediante la resolución de problemas en forma oral y escrita, la aplicación de 


estrategias que conduzcan a la autonomía en el aprendizaje y el ejercicio del pensamiento 


crítico. 


 


 Dar y recibir retroalimentación sobre el desempeño propio y de los pares en actividades orales 


y escritas. 


 


 Utilizar el diccionario y otras fuentes de referencia de manera efectiva. 


 


III. METODOLOGÍA DE TRABAJO  


 


1. Modalidad de trabajo en las clases presenciales 


 


Coherentemente con lo expuesto y teniendo en cuenta los objetivos de la asignatura, la metodología de 


trabajo intentará equilibrar e integrar el desarrollo de la lengua oral y escrita y, a su vez, propiciará la 


identificación de las variaciones lingüísticas de estas dos dimensiones y las características particulares de 


los distintos registros determinadas por factores contextuales tanto en la escritura como en la oralidad.  


Por otra parte, se intentará lograr un balance entre la teoría y la práctica, es decir, entre actividades 


de análisis de la lengua y su uso, y actividades relacionadas con el desarrollo y la práctica de las 


habilidades de lectura, escritura, habla y escucha en la lengua extranjera. Con este propósito, los docentes 


de la cátedra seleccionarán y producirán materiales de enseñanza que faciliten este equilibrio, así como 


también la integración de las macrohabilidades. Las distintas unidades serán introducidas a través de 


procedimientos inductivos y deductivos mediante ejemplificación, exposición dialogada, explicación del 


profesor, discusión del tema y participación activa de los alumnos, entre otras estrategias de enseñanza.  


La metodología de intervención pedagógica para el cumplimiento de los objetivos planteados se 


basa en los principios del enfoque comunicativo, especialmente en lo que respecta al desarrollo de los 


diferentes componentes de la competencia comunicativa. Este enfoque metodológico tiene en cuenta la 


instrucción basada en el contenido, en la que se concibe a la lengua extranjera como un instrumento a 


través del cual se aprenden contenidos relacionados con la vida cotidiana y el mundo contemporáneo. 


Además, se seguirán los lineamientos de EAP, ya que los contenidos y las actividades de la asignatura 


están orientados hacia los requisitos y las características del ámbito académico. También se tendrán en 


cuenta algunos principios del aprendizaje por tareas, principalmente los relacionados con la resolución de 







problemas y la utilización de material auténtico. En este sentido, la selección del material didáctico estará 


orientada a desarrollar una perspectiva crítica e intercultural a través de actividades de análisis y 


comparación de los distintos contextos socioculturales de los textos trabajados para enriquecer su 


discusión. 


Las actividades propuestas tendrán en cuenta la enseñanza centrada en el alumno y factores 


afectivos, tales como la motivación, la ansiedad y las diferencias individuales en lo que respecta a estilos 


y estrategias de aprendizaje. Se propiciará un clima de trabajo que valore el respeto y promueva la 


cooperación en el que los alumnos trabajen en equipo desarrollando la habilidad social para compartir 


tareas, intercambiar ideas, asumir compromisos y brindar ayuda a sus pares. Este enfoque intenta que los 


estudiantes participen activamente en el proceso de enseñanza y fomenta el aprendizaje colaborativo y la 


autonomía para la construcción del conocimiento. A tal fin, los docentes promoverán la interacción 


comunicativa en pares, en pequeños grupos y en grandes grupos para que las estructuras de participación 


en el aula alcancen el propósito de desarrollar las capacidades interpersonales de comunicación que 


permitan a los actores del proceso trabajar y negociar con otros para transmitir y obtener información en 


forma efectiva.   


En este contexto, el alumno será el protagonista de su propia formación. Debido a esto, se lo 


considerará como eje y gestor de su proceso de aprendizaje mientras que el  docente será el facilitador de 


nuevos aprendizajes, asumirá el rol de guía del desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos 


y creará un espacio en el cual estos actúen constituyéndose en constructores de su propio conocimiento e 


interactúen en forma cooperativa con los demás.  


En conclusión, la metodología de trabajo requiere una activa participación por parte del alumnado, 


tomando el docente un rol de guía, facilitador y moderador en la mayoría de las actividades. Por lo tanto, 


se diseñarán tareas comunicativas que integren las macrohabilidades y logren un equilibrio entre la teoría 


y la práctica. Asimismo, se seleccionarán estrategias que incentiven el aprendizaje autónomo y el 


pensamiento crítico y favorezcan distintos estilos cognitivos. Los docentes propiciarán la interacción 


comunicativa entre los alumnos y brindarán material de auto-estudio para que éstos puedan trabajar a su 


propio ritmo, utilizando los diversos recursos extra-áulicos puestos a su disposición tales como el aula 


virtual y diversas iniciativas propuestas por Ayudantes Alumnos y Adscriptos. Finalmente, también se 


implementarán algunas nociones del aprendizaje mixto (ver Modalidad de trabajo en el aula virtual). 


 


2. Modalidad de trabajo en el aula virtual 


 


Esta cátedra cuenta con un aula virtual en la plataforma Moodle común a todas las comisiones de Lengua 


Inglesa I y diseñada teniendo en cuenta los objetivos generales y específicos de la asignatura, que intenta 


generar nuevos espacios de comunicación entre docentes y alumnos, y práctica adicional para la 


consolidación de los contenidos. Con el fin de lograr estos objetivos, se tendrán en cuenta los 


lineamientos del aprendizaje mixto (blended learning) (Sharma & Barrett, 2007) y se combinará y 


complementará la enseñanza presencial con el uso de tecnologías de la información y la comunicación 


(TIC) que permiten la enseñanza y el aprendizaje no presencial para enriquecer los procesos de enseñanza 


y aprendizaje. Al igual que en la modalidad de trabajo en las clases presenciales, este enfoque coloca al 


alumno en un rol central, ya que requiere su participación activa e implica que el docente adopte el rol de 


guía, facilitador o moderador en las tareas que se lleven a cabo. 


El aula virtual contiene diversas secciones para cumplir con los objetivos planteados y contribuir al 


desarrollo de una mayor autonomía por parte del alumnado. En una sección de información general, el 


alumno podrá acceder al programa de la asignatura, las planificaciones docentes para cada unidad 


temática con un calendario de clases y actividades, información con respecto a los parciales y toda otra 


información pertinente. A través del aula virtual, los alumnos también podrán participar en foros de 


debate, contactarse con sus docentes y establecer horarios especiales de consulta. El aula contendrá los 


materiales audiovisuales empleados en las clases al igual que los que son necesarios para las actividades 


extra-áulicas distribuidos en distintas secciones según las correspondientes unidades temáticas y 







macrohabilidades. En la sección de Uso de la Lengua, se brindarán instancias de práctica complementaria 


de los contenidos léxico-gramaticales del programa. En una sección de práctica para parciales y para el 


examen final, los alumnos podrán acceder a pruebas simuladoras de evaluaciones reales a manera de 


diagnóstico. Una sección especial estará dedicada a la publicación de producciones de los alumnos con 


fines colaborativos, por ejemplo, trabajos de redacción y cualquier otra contribución que los alumnos 


realizaran por su propia iniciativa y fuese considerada relevante por los docentes de la cátedra. Un 


propósito importante del aula virtual es desarrollar la autonomía para el trabajo académico, razón por la 


cual los docentes cumplirán su rol de guía pero serán los alumnos los que deberán administrar este 


recurso por medio de la autogestión.  


 


IV.  ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS MACROHABILIDADES 


 


Las actividades se presentan organizadas según las cuatro macrohabilidades del idioma a los fines de 


lograr claridad en la presentación de la información pero, en la práctica, como se aclara en la sección 


Metodología de trabajo, dichas actividades se llevarán a cabo de manera integrada. Además, serán 


organizadas según su complejidad y promoverán el paso gradual de la actividad guiada por parte del 


docente a la autónoma por parte del alumno.  


 


1. Actividades para el desarrollo de la producción escrita 


 


 Desarrollo de estrategias para la planificación, escritura y revisión (automonitoreo y retroalimentación 


de pares) de párrafos siguiendo las secuencias expositivas: by listing, for or against (i.e. advantages or 


disadvantages). 


 


 Análisis de la estructura del párrafo en inglés. 


 


 Redacción de párrafos (de aproximadamente 200 palabras) sobre temas relacionados con los 


contenidos del programa. 


 


 Estudio y aplicación de signos de transición (sentence connectors, coordinating conjunctions, 


subordinating conjunctions, others) y puntuación. 


 


 Ejercicios de transformación de oraciones en base a palabras clave (key word transformations), 


formación de palabras (word formation), llenado de blancos (open cloze), múltiple opción (multiple 


choice cloze) y detección y corrección de errores (error detection and correction). 


 


 


2. Actividades para el desarrollo de la producción oral 


 


 Práctica y participación oral espontánea y/o guiada en el contexto de la clase a través de actividades 


tales como respuestas a preguntas, juegos de roles y lectura en voz alta, entre otras. 


 


 Identificación de las características de distintos géneros orales (diálogos, debates, informes, 


conferencias, entrevistas, etc.). 


 


 Desarrollo de estrategias para la planificación, organización y realización de presentaciones orales 


sobre temas del programa. 


 


 Análisis y evaluación de producciones orales propias, de pares y de hablantes nativos. 


 







 


3. Actividades para el desarrollo de la comprensión lectora 


 


 Comprensión general y extracción de información específica de distintos tipos de textos (descriptivos, 


narrativos, expositivos) y géneros (ensayos, artículos periodísticos, cuentos breves) seguida de toma 


de notas, respuestas a cuestionarios, y ejercicios de selección múltiple, entre otros. 


 


 Análisis e interpretación del contenido textual y elementos paratextuales de textos escritos. 


 


 Desarrollo de estrategias de lectura (skimming, scanning, inferencing, etc.).  


 


 Lectura intensiva y extensiva de textos literarios (cuentos breves) sobre los distintos temas del 


programa. 


 


 Búsqueda de información específica a través de la lectura de diversas fuentes. 


 


 


4. Actividades para el desarrollo de la comprensión auditiva 


 


 Comprensión general y extracción de información específica de distintos géneros orales (diálogos, 


debates, informes, conferencias, entrevistas, etc.) seguida de toma de notas, respuestas a 


cuestionarios, y ejercicios de selección múltiple, entre otros. 


 


 Análisis e interpretación de los elementos lingüísticos y paralingüísticos de textos orales. 


 


 Desarrollo de estrategias de comprensión auditiva (listening for gist, listening for details, etc.). 


 


 Escucha intensiva y extensiva de material audiovisual (largometrajes y videos cortos) sobre los 


distintos temas del programa. 


 Búsqueda de información específica a través de diversas fuentes audiovisuales. 


 


 


V. CONTENIDOS 


 


1. Contenidos temáticos 


 


El desarrollo de las macrohabilidades se llevará a cabo a través de la instrucción basada en los 


contenidos temáticos de Manuales de Práctica Complementaria preparados por los docentes de la 


cátedra. Dichos contenidos se detallan a continuación: 


 


 


Unidad 1: MODERN TECHNOLOGY   


 


Modern technology. Computers. The Internet. Mobile phones. Social networks and online dating. 


Teleworking and e-learning.  


 
Unidad 2: HOUSE AND HOME 


 


Describing the place and area where you live. Parts of a house, furniture and appliances. House 


and home. The ideal house. Living alone vs. sharing a room/house. Living in the city vs. living in 







the country. Owning vs. renting.   


  
Unidad 3: MONEY AND SHOPPING 


 


Money. Money attitudes. Money saving tips. Forms of payment. Having a lot/little money. Shopping. 


Types of shops. Second hand shopping.  


  


Unidad 4: FOOD AND HEALTH 


 


Food. Eating habits. Healthy food vs. junk food. Health. The body. Keeping fit. Injuries and 


illnesses. Treatments and health care. 


 


2. Contenidos léxico-gramaticales  


 


Cada unidad de los contenidos temáticos se complementará con actividades de Uso de la Lengua. El 


estudio, análisis y la práctica de los aspectos léxico-gramaticales, que implican la consolidación y 


ampliación del léxico, así como también el afianzamiento de estructuras sintácticas, se llevarán a cabo de 


manera recursiva a lo largo de todas las unidades del programa. Se utilizará como guía de nivel el libro 


Access to FCE (Parsalis & Stephens, 2002). Dichos aspectos léxico-gramaticales incluirán: 


 


 Vocablos/términos relacionados con los distintos núcleos temáticos, campos y redes semánticos, 


formación de palabras (sufijos y prefijos), modismos (idioms), verbos + partículas adverbiales (multi-


word verbs), combinaciones de palabras (collocations), proverbios y dichos. 


 


 Tiempos verbales, formas verbales, verbos defectivos (modal verbs), estructuras sintácticas (phrases, 


clauses and sentences), ordenamiento sintáctico (word order), estilo indirecto, voces activa y pasiva, 


forma causativa, oraciones condicionales.  


 


 Coordinación y subordinación, signos de transición. 


 


 


3. Contenidos de redacción  


 


Cada unidad de los contenidos temáticos se complementará con actividades de redacción. Se utilizará el 


manual preparado por los docentes de la cátedra para desarrollar los contenidos que se detallan a 


continuación:  


   


 El proceso de escritura: estrategias para la planificación, escritura y revisión (automonitoreo y 


retroalimentación de pares) de párrafos. 


 


 La estructura del párrafo en inglés en un contexto académico: the topic sentence,  supporting 


sentences and details, the concluding sentence. 


 


 Las características principales del párrafo en inglés en un contexto académico: unity, coherence, 


cohesion, parallelism, sentence variety, title, balance, proportion, clear subject, purpose, 


audience, etc. 


 


 Escritura de párrafos siguiendo la secuencia expositiva: by listing. 


 







 Escritura de párrafos siguiendo la secuencia expositiva: for or against (i.e. advantages or 


disadvantages). 


 


 Estudio y aplicación de signos de transición (sentence connectors, coordinating conjunctions, 


subordinating conjunctions, others) a la organización textual de párrafos. 


   


  Tipos de oraciones (simple, compound, complex and compound-complex). 


   


  Signos de puntuación y errores comunes (run-on sentences, comma splices, sentence fragments). 


 


 


VI. CRITERIOS Y MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


 


1. Evaluación sumativa 


 


Se implementará según lo estipulado en la reglamentación vigente en nuestra Facultad (Res. HCD 221/16 


y Res. HCS 662/16) y de acuerdo a los criterios y la modalidad ajustados a los objetivos de este curso que 


se describen a continuación. En la primera evaluación parcial se evaluará la comprensión auditiva, la 


comprensión lectora y el uso de la lengua. En la segunda evaluación parcial se evaluará la comprensión 


auditiva, la comprensión lectora, el uso de la lengua y la expresión escrita. En la tercera evaluación 


parcial se evaluará la expresión oral y en el examen final se evaluarán las cuatro macrohabilidades básicas 


del idioma.   


En lo concerniente a las habilidades orales (comprensión y producción), se considerarán los siguientes 


aspectos: 


 


 precisión en la comprensión y emisión del mensaje oral, 


 


 adecuación del mensaje al contexto situacional y a las demandas de la tarea, 


 


 fluidez, coherencia y cohesión en la presentación de la información, 


 


 precisión gramatical y pertinencia en el empleo del vocabulario específico, teniendo en cuenta el uso 


efectivo de los aspectos léxico-gramaticales trabajados en la asignatura. 


  


En lo que respecta a las habilidades relacionadas a la palabra escrita (comprensión y producción), 


se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  


 


 precisión en la comprensión y emisión del mensaje escrito, 


 


 adecuación del mensaje al contexto situacional y a las demandas de la tarea, 


 


 fluidez, coherencia y cohesión en la presentación de la información, 


 


 precisión gramatical y pertinencia en el empleo del vocabulario específico, teniendo en cuenta el uso 


efectivo de los aspectos léxico-gramaticales trabajados en la asignatura. 


 


En el transcurso del año se tomarán tres evaluaciones parciales y un parcial recuperatorio 


integrador.  


 







1.1 Alumnos regulares  


 


Para obtener la regularidad, el alumno deberá aprobar tres (3) evaluaciones parciales, la primera y la 


segunda de carácter escrito y la tercera de carácter oral, con una calificación no menor a 4 (cuatro) 


puntos en cada una de las instancias evaluativas, según el baremo vigente en la Facultad de Lenguas. En 


el primer parcial escrito se evaluará la comprensión lectora y la comprensión auditiva así como también el 


uso de la lengua. Se podrá evaluar también la producción escrita. En el segundo parcial escrito se evaluará 


la comprensión lectora y la comprensión auditiva así como también la redacción de un párrafo y el uso de 


la lengua.  En el parcial oral, se evaluará a los alumnos en una exposición basada en preguntas 


relacionadas con los núcleos temáticos del programa.  


Las tres evaluaciones parciales deberán ser aprobadas con una calificación no menor a 4 


(cuatro) puntos. El alumno tendrá la posibilidad de recuperar sólo una de las tres instancias de 


evaluaciones parciales por inasistencia o aplazo en un parcial recuperatorio integrador. Este parcial 


integrador podrá incluir cualquiera de los contenidos temáticos desarrollados a lo largo del año lectivo. 


En esta instancia de recuperación, se respetará la modalidad del parcial cuya nota se intenta recuperar, es 


decir, si el alumno fue aplazado o estuvo ausente en el primer o segundo parcial escrito, el parcial 


recuperatorio será escrito; si fue aplazado o estuvo ausente en el tercer parcial oral, el parcial 


recuperatorio será oral, pero sólo podrá recuperar un parcial.  


Para aprobar la asignatura, el alumno regular deberá aprobar un examen final de carácter 


escrito y oral con una calificación no menor a 4 (cuatro) puntos, según el baremo vigente en la 


Facultad de Lenguas. El examen constará de una primera parte escrita, la cual incluirá un ejercicio de 


redacción de párrafo y ejercicios de uso de la lengua y comprensión lectora y auditiva. Las secciones de 


redacción y uso de la lengua se considerarán eliminatorias. Si el alumno no aprueba estas secciones 


del examen escrito, no se considerarán las otras secciones. Sólo una vez que el alumno haya aprobado la 


instancia escrita, se procederá con la evaluación oral, que tendrá el mismo carácter que las 


evaluaciones parciales. La nota del examen final resultará del promedio de las dos partes (escrita y 


oral) que deberán ser aprobadas con una calificación no menor a 4 (cuatro) puntos. Los alumnos que 


aprueben el tercer parcial oral con una calificación de 7 (siete) puntos o más quedarán eximidos de la 


instancia oral del examen final. 


  


Notas:  
En el examen final de los alumnos regulares, se tendrán en cuenta los contenidos desarrollados en clase 


en la comisión en la que el alumno se inscribe para rendir. Dichos contenidos serán aquellos del programa 


vigente al momento de regularizar la materia.  


En el primer parcial escrito se evaluará (o no) la producción escrita de un párrafo según los resultados del 


desempeño de los alumnos en el segundo parcial del año 2024.  


 


1.2 Alumnos libres  


 


Tendrán condición de libres los alumnos que no hayan aprobado con una nota mínima de 4 


(cuatro) puntos tres de las cuatro instancias de evaluación ofrecidas.  


Los alumnos libres deberán aprobar un examen final de carácter escrito y oral con una 


calificación no menor a 4 (cuatro) puntos, según el baremo vigente en la Facultad de Lenguas. El 


examen constará de una primera parte escrita similar a la que rinden los alumnos regulares, en la que las 


secciones de redacción y uso de la lengua se considerarán eliminatorias. Además, el examen 


escrito de los alumnos libres incluirá un ejercicio adicional eliminatorio de redacción o uso de la lengua. 


Es decir, si el alumno no lo aprueba, no se considerarán las otras secciones del examen escrito. Sólo una 


vez que el alumno haya aprobado la instancia escrita se procederá con la evaluación oral que tendrá el 


mismo carácter que las evaluaciones parciales. Los alumnos libres también deberán responder 


preguntas adicionales sobre los contenidos programáticos. 







 


Nota: En el examen final de los alumnos libres, se tendrá en cuenta el programa vigente al momento de 


rendir el examen final. 
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I. FUNDAMENTACIÓN 
 


La asignatura Lengua Inglesa I forma parte del primer año del plan de estudios de las 
carreras de Profesorado de Lengua Inglesa, Traductorado Público de Inglés y 
Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesas. Esta materia constituye un nexo de vital 
importancia entre el Ciclo de Nivelación y las asignaturas correspondientes al primer 
año de dichas carreras y un pilar fundamental para la integración de sus contenidos. 
Debido a ello, este curso se apoyará en un trabajo coordinado con el Ciclo de 
Nivelación y las asignaturas Práctica Gramatical del Inglés y Práctica de la 
Pronunciación del Inglés, ya que los aspectos gramaticales, fonéticos y fonológicos 
son parte integral del aprendizaje de la lengua. El Ciclo de Nivelación será 
considerado como el primer tramo de formación sistemática continua y se trabajará en 
pos de articular los contenidos correspondientes a esta asignatura con los desarrollados 
en Práctica Gramatical del Inglés y Práctica de la Pronunciación del Inglés. De este 
modo, los contenidos adquiridos en cada una de estas tres asignaturas servirán de base 
teórica y práctica para lograr un mejor desempeño en las otras dos y en las demás 
asignaturas, y para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  


Según lo establecido en el plan de estudios, se dedicarán diez horas cátedra 
semanales al desarrollo y la práctica sistemática de las cuatro habilidades básicas de la 
lengua inglesa: comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y expresión 
escrita. El nivel que se espera que el alumno alcance al finalizar el curso corresponde 
al intermedio inferior, equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo del Consejo 
de Europa para lenguas modernas (Council of Europe, 2001). La descripción general 
de este nivel de competencia en el idioma enfatiza el uso independiente de la lengua 
extranjera en una variedad de situaciones comunicativas, tanto escritas como orales, y 
el manejo de las estructuras principales junto con el uso efectivo de un amplio 
vocabulario relacionado con diversas situaciones de la vida cotidiana. La comprensión 
de textos orales y escritos en este nivel implica esencialmente la interpretación de 
ideas principales e información fáctica siempre que estas estén articuladas en la lengua 
estándar, en tanto que la producción de textos escritos requiere la capacidad de 
redactar textos breves sobre temas de interés relacionados con el contenido disciplinar. 
Por otra parte, la expresión oral implica la capacidad de exponer opiniones y puntos de 
vista con claridad e interactuar con naturalidad y fluidez en conversaciones en diversos 
contextos de la vida cotidiana y académica.  


Esta asignatura está orientada a la formación del alumno como futuro profesor, 
traductor y/o licenciado en la construcción del conocimiento acerca de la lengua meta. 
Por ello, se torna indispensable que el estudiante desarrolle la competencia 
comunicativa necesaria para comprender y reflexionar críticamente sobre el lenguaje 
en general y sobre el discurso oral y escrito en particular. Por lo tanto, este programa 
se fundamenta en los principios del enfoque comunicativo e intenta propiciar el 
desarrollo de los diferentes componentes de la competencia comunicativa (Canale & 
Swain, 1980; Hymes, 1972): competencias lingüística y sociolingüística, discursiva y 
estratégica.  


La competencia lingüística incluye los conocimientos y las destrezas léxicas, 
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fonológicas, sintácticas y semánticas de la lengua como sistema y la precisión y 
adecuación de estos componentes lingüísticos a diferentes registros determinados por 
variaciones del contexto. La competencia sociolingüística se refiere a las reglas 
socioculturales del uso de la lengua, es decir, a aspectos sociales y culturales del 
lenguaje que determinan si el mensaje es apropiado en diferentes contextos 
dependiendo de factores de la situación comunicativa tales como los participantes, el 
propósito y las normas de interacción. Dentro de esta competencia, se incluye la 
conciencia sobre los aspectos interculturales del lenguaje que implica la habilidad de 
interactuar con otros hablantes (nativos y no nativos) que poseen diversas identidades 
sociales, normas culturales, costumbres, actitudes, valores y creencias. En nuestro 
contexto, la competencia intercultural implica valorar la cultura de la lengua extranjera en su 
diversidad y las distintas variedades y contextos en los que la lengua inglesa se habla como 
lengua materna o segunda lengua, así como también tomar conciencia de la existencia de 
regionalismos e individualidades y de la necesidad de respetarlos.  


La competencia discursiva se relaciona con el manejo de los mecanismos a través 
de los que se logran la coherencia y la cohesión textuales tanto en la producción oral como 
escrita en la lengua extranjera, mientras que la competencia estratégica implica la 
capacidad de aprender a aprender, es decir, la predisposición para descubrir lo que es 
diferente, ya sea otra lengua, otra cultura, o nuevas áreas de conocimiento. Esta 
competencia incluye los mecanismos utilizados por los hablantes para lograr una 
comunicación efectiva y sortear problemas en dicha comunicación siempre que éstos no 
operen en detrimento del uso idiomático de la lengua extranjera, por ejemplo, el uso 
excesivo de la repetición o estructuras de la lengua materna, en este contexto de formación 
profesional.  


Dentro del enfoque comunicativo, se llevará a cabo la instrucción basada en la 
integración de las cuatro macrohabilidades lingüísticas, como lo proponen Scarcella y 
Oxford (1992), y se seguirán dos de los modelos para la enseñanza integrada que hacen 
de la competencia comunicativa un elemento central: la instrucción basada en el 
contenido (Snow, Met & Genesee, 1989) y la instrucción basada en tareas (Nunan, 
2004; Willis, 1996). El primer modelo combina el aprendizaje de la lengua con el 
aprendizaje de contenidos académicos, es decir, temas basados en las necesidades 
académicas de los alumnos en el contexto de enseñanza y aprendizaje de inglés como 
lengua extranjera (ILE). Este enfoque está en consonancia con la tradición del Inglés 
con Fines Específicos (ESP) (Bhatia, 1993; Swales, 1990). De hecho, la instrucción 
basada en el contenido tiene una fuerte orientación al Inglés con Fines Académicos 
(EAP) (Dudley-Evans & St. John, 1998), una de las ramas del ESP en la que el 
objetivo es preparar al alumno para los tipos de tareas académicas requeridas en la 
universidad. En consecuencia, el segundo modelo que se seguirá es el que fomenta el 
aprendizaje por medio de tareas comunicativas en las que el significado es lo principal 
y los aprendices deben interactuar para resolver problemas relacionados con la vida 
real y académica.   


Además, se adoptará el enfoque constructivista propuesto por Piaget (1970) y 
Vygotsky (1978) que enfatiza la interacción social para la construcción del 
conocimiento y el aprendizaje colaborativo. En virtud de ello, se promoverá la 
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enseñanza centrada en el alumno y basada en estrategias de aprendizaje cognitivas, 
metacognitivas y socioafectivas (Chamot & O’Malley, 1986; Cohen, 1998; Oxford, 
1990). Como dichas estrategias se consideran esenciales en el desarrollo de la 
autonomía, la competencia comunicativa y la integración de las macrohabilidades 
(Benson, 2001; Wenden, 1992), requieren un tratamiento explícito en el dictado de la 
materia Lengua Inglesa I. De este modo, se pretende contribuir a que el alumno 
adquiera las estrategias necesarias para desarrollar la comprensión auditiva y lectora, y 
la expresión oral y escrita de manera efectiva en un nivel intermedio y a que asuma la 
responsabilidad y se haga consciente de su propio proceso de aprendizaje.  


 Finalmente, se fomentará el desarrollo del pensamiento crítico, un componente 
esencial de la alfabetización crítica y la conciencia crítica del lenguaje (Fairclough, 
1990; Freire, 1970). En efecto, el pensamiento crítico es un aspecto fundamental de las 
competencias que se pretenden desarrollar en esta materia, está estrechamente ligado a 
la autonomía e implica, además de la comunicación efectiva y la resolución de 
problemas, el empoderamiento y la emancipación por parte de los aprendices.  


Por lo tanto, se espera que, a través del proceso de enseñanza y aprendizaje de 
Lengua Inglesa I, se logre desarrollar la competencia comunicativa así como también 
la integración de las cuatro macrohabilidades lingüísticas, la instrucción basada en el 
contenido y en tareas, el enfoque constructivista, la enseñanza centrada en el alumno y 
basada en estrategias de aprendizaje, la autonomía y el pensamiento crítico. Por medio 
de las elecciones metodológicas que aquí se fundamentan y que adoptan aspectos de 
diferentes enfoques, se pretende lograr en la práctica áulica un eclecticismo basado en 
decisiones bien fundadas e informadas por la teoría y las investigaciones recientes en 
el área de ILE. 


De acuerdo con lo expuesto, se plantean los siguientes objetivos generales y 
específicos para Lengua Inglesa I. 
 
II. OBJETIVOS 
 
1. Objetivos generales 


 
A lo largo del año lectivo, se espera que el alumno: 


 
• Transfiera los conocimientos adquiridos en el Ciclo de Nivelación integrándolos 


con los desarrollados en esta asignatura, y transfiera los conocimientos adquiridos 
en esta asignatura integrándolos con los desarrollados en Práctica Gramatical del 
Inglés y Práctica de la Pronunciación del Inglés. 
 


• Desarrolle los diferentes componentes de la competencia comunicativa 
(competencias lingüística, sociolingüística, discursiva y estratégica) asociados con 
el nivel intermedio inferior en la lengua extranjera. 


 
• Integre las macrohabilidades lingüísticas y comprenda la información que reciba en 


situaciones de comunicación oral y/o escrita sobre temas de interés general 
relacionados con la vida cotidiana y académica. 
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• Integre las macrohabilidades lingüísticas y utilice la lengua inglesa en forma oral y 


escrita como medio de comunicación para la interacción social y como instrumento 
para la expresión de opiniones y puntos de vista personales acerca de los temas 
propuestos. 


 
• Adquiera estrategias de aprendizaje que le permitan alcanzar un nivel de autonomía 


en el uso y estudio de la lengua extranjera y en la resolución de problemas 
relacionados con la adquisición de dicha lengua, y asuma compromiso y tome la 
iniciativa para el aprendizaje. 


 
• Desarrolle el pensamiento crítico necesario para reflexionar de manera profunda 


sobre los contenidos propuestos e interactuar con ellos con madurez poniendo en 
práctica hábitos de análisis, comparación, contraste y capacidad de síntesis que le 
permitan evitar la mera memorización y desarrollar la capacidad para la resolución 
de problemas. 
 


• Valore el aprendizaje de la lengua inglesa como una vía de acceso a la cultura 
extranjera y a diversas fuentes de información y esparcimiento y como medio para 
comprender sus normas lingüísticas y culturales, es decir, como una experiencia 
enriquecedora tanto en el orden individual como sociocultural que le permita  
establecer  relaciones entre dicha lengua y su lengua materna. 


 
2. Objetivos específicos 


 
Al finalizar el año lectivo, el alumno deberá estar capacitado, de acuerdo con el nivel 
requerido, para:  
 
• Demostrar la comprensión auditiva de los contenidos temáticos detallados en la sección 


Contenidos siempre que el discurso se articule con claridad en un nivel de lengua 
estándar.  
 


• Demostrar la comprensión lectora de distintos tipos de textos (descriptivos, narrativos, 
expositivos) y géneros (ensayos, artículos periodísticos, cuentos breves) relacionados 
con los contenidos temáticos del programa.  


 
• Redactar párrafos (de aproximadamente 200 palabras) sobre temas de este 


programa de manera clara, precisa, coherente y cohesiva, empleando vocabulario 
pertinente y ortografía, puntuación, signos de transición y estructuras gramaticales 
correctos. 


 
• Expresar ideas y opiniones personales sobre temas de este programa con claridad, 


precisión gramatical, coherencia, cohesión, fluidez e inteligibilidad fonética, 
vocabulario específico y adecuación del mensaje al propósito y contexto 
situacional.  
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• Presentar, a través de la exposición oral clara, precisa y fluida, temas relacionados 
con los núcleos temáticos de la asignatura demostrando un desarrollo coherente y 
cohesivo en la presentación de la información. 


 
• Demostrar el dominio de los aspectos léxico-gramaticales relacionados con los 


temas propuestos en el presente programa.  
 
• Demostrar, mediante la resolución de problemas en forma oral y escrita, la 


aplicación de estrategias que conduzcan a la autonomía en el aprendizaje y el 
ejercicio del pensamiento crítico. 
 


• Dar y recibir retroalimentación sobre el desempeño propio y de los pares en 
actividades orales y escritas. 


 
• Utilizar el diccionario y otras fuentes de referencia de manera efectiva. 
 
III. METODOLOGÍA DE TRABAJO  


 
1. Modalidad de trabajo en las clases presenciales 


 
Coherentemente con lo expuesto y teniendo en cuenta los objetivos de la asignatura, la 
metodología de trabajo intentará equilibrar e integrar el desarrollo de la lengua oral y escrita 
y, a su vez, propiciará la identificación de las variaciones lingüísticas de estas dos 
dimensiones y las características particulares de los distintos registros determinadas por 
factores contextuales tanto en la escritura como en la oralidad.  


Por otra parte, se intentará lograr un balance entre la teoría y la práctica, es decir, entre 
actividades de análisis de la lengua y su uso, y actividades relacionadas con el desarrollo y la 
práctica de las habilidades de lectura, escritura, habla y escucha en la lengua extranjera. Con 
este propósito, los docentes de la cátedra seleccionarán y producirán materiales de enseñanza 
que faciliten este equilibrio, así como también la integración de las macrohabilidades. Las 
distintas unidades serán introducidas a través de procedimientos inductivos y deductivos 
mediante ejemplificación, exposición dialogada, explicación del profesor, discusión del tema 
y participación activa de los alumnos, entre otras estrategias de enseñanza.  


La metodología de intervención pedagógica para el cumplimiento de los objetivos 
planteados se basa en los principios del enfoque comunicativo, especialmente en lo que 
respecta al desarrollo de los diferentes componentes de la competencia comunicativa. Este 
enfoque metodológico tiene en cuenta la instrucción basada en el contenido, en la que se 
concibe a la lengua extranjera como un instrumento a través del cual se aprenden contenidos 
relacionados con la vida cotidiana y el mundo contemporáneo. Además, se seguirán los 
lineamientos de EAP, ya que los contenidos y las actividades de la asignatura están 
orientados hacia los requisitos y las características del ámbito académico. También se tendrán 
en cuenta algunos principios del aprendizaje por tareas, principalmente los relacionados con 
la resolución de problemas y la utilización de material auténtico. En este sentido, la selección 
del material didáctico estará orientada a desarrollar una perspectiva crítica e intercultural a 
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través de actividades de análisis y comparación de los distintos contextos socioculturales de 
los textos trabajados para enriquecer su discusión. 


Las actividades propuestas tendrán en cuenta la enseñanza centrada en el alumno y 
factores afectivos, tales como la motivación, la ansiedad y las diferencias individuales en lo 
que respecta a estilos y estrategias de aprendizaje. Se propiciará un clima de trabajo que 
valore el respeto y promueva la cooperación en el que los alumnos trabajen en equipo 
desarrollando la habilidad social para compartir tareas, intercambiar ideas, asumir 
compromisos y brindar ayuda a sus pares. Este enfoque intenta que los estudiantes participen 
activamente en el proceso de enseñanza y fomenta el aprendizaje colaborativo y la autonomía 
para la construcción del conocimiento. A tal fin, los docentes promoverán la interacción 
comunicativa en pares, en pequeños grupos y en grandes grupos para que las estructuras de 
participación en el aula alcancen el propósito de desarrollar las capacidades interpersonales 
de comunicación que permitan a los actores del proceso trabajar y negociar con otros para 
transmitir y obtener información en forma efectiva.   


En este contexto, el alumno será el protagonista de su propia formación. Debido a esto, 
se lo considerará como eje y gestor de su proceso de aprendizaje mientras que el  docente 
será el facilitador de nuevos aprendizajes, asumirá el rol de guía del desarrollo de la 
competencia comunicativa de los alumnos y creará un espacio en el cual estos actúen 
constituyéndose en constructores de su propio conocimiento e interactúen en forma 
cooperativa con los demás.  


En conclusión, la metodología de trabajo requiere una activa participación por parte del 
alumnado, tomando el docente un rol de guía, facilitador y moderador en la mayoría de las 
actividades. Por lo tanto, se diseñarán tareas comunicativas que integren las macrohabilidades 
y logren un equilibrio entre la teoría y la práctica. Asimismo, se seleccionarán estrategias que 
incentiven el aprendizaje autónomo y el pensamiento crítico y favorezcan distintos estilos 
cognitivos. Los docentes propiciarán la interacción comunicativa entre los alumnos y 
brindarán material de auto-estudio para que éstos puedan trabajar a su propio ritmo, 
utilizando los diversos recursos extra-áulicos puestos a su disposición tales como el aula 
virtual y diversas iniciativas propuestas por Ayudantes Alumnos y Adscriptos. Finalmente, 
también se implementarán algunas nociones del aprendizaje mixto (ver Modalidad de trabajo 
en el aula virtual). 


 
2. Modalidad de trabajo en el aula virtual 


 
Esta cátedra cuenta con un aula virtual en la plataforma Moodle común a todas las 
comisiones de Lengua Inglesa I y diseñada teniendo en cuenta los objetivos generales y 
específicos de la asignatura, que intenta generar nuevos espacios de comunicación entre 
docentes y alumnos, y práctica adicional para la consolidación de los contenidos. Con el fin 
de lograr estos objetivos, se tendrán en cuenta los lineamientos del aprendizaje mixto 
(blended learning) (Sharma & Barrett, 2007) y se combinará y complementará la enseñanza 
presencial con el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que permiten 
la enseñanza y el aprendizaje no presencial para enriquecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Al igual que en la modalidad de trabajo en las clases presenciales, este enfoque 
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coloca al alumno en un rol central, ya que requiere su participación activa e implica que el 
docente adopte el rol de guía, facilitador o moderador en las tareas que se lleven a cabo. 


El aula virtual contiene diversas secciones para cumplir con los objetivos planteados y 
contribuir al desarrollo de una mayor autonomía por parte del alumnado. En una sección de 
información general, el alumno podrá acceder al programa de la asignatura, las 
planificaciones docentes para cada unidad temática con un calendario de clases y actividades, 
información con respecto a los parciales y toda otra información pertinente. A través del aula 
virtual, los alumnos también podrán participar en foros de debate, contactarse con sus 
docentes y establecer horarios especiales de consulta. El aula contendrá los materiales 
audiovisuales empleados en las clases al igual que los que son necesarios para las actividades 
extra-áulicas distribuidos en distintas secciones según las correspondientes unidades 
temáticas y macrohabilidades. En la sección de Uso de la Lengua, se brindarán instancias de 
práctica complementaria de los contenidos léxico-gramaticales del programa. En una sección 
de práctica para parciales y para el examen final, los alumnos podrán acceder a pruebas 
simuladoras de evaluaciones reales a manera de diagnóstico. Una sección especial estará 
dedicada a la publicación de producciones de los alumnos con fines colaborativos, por 
ejemplo, trabajos de redacción y cualquier otra contribución que los alumnos realizaran por 
su propia iniciativa y fuese considerada relevante por los docentes de la cátedra. Un propósito 
importante del aula virtual es desarrollar la autonomía para el trabajo académico, razón por la 
cual los docentes cumplirán su rol de guía pero serán los alumnos los que deberán administrar 
este recurso por medio de la autogestión.  


 
IV.  ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS MACROHABILIDADES 
 
Las actividades se presentan organizadas según las cuatro macrohabilidades del idioma a los 
fines de lograr claridad en la presentación de la información pero, en la práctica, como se 
aclara en la sección Metodología de trabajo, dichas actividades se llevarán a cabo de manera 
integrada. Además, serán organizadas según su complejidad y promoverán el paso gradual de 
la actividad guiada por parte del docente a la autónoma por parte del alumno.  


 
1. Actividades para el desarrollo de la producción escrita 
 
• Desarrollo de estrategias para la planificación, escritura y revisión (automonitoreo y 


retroalimentación de pares) de párrafos siguiendo las secuencias expositivas: by listing, for 
or against (i.e. advantages or disadvantages). 
 


• Análisis de la estructura del párrafo en inglés. 
 


• Redacción de párrafos (de aproximadamente 200 palabras) sobre temas relacionados 
con los contenidos del programa. 
 


• Estudio y aplicación de signos de transición (sentence connectors, coordinating 
conjunctions, subordinating conjunctions, others) y puntuación. 
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• Ejercicios de transformación de oraciones en base a palabras clave (key word 
transformations), formación de palabras (word formation), llenado de blancos (open 
cloze), múltiple opción (multiple choice cloze) y detección y corrección de errores (error 
detection and correction). 


 
2. Actividades para el desarrollo de la producción oral 
 
• Práctica y participación oral espontánea y/o guiada en el contexto de la clase a través de 


actividades tales como respuestas a preguntas, juegos de roles y lectura en voz alta, entre 
otras. 
 


• Identificación de las características de distintos géneros orales (diálogos, debates, 
informes, conferencias, entrevistas, etc.). 
 


• Desarrollo de estrategias para la planificación, organización y realización de 
presentaciones orales sobre temas del programa. 
 


• Análisis y evaluación de producciones orales propias, de pares y de hablantes nativos. 
 
 


3. Actividades para el desarrollo de la comprensión lectora 
 
• Comprensión general y extracción de información específica de distintos tipos de textos 


(descriptivos, narrativos, expositivos) y géneros (ensayos, artículos periodísticos, cuentos 
breves) seguida de toma de notas, respuestas a cuestionarios, y ejercicios de selección 
múltiple, entre otros. 
 


• Análisis e interpretación del contenido textual y elementos paratextuales de textos escritos. 
 


• Desarrollo de estrategias de lectura (skimming, scanning, inferencing, etc.).  
 


• Lectura intensiva y extensiva de textos literarios (cuentos breves) sobre los distintos temas 
del programa. 
 


• Búsqueda de información específica a través de la lectura de diversas fuentes. 
 
 
4. Actividades para el desarrollo de la comprensión auditiva 
 
• Comprensión general y extracción de información específica de distintos géneros orales 


(diálogos, debates, informes, conferencias, entrevistas, etc.) seguida de toma de notas, 
respuestas a cuestionarios, y ejercicios de selección múltiple, entre otros. 
 


• Análisis e interpretación de los elementos lingüísticos y paralingüísticos de textos orales. 
 


• Desarrollo de estrategias de comprensión auditiva (listening for gist, listening for details, 
etc.). 
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• Escucha intensiva y extensiva de material audiovisual (largometrajes y videos cortos) 
sobre los distintos temas del programa. 


 
• Búsqueda de información específica a través de diversas fuentes audiovisuales. 
 
 
 
 
 
 
V. CONTENIDOS 
 
1. Contenidos temáticos 
 
El desarrollo de las macrohabilidades se llevará a cabo a través de la instrucción basada 
en los contenidos temáticos de Manuales de Práctica Complementaria preparados por los 
docentes de la cátedra. Dichos contenidos se detallan a continuación: 
 
Unidad 1: MODERN TECHNOLOGY   
 
Modern technology. Computers. The Internet. Mobile phones. Social networks and 
online dating. Teleworking and e-learning.  
 
Unidad 2: HOUSE AND HOME 
 
Describing the place and area where you live. Parts of a house, furniture and 
appliances. House and home. The ideal house. Living alone vs. sharing a room/house. 
Living in the city vs. living in the country. Owning vs. renting.   
  
Unidad 3: MONEY AND SHOPPING 
 
Money. Money attitudes. Money saving tips. Forms of payment. Having a lot/little money. 
Shopping. Types of shops. Second hand shopping.  
  
Unidad 4: FOOD AND HEALTH 
 
Food. Eating habits. Healthy food vs. junk food. Health. The body. Keeping fit. Injuries 
and illnesses. Treatments and health care. 
 
2. Contenidos léxico-gramaticales  
 
Cada unidad de los contenidos temáticos se complementará con actividades de Uso de la 
Lengua. El estudio, análisis y la práctica de los aspectos léxico-gramaticales, que implican la 
consolidación y ampliación del léxico, así como también el afianzamiento de estructuras 
sintácticas, se llevarán a cabo de manera recursiva a lo largo de todas las unidades del 
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programa. Se utilizará como guía de nivel el libro Access to FCE (Parsalis & Stephens, 
2002). Dichos aspectos léxico-gramaticales incluirán: 
 
• Vocablos/términos relacionados con los distintos núcleos temáticos, campos y redes 


semánticos, formación de palabras (sufijos y prefijos), modismos (idioms), verbos + 
partículas adverbiales (multi-word verbs), combinaciones de palabras (collocations), 
proverbios y dichos. 
 


• Tiempos verbales, formas verbales, verbos defectivos (modal verbs), estructuras 
sintácticas (phrases, clauses and sentences), ordenamiento sintáctico (word order), estilo 
indirecto, voces activa y pasiva, forma causativa, oraciones condicionales.  


 
• Coordinación y subordinación, signos de transición. 


 
 
3. Contenidos de redacción  
 
Cada unidad de los contenidos temáticos se complementará con actividades de redacción. 
Se utilizará el manual preparado por los docentes de la cátedra para desarrollar los 
contenidos que se detallan a continuación:  
   
• El proceso de escritura: estrategias para la planificación, escritura y revisión 


(automonitoreo y retroalimentación de pares) de párrafos. 
 


• La estructura del párrafo en inglés en un contexto académico: the topic sentence,  
supporting sentences and details, the concluding sentence. 
 


• Las características principales del párrafo en inglés en un contexto académico: unity, 
coherence, cohesion, parallelism, sentence variety, title, balance, proportion, clear 
subject, purpose, audience, etc. 
 


• Escritura de párrafos siguiendo la secuencia expositiva: by listing. 
 


• Escritura de párrafos siguiendo la secuencia expositiva: for or against (i.e. advantages or 
disadvantages). 
 


• Estudio y aplicación de signos de transición (sentence connectors, coordinating 
conjunctions, subordinating conjunctions, others) a la organización textual de párrafos. 
   


•  Tipos de oraciones (simple, compound, complex and compound-complex). 
   


•  Signos de puntuación y errores comunes (run-on sentences, comma splices, sentence 
fragments). 


 
VI. CRITERIOS Y MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


 
1. Evaluación sumativa 
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Se implementará según lo estipulado en la reglamentación vigente en nuestra Facultad y de 
acuerdo a los criterios y la modalidad ajustados a los objetivos de este curso que se describen 
a continuación. En la primera evaluación parcial se evaluará la comprensión auditiva, la 
comprensión lectora y el uso de la lengua. En la segunda evaluación parcial se evaluará la 
comprensión auditiva, la comprensión lectora, el uso de la lengua y la expresión escrita. En la 
tercera evaluación parcial se evaluará la expresión oral y en el examen final se evaluarán las 
cuatro macrohabilidades básicas del idioma.   
  En lo concerniente a las habilidades orales (comprensión y producción), se 
considerarán los siguientes aspectos: 


 
• precisión en la comprensión y emisión del mensaje oral, 


 
• adecuación del mensaje al contexto situacional y a las demandas de la tarea, 


 
• fluidez, coherencia y cohesión en la presentación de la información, 


 
• precisión gramatical y pertinencia en el empleo del vocabulario específico, teniendo en 


cuenta el uso efectivo de los aspectos léxico-gramaticales trabajados en la asignatura. 
  


En lo que respecta a las habilidades relacionadas a la palabra escrita (comprensión y 
producción), se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  


 
• precisión en la comprensión y emisión del mensaje escrito, 


 
• adecuación del mensaje al contexto situacional y a las demandas de la tarea, 


 
• fluidez, coherencia y cohesión en la presentación de la información, 


 
• precisión gramatical y pertinencia en el empleo del vocabulario específico, teniendo en 


cuenta el uso efectivo de los aspectos léxico-gramaticales trabajados en la asignatura. 
 


En el transcurso del año se tomarán tres evaluaciones parciales y un parcial 
recuperatorio integrador.  
 
1.1 Alumnos regulares  
 
Para obtener la regularidad, el alumno deberá aprobar tres (3) evaluaciones parciales, la 
primera y la segunda de carácter escrito y la tercera de carácter oral, con una 
calificación no menor a 4 (cuatro) puntos en cada una de las instancias evaluativas, según el 
baremo vigente en la Facultad de Lenguas. En el primer parcial escrito se evaluará la 
comprensión lectora y la comprensión auditiva así como también el uso de la lengua. Se 
podrá evaluar también la producción escrita. En el segundo parcial escrito se evaluará la 
comprensión lectora y la comprensión auditiva así como también la redacción de un párrafo y 
el uso de la lengua.  En el parcial oral, se evaluará a los alumnos en una exposición basada en 
preguntas relacionadas con los núcleos temáticos del programa.  
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Las tres evaluaciones parciales deberán ser aprobadas con una calificación no 
menor a 4 (cuatro) puntos. El alumno tendrá la posibilidad de recuperar sólo una de las tres 
instancias de evaluaciones parciales por inasistencia o aplazo en un parcial recuperatorio 
integrador. Este parcial integrador podrá incluir cualquiera de los contenidos temáticos 
desarrollados a lo largo del año lectivo. En esta instancia de recuperación, se respetará la 
modalidad del parcial cuya nota se intenta recuperar, es decir, si el alumno fue aplazado o 
estuvo ausente en el primer o segundo parcial escrito, el parcial recuperatorio será escrito; si 
fue aplazado o estuvo ausente en el tercer parcial oral, el parcial recuperatorio será oral, pero 
sólo podrá recuperar un parcial.  


Para aprobar la asignatura, el alumno regular deberá aprobar un examen final de 
carácter escrito y oral con una calificación no menor a 4 (cuatro) puntos, según el 
baremo vigente en la Facultad de Lenguas. El examen constará de una primera parte 
escrita, la cual incluirá un ejercicio de redacción de párrafo y ejercicios de uso de la lengua y 
comprensión lectora y auditiva. Las secciones de redacción y uso de la lengua se 
considerarán eliminatorias. Si el alumno no aprueba estas secciones del examen escrito, no 
se considerarán las otras secciones. Sólo una vez que el alumno haya aprobado la instancia 
escrita, se procederá con la evaluación oral, que tendrá el mismo carácter que las 
evaluaciones parciales. La nota del examen final resultará del promedio de las dos 
partes (escrita y oral) que deberán ser aprobadas con una calificación no menor a 4 
(cuatro) puntos. Los alumnos que aprueben el tercer parcial oral con una calificación de 7 
(siete) puntos o más quedarán eximidos de la instancia oral del examen final. 


  
Notas:  
En el examen final de los alumnos regulares, se tendrán en cuenta los contenidos 
desarrollados en clase en la comisión en la que el alumno se inscribe para rendir. Dichos 
contenidos serán aquellos del programa vigente al momento de regularizar la materia.  
En el primer parcial escrito se evaluará (o no) la producción escrita de un párrafo según los 
resultados del desempeño de los alumnos en el segundo parcial del año 2024.  
 
1.2 Alumnos libres  
 
Tendrán condición de libres los alumnos que no hayan aprobado con una nota mínima 
de 4 (cuatro) puntos tres de las cuatro instancias de evaluación ofrecidas.  


Los alumnos libres deberán aprobar un examen final de carácter escrito y oral con 
una calificación no menor a 4 (cuatro) puntos, según el baremo vigente en la Facultad 
de Lenguas. El examen constará de una primera parte escrita similar a la que rinden los 
alumnos regulares, en la que las secciones de redacción y uso de la lengua se 
considerarán eliminatorias. Además, el examen escrito de los alumnos libres incluirá un 
ejercicio adicional eliminatorio de redacción o uso de la lengua. Es decir, si el alumno no lo 
aprueba, no se considerarán las otras secciones del examen escrito. Sólo una vez que el 
alumno haya aprobado la instancia escrita se procederá con la evaluación oral que tendrá el 
mismo carácter que las evaluaciones parciales. Los alumnos libres también deberán 
responder preguntas adicionales sobre los contenidos programáticos. 
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Nota: En el examen final de los alumnos libres, se tendrá en cuenta el programa vigente al 
momento de rendir el examen final. 
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FUNDAMENTACIÓN


El presente programa atiende la necesidad de brindar conocimiento en el área de la
pronunciación del inglés con una visión pedagógicamente reflexiva. A través de su puesta en
marcha, se persigue, no solo afianzar el entrenamiento en la adquisición de hábitos
articulatorios típicos del idioma inglés, sino también desarrollar la capacidad auditiva necesaria
para comprender el inglés.


El nivel que se espera que el/la estudiante alcance al finalizar la asignatura corresponde al
intermedio, equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo del Consejo de Europa para
lenguas modernas (Council of Europe, 2001). En este nivel de competencia, el usuario de la
lengua puede comprender y producir textos simples y claros de manera independiente en una
variedad de situaciones comunicativas de la vida cotidiana. En lo que respecta a las
habilidades inherentes al campo disciplinar específico, y considerando que se apunta a formar
profesionales de la lengua (Profesores, Traductores y Licenciados), en este nivel se pretende
que los estudiantes: a) obtengan la información teórico práctica fundamental acerca de la
organización segmental del inglés y distingan la incidencia del aspecto suprasegmental en
dicha organización, b) aprendan a pronunciar correctamente el inglés a través del desarrollo de
habilidades orales y de transcripción fonemática y alofónica, c) descubran que los contenidos
de la asignatura sirven para mejorar el rendimiento académico en las otras asignaturas.


La variedad de inglés que sirve de modelo en esta y las asignaturas de segundo y tercer año,
con las que esta se articula verticalmente de manera directa (Fonética y Fonología I y Fonética
y Fonología II), es el llamado Standard Southern British English (SSBE) (Pennington, 2019).
Dicha elección obedece principalmente a que es la variedad que se ha descrito con mayor
profundidad y, en consecuencia, ofrece mayor oferta de material bibliográfico para estudio y
práctica. Asimismo, y no menos importante, este es el acento que dominan los docentes que
dictan la asignatura. No obstante, existe consenso en el equipo de cátedra de no imponer este
acento modelo a aquellos/as estudiantes que, al ingresar a la Facultad de Lenguas, ya hayan
incorporado o tengan la intención de incorporar otro acento del inglés.


OBJETIVOS


Objetivos Generales


1. Informar acerca del área de competencia de la fonética inglesa.


2. Promover la concientización respecto de la importancia de adquirir una buena pronunciación
en inglés.


3. Capacitar para el desarrollo de una comprensión auditiva eficiente del inglés.


4. Facilitar la adquisición de nuevos hábitos de articulación.


5. Proveer de la información y destreza necesarias y suficientes para emplear oralmente con
precisión y fluidez los contenidos temáticos y las estructuras morfosintácticas presentes en las
asignaturas Lengua Inglesa I y Práctica Gramatical del Inglés.







6. Desarrollar la capacidad de identificar la distribución de la prominencia en el texto como
selección significativa de ordenamiento textual.


7. Desarrollar la capacidad de reconocer la organización rítmica prescriptiva del inglés.


8. Representar simbólicamente los rasgos segmentales del inglés.


Objetivos Específicos


Se espera que, al finalizar el ciclo lectivo, los/las estudiantes sean capaces de:


1. producir los sonidos del inglés en forma contextualizada con naturalidad y fluidez;


2. emplear las llamadas “formas fuertes y débiles” del inglés en forma eficiente y


apropiada;


3. producir la cadencia rítmica que resulta del uso de las “formas fuertes y débiles” del


inglés;


4. distribuir el rasgo de prominencia en forma apropiada para lograr cohesión informativa y
coherencia textual;


5. realizar transcripciones fonemáticas y alofónicas con destreza y precisión.


CONTENIDOS


Se espera que los estudiantes que cursan Práctica de Pronunciación ya estén familiarizados
con el mecanismo de producción del habla y con los símbolos de la Asociación Fonética
Internacional, International Phonetic Association (IPA). Además, se asume que los estudiantes
han desarrollado habilidades receptivas mínimas en relación con el inventario sonoro del
idioma inglés en el curso introductorio.


Unidad 1: Introduction to the subject


Revision of concepts developed in the Introductory Course:


The Speech Production Mechanism: articulators and cavities.


SSBE as a model accent.







Objectives of the Subject.


Unidad 2: The description and classification of English sounds


Definition of phoneme.


SSBE phonemes: classification.


Vowel phonemes: definition, description and classification.


Consonant phonemes: definition, description and classification.


Morphophonemic rules of English morphemes ¨s/es¨, ¨ed¨, ¨ing¨ etc.


Phonemic Transcription.


The relationship between spelling and pronunciation in English.


Unidad 3: Strong and weak forms of English


Recognition, discrimination and production of weak and strong form words.


Rules for the use of weak and strong form words.


The relationship between the use of weak and strong form words and the rhythmic and
informational structuring of utterances.


Phonemic transcription revisited.


Unidad 4: Allophonic realisations of English phonemes


Definition of phoneme revisited. Definition of allophone.


Consonant allophones: Voicing and devoicing; Aspiration; Types of release: oral,
non-audible, nasal, lateral; Variations of place of articulation: post-alveolar articulation,
dentalization, labiodentalization; velarization of /l/; Syllabicity; Alveolar tapping; glottal
replacement and reinforcement


Vowel phonemes and allophones: vowel length: degrees of vowel length.


Allophonic Transcription.


Retelling.







METODOLOGÍA DE TRABAJO


El trabajo que se realizará durante el año lectivo se agrupa en tres tipos de actividades
fundamentales:


1. Entrenamiento auditivo: Actividades que promueven el entrenamiento auditivo necesario
para discriminar y reconocer los rasgos segmentales y suprasegmentales del inglés.


2. Producción oral: Actividades que promueven la oralidad, que se subdividen en:


2.a Producción en forma de imitación de modelos mediante el empleo de textos contenidos
en el material grabado, adaptados y/o producidos por el profesor. Dichos materiales estarán
basados en los contenidos temáticos de los libros de texto obligatorios en esta asignatura
(ver bibliografía obligatoria) y en otros materiales de estudio utilizados en Lengua Inglesa I y
en Práctica Gramatical (que se realizará a lo largo de todo el año lectivo).


2.b Producción en forma de narraciones breves que remitan al contenido temático de una
historia dada - retelling (que se realizará durante el segundo cuatrimestre).


3. Producción escrita:


Práctica intensiva en la realización de transcripciones fonemáticas y alofónicas de
palabras aisladas y en textos.


Práctica en dictados para ser tomados en transcripción fonemática.


Ejercitación en el reconocimiento auditivo y producción oral de patrones de acentuación y
distribución de prominencia textual.


La metodología de trabajo explicitada anteriormente se implementará a través del
entrenamiento sistemático en el uso de estrategias de aprendizaje que se correlacionen con
estilos de aprendizaje y promuevan un aprendizaje autónomo y creativo.


Modalidad de trabajo en el aula virtual (AV)


Según los principios del aprendizaje combinado o mixto (blended learning), los espacios
virtuales de aprendizaje son particularmente apropiados para estimular la interacción y el
intercambio grupal, al igual que para enriquecer y consolidar los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Asimismo, promueven la autonomía de los aprendientes brindándoles la
posibilidad de gestionar su propio aprendizaje, administrar sus tiempos, seleccionar las
actividades a realizar y el momento en el que realizarlas. Este espacio de aprendizaje requiere
que el/la estudiante adopte un rol activo y colaborativo que le permita participar en la
construcción de conocimiento, explorar, trabajar en equipo y retroalimentar a pares, entre otras
tareas. Por su parte, el docente participa como guía y facilitador para lograr que el aprendizaje
resulte realmente significativo y para fomentar la autonomía de los estudiantes. El AV de la
asignatura Práctica de la Pronunciación ha sido diseñada enteramente por el equipo de
cátedra y se encuentra alojada en Moodle, la plataforma gratuita dedicada al aprendizaje en
línea que utiliza la Universidad Nacional de Córdoba. Esta se basa en los principios del







constructivismo, corriente pedagógica que postula que el conocimiento se construye
socialmente, de manera dinámica, participativa e interactiva.


Durante los ciclos lectivos en los que tenga vigencia el presente programa, los/las estudiantes
podrán ingresar al AV con el fin de acceder al material teórico de la asignatura y a las
actividades de práctica complementarias relacionadas con todas las unidades del programa.
Esta asignatura, al igual que el resto de los espacios curriculares del plan de estudios vigente
se dictará de manera presencial. No obstante ello, se prevé que hasta un máximo del 20% de
la asignatura podrá dictarse totalmente a distancia, lo cual es posible desde la entrada en
vigencia de la Resolución 2641-E/2017 del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y
según la reglamentación vigente para las carreras presenciales. Los contenidos que se
dictarán bajo esta modalidad serán eminentemente teóricos y estos serán complementados
con clases de práctica presenciales.


En virtud de lo expuesto, la implementación del AV en esta asignatura será considerada como
una apuesta pedagógica para optimizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Si bien el
trabajo propuesto a través del aula virtual no es obligatorio, se instará a los/las estudiantes en
todo momento a utilizarla de manera frecuente, ya que ella será fuente de consulta
permanente para la realización de actividades prácticas. Asimismo, los contenidos
teórico-prácticos allí desarrollados serán evaluados en instancias de examen parcial y final.


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


A. Alumnos Promocionales: no se otorga promoción.


B. Alumnos Regulares: Durante el año, se tomarán TRES (3) exámenes parciales. El primer
parcial será escrito, el segundo será oral y el tercero será escrito y oral, siendo ambas
instancias eliminatorias en este último caso. Para obtener la condición de regulares, los/las
estudiantes deberán aprobar TRES (3) exámenes parciales. El/la estudiante tendrá la
posibilidad de recuperar UNO (1) de los TRES (3) exámenes parciales. El parcial recuperatorio
no será integrador, sino que abarcará los contenidos de cada parcial, según lo que
corresponda.


En los exámenes parciales orales el/la estudiante deberá leer un texto conocido y/o
desconocido basado en el material empleado en clase. En el tercer parcial, se incluirán
además actividades de producción en forma de narraciones breves que remitan al contenido
temático de una historia dada (retelling).


En los exámenes parciales escritos se incluirán ejercicios de múltiple opción acerca de los
contenidos desarrollados hasta el momento, transcripción fonemática de textos con el marcado
de sílabas prominentes y ejercicios de dictado para ser tomados en transcripción fonemática.
En el tercer parcial, se incluirá además una actividad de transcripción alofónica.


C. Alumnos Libres: son aquellos que no cumplen con los requisitos exigidos para los/las
estudiantes regulares.







EXAMEN FINAL


Los ALUMNOS REGULARES no rinden examen final escrito. Solo rinden un examen final
oral con las mismas características de los exámenes parciales orales. Cabe aclarar que los
contenidos correspondientes al examen de Alumno regular son aquellos del programa del año
lectivo en el que el estudiante regularizó la materia.


Los ALUMNOS LIBRES rinden un examen final con programa completo vigente al momento
de rendir. Dicho examen consiste en una sección oral y una escrita con características
similares a los exámenes parciales orales y escritos. Ambas partes son eliminatorias.


CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(según la reglamentación vigente)


Los criterios de evaluación se ajustarán a los objetivos planteados para este curso.


Evaluación escrita
En la producción escrita de los/las estudiantes, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
correcta transcripción fonémica; correcta transcripción de las formas fuertes y débiles del
inglés; correcta transcripción de los pasados de los verbos regulares, las inflexiones de plural,
3ra persona Presente Simple, caso genitivo, contracciones de ‘is’ y ‘has’; correcta percepción y
transcripción de los sonidos del inglés en contexto; correcta transcripción alofónica; correcta
decodificación del habla espontánea.


Evaluación oral


En la producción oral de los/las estudiantes, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
correcta realización fonética de vocales y consonantes; correcta pronunciación de la forma -(e)d
de los verbos regulares, de la forma -(e)s correspondiente a los plurales de los sustantivos, la 3°
persona del singular del simple present, las formas contraídas de las formas verbales “is”, “has”
y el caso genitivo “’s”; correcta realización de las formas fuertes y débiles del inglés; correcta
producción de la cadencia rítmica que resulta de la aplicación de la normativa de acentuación
típica del inglés; apropiada distribución de la prominencia textual; grados de inteligibilidad y
fluidez aceptables para un nivel intermedio.
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FUNDAMENTACIÓN 


Un idioma es esencialmente un instrumento de conocimiento; por lo tanto, el dominio efectivo 


de las estructuras morfosintácticas es fundamental para el desarrollo equilibrado y eficaz de las 


habilidades receptivas y productivas, propias de una lengua extranjera. El plan de estudios 


vigente en nuestra Facultad  (Plan N.º 7/90) para las carreras de Profesorado, Traductorado y 


Licenciatura en Inglés concibe la lengua “como actividad libre y finalista del hombre; esto trae 


como corolario que su enseñanza se entienda como algo dinámico y creativo, como soporte del 


pensamiento y como actividad cognoscitiva, lo que implica que su estudio sea, a la vez, 


interdisciplinario e intercultural ...”. Coherentes con este objeto de estudio, los objetivos de 


nuestra institución se sintetizan en los siguientes: (i) enseñar la lengua; (ii) enseñar a 


reflexionar sobre ella. 


Por otra parte, el plan de estudios vigente sitúa a la asignatura Práctica Gramatical del 


Inglés dentro del área Lengua Extranjera, junto a Lengua Inglesa I, II, III, IV y V y a Práctica de 


la Pronunciación del Inglés. El objetivo general de dicha área es el siguiente: “Lograr el manejo 


de la lengua inglesa a un nivel de eficiencia comunicativa tal que permita desempeñarse en las 


tareas de enseñanza, investigación, y traducción de la lengua inglesa en sus dos códigos: oral 


y escrito”. Asimismo, en el descriptor correspondiente a Práctica Gramatical del Inglés se 


estipula la siguiente caracterización para la asignatura: “Aprendizaje, ejercitación práctica y 


corrección sistemática de los aspectos gramaticales contenidos en el nivel establecido para 


Lengua Inglesa I, (“nivel umbral” elaborado para el aprendizaje de lenguas modernas por el 


Consejo de Europa), priorizando aquellos aspectos que presentan dificultad al hispano-


hablante argentino”. 


Siguiendo estos parámetros, en esta asignatura nos proponemos despertar el interés del 


alumno para hablar y escribir la lengua dentro de las pautas estructuralmente aceptables. 


Asimismo, intentamos acompañar al estudiante en la experiencia de acrecentar sus horizontes 


de comunicación y proveerle los medios e instrumentos necesarios para que incremente y 


refuerce las estructuras básicas propias del idioma. De esta manera, pretendemos contribuir a 


que el alumno pueda utilizar la lengua inglesa con la mayor fluidez y naturalidad posibles. 


Creemos que en la medida en que se apliquen los conocimientos disciplinares adquiridos 


en el desarrollo de esta asignatura y los integre a otros ya adquiridos o conocidos, el alumno 


logrará superarse en su competencia lingüística y comunicativa. En este contexto, el Ciclo de 


Nivelación será considerado como el primer tramo de formación sistemática continua. Además, 


se trabajará en pos de articular los contenidos disciplinares correspondientes a esta asignatura 


y a Lengua Inglesa I y Práctica de la Pronunciación del Inglés, de modo que los contenidos 







desarrollados en cualquiera de las tres asignaturas, sirvan de base teórico-práctica para lograr 


una mejor aprehensión de los contenidos teórico-prácticos expuestos en las otras asignaturas y 


optimizar, de esta manera, la competencia lingüística del estudiante. 


 


OBJETIVOS 


 
Objetivos generales  


Lograr que en el transcurso del ciclo lectivo el estudiante: 


1. revise, afiance, profundice contenidos teórico-prácticos estudiados en el Ciclo de Nivelación 


para agilizar el aprendizaje de temas específicos de Práctica Gramatical del Inglés y para 


poder transferirlos a otras asignaturas de primer año, tales como Lengua Inglesa I y 


Práctica de la Pronunciación del Inglés. 


2. desarrolle y afiance la competencia y destrezas necesarias y suficientes para llevar a cabo 


un análisis profundo de las normas morfosintácticas que constituyen la base de la 


producción y comprensión de la lengua inglesa, posibilitando, de esta manera, la 


transferencia al proceso de comunicación oral y escrito. 


3. valorice la importancia de la interconexión entre la gramática, la semántica y la pragmática, 


entendiendo la gramática como un sistema complejo constituido por partes que se definen 


mutuamente. 


4. comprenda el carácter estructural y funcional de los componentes de la oración. 


5. adquiera, a través de la práctica, hábitos de análisis de asociación, comparación, contraste 


y capacidad de síntesis, evitando la mera memorización. 


6. se adapte a la modalidad de enseñanza y aprendizaje virtual asincrónico y desarrolle su 


propia autonomía para el aprendizaje. 


7. se entrene en el uso efectivo del diccionario para que obtenga el máximo de provecho 


posible de la información que este brinda en relación con el comportamiento y 


características gramaticales de los distintos vocablos. 


8. reflexione y evalúe la metodología de trabajo utilizada para el desarrollo de la asignatura, el 


material bibliográfico propuesto y su propio nivel de iniciativa y compromiso con el 


aprendizaje. 


 


Objetivos específicos  


Al finalizar el curso, el estudiante estará en condiciones de: 


1. analizar el tiempo verbal, el modo, el aspecto y la voz de un enunciado. 







2. utilizar con precisión los tiempos verbales. 


3. reconocer y analizar las características morfosintácticas distintivas de las clases de palabras 


estudiadas en esta asignatura. 


4.  emplear correctamente las categorías léxicas y funcionales estudiadas en esta asignatura.  


5.  aplicar las reglas de análisis sintáctico de la oración simple a diferentes casos. 


6. analizar los constituyentes de la oración simple y las funciones que desempeñan dichas 


estructuras en textos formados por oraciones simples. 


7. construir oraciones de acuerdo con las normas de estructuración sintáctica. 


8. justificar diferentes opciones gramaticales, emitir juicios sobre la (a)gramaticalidad de 


distintas instanciaciones lingüísticas, describir distintos procesos morfosintácticos, sobre la 


base de los conceptos teóricos estudiados durante el ciclo lectivo y utilizando el 


metalenguaje apropiado. 


9. analizar distintos rasgos y/o aspectos gramaticales, atendiendo no solo a la forma, sino 


también a su significado y uso. 


10. corregir errores morfosintácticos y justificar teóricamente las correcciones. 


 


CONTENIDOS 


 


Unit 1. The verb phrase 


1.1.  Verbal categories 


1.1.1. Tense and time. 


1.1.2. Mood: main characteristics of the indicative, imperative and subjunctive mood. 


1.1.3. Voice: active vs. passive; the form of the verb in the passive voice. 


1.1.4. Grammatical aspect (simple or unmarked; progressive; perfect); aspectual meaning: 


perfective and imperfective. 


1.2.  Classification of verbs according to their function within the verb phrase: full or lexical 


verbs; auxiliary verbs: different functions (operator in negation with not; negative and verb 


contractions; inversion of subject operator; emphatic positive; operator in reduced clauses; 


passive constructions; question tags); primary and secondary or modal auxiliary verbs: 


semantic and grammatical characteristics; be, have and do as auxiliary and main verbs; 


finite and non-finite verbs: main properties. 


1.3. Main uses and meanings of the present tenses: Present Progressive; Simple Present; 


Present Perfect; Present Perfect Progressive. 


1.4. The lexical aspect of verbs: the nature and meaning(s) of stative and dynamic verbs. 







1.5. Main uses and meanings of past tenses: Simple Past; Past Progressive; Past Perfect; Past 


Perfect Progressive.  


1.6. Different ways of denoting future time reference in English: Simple Future; Future 


Progressive; Future Perfect; Future Perfect Progressive; be going to form; Simple Present, 


Present Progressive, and Present Perfect with future meaning. 


 


 
Unit 2. Clause elements: The Subject and the Predicate 


2.1. The clause: definition. The subject and the predicate as main constituents of the clause. 


Clause elements other than the subject: the verb phrase, the object, the complements, the 


adverbials. 


2.2. Forms of the subject: different categories functioning as subject. Referential subjects; 


dummy or empty it; grammatical subject or existential there. 


2.3. Complementation of intransitive verbs: obligatory and optional adverbs. Complementation 


of monotransitive verbs: various forms of the direct object, including the cognate object and 


finite and non-finite clauses. Complementation of ditransitive verbs: various forms and 


positions of the indirect object. Complementation of complex transitive verbs: object 


complement and adverbials. Complementation of linking verbs: subject complement and 


adverbials. 


2.4. Phrases: Definition and main characteristics. Major types of phrases: the noun phrase; the 


adjective phrase; the adverb phrase; the prepositional phrase; participial, gerundial and 


infinitive phrases.  


 


Unit 3. The noun phrase 


3.1. Classification of nouns: countable; uncountable; proper; collective; compound nouns; nouns 


with dual class membership. 


3.2. Word Formation: simple, compound and complex nouns. 


3.3. The English number system: singular and plural nouns; regular and irregular plurals; nouns 


with the same form for singular and plural; nouns with a singular form but plural meaning; 


uncountable nouns ending in –s; always plural nouns or pluralia tantum; Latin and Greek 


plurals. 


3.4. Grammatical gender: Different ways of denoting gender in English. Gender markers. 


3.5. Partitive constructions. 







3.6. Genitive case: the inflected genitive and the of construction or periphrastic genitive. The 


grammatical status of the genitive. Genitive plurals. Typical meanings of the genitive. The 


post genitive or double genitive. 


3.7. Determiners: Classification and main uses. Generic and specific reference. 


 


Unit 4. Adjectives and adverbs/adverbials 


4.1. Prototypical lexical and grammatical characteristics of adjectives. 


4.2. The positions of adjectives: attributive, predicative and postpositive. 


4.3. Semantic categories of adjectives: descriptors/qualitative and classifiers/classifying. 


Participial and intensifying/emphasizing adjectives.  


4.4. Gradability: gradable and non-gradable adjectives. Comparison of adjectives: comparative 


and superlative degrees. Proportional comparison and gradual increase. 


4.5. Functions of adverbs in the sentence: adverbs functioning as modifiers; adverbs functioning 


as adverbials. 


4.6. Adverbials: classification, syntactic roles, and relative position in the sentence. 


4.7. Adjectives and adverbs with similar form and different meanings. 


4.8. Adverbs with two forms and different meanings. 


4.9. Comparison of adverbs: comparative and superlative degrees. 


 


Unit 5. Pronouns  


5.1. Classification and syntactic functions of personal, reflexive, possessive, reciprocal, relative, 


interrogative, demonstrative and indefinite pronouns. 


5.2. Anaphoric and cataphoric reference of pronouns. 


5.3. Determiners versus pronouns. 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO  


En virtud de lo sugerido por nuestra Facultad, y en el marco de la reglamentación vigente, 


los contenidos teórico-prácticos se desarrollarán mediante la modalidad híbrida: hasta un 30 % 


de las clases dictadas durante el ciclo lectivo podrán consistir en actividades asincrónicas que 


los estudiantes deberán resolver en el Aula Virtual de la asignatura. Los alumnos tendrán 


acceso a las respuestas correctas de dichos ejercicios de manera automática.   


Los estudiantes tendrán a su disposición, tanto en versión fungible como de manera virtual, 


el material teórico de los contenidos que se desarrollen en las clases sincrónicas, además de 


una serie de ejercicios y actividades de producción. 







Las clases presenciales tendrán carácter teórico-práctico mediante estrategias de 


enseñanza que apunten a la participación de los estudiantes a través del intercambio, la 


reflexión, la comprensión y la aprehensión de los distintos contenidos. Las unidades de 


aprendizaje serán introducidas por los docentes a través de procedimientos inductivos o 


deductivos mediante la exposición, explicación y ejemplificación de los distintos contenidos 


teóricos, entre otras estrategias de enseñanza. 


Características de las actividades que se llevarán a cabo durante el desarrollo del curso 


Las actividades que se propongan para llevar a la práctica los contenidos teóricos impartidos 


durante el desarrollo de la asignatura serán seleccionadas considerando la naturaleza y/o 


características propias del espacio curricular y de los requerimientos de la asignatura en el 


marco del plan de estudios vigente.. Además, serán organizadas según su complejidad y 


promoverán el paso gradual de la actividad guiada por parte del docente a la autonomía por 


parte del alumno. De este modo, el docente cumplirá distintos roles, según el momento: 


transmisor de información, coordinador, facilitador del aprendizaje.  


MODALIDAD DE EVALUACIÓN  


Requisitos para obtener la regularidad en la asignatura y características de las 


evaluaciones:  


Para obtener la regularidad, los estudiantes deberán aprobar 2 (dos) evaluaciones parciales 


escritas, de carácter teórico-práctico, con un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada una de ellas, 


según las reglamentaciones y la escala de calificaciones vigentes en nuestra Facultad. En 


todas las instancias evaluativas, se incluirán actividades similares a las implementadas durante 


el transcurso del ciclo lectivo para desarrollar y/o practicar los distintos contenidos del 


programa. El sistema de recuperación de las evaluaciones parciales se regirá en un todo de 


acuerdo con la reglamentación y cronograma vigentes al respecto en nuestra institución. De 


este modo, solo se podrá recuperar un parcial, en el que se evaluarán los temas 


correspondientes al parcial que se recupere.  


Los alumnos REGULARES deberán rendir un Examen Final, el cual será escrito, de carácter 


teórico-práctico, que versará sobre todos los temas desarrollados durante el ciclo lectivo. El 


examen constará de dos subsecciones, ambas de carácter eliminatorio. 







Alumnos libres:  


Serán considerados estudiantes LIBRES aquellos que no hayan cumplido con los requisitos 


especificados para los estudiantes REGULARES. El Examen Final para los estudiantes 


LIBRES constará de dos secciones, ambas de carácter eliminatorio: la primera etapa se 


corresponderá con el examen para alumnos regulares (compuesto por las subsecciones 1 y 2). 


Para poder continuar con la segunda sección, será requisito haber aprobado la sección 1 con 


un mínimo de 4 (cuatro) puntos, según las reglamentaciones y la escala de calificaciones 


vigentes en nuestra Facultad. En la sección 2, que también tendrá carácter eliminatorio, el 


estudiante podrá ser evaluado de forma ESCRITA u ORAL sobre cualquier tema del programa 


vigente. Esta sección deberá ser aprobada con un mínimo de 4 (cuatro) puntos, según las 


reglamentaciones y la escala de calificaciones vigentes en nuestra Facultad. En caso de que el 


estudiante haya aprobado ambas secciones, la calificación final resultará del promedio que se 


obtenga de los porcentajes obtenidos en cada una de ellas.  


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Para determinar en qué grado el estudiante ha logrado alcanzar los objetivos de la asignatura y, 


por ende, se encuentra en condiciones de acceder al cursado del próximo nivel del plan de 


estudios, se evaluará, tanto en las evaluaciones parciales como en el examen final, la 


capacidad  y/o habilidad del estudiante para: 


a) transferir y aplicar los nuevos conocimientos en las distintas instancias de producción 


requeridas; 


b) comprender, analizar y resolver los problemas teórico-prácticos planteados; 


c) usar correcta y apropiadamente  los contenidos conceptuales; 


d) utilizar el metalenguaje apropiado; 


e) ilustrar con ejemplos adecuados los aspectos formales, semánticos y pragmáticos de los 


contenidos morfosintácticos desarrollados durante el curso. 


 


Bibliografía 


Obligatoria para el alumno 


- Manual teórico-práctico (según corresponda a cada comisión. Estos materiales estarán 


disponibles en versión fungible y en el Aula Virtual) 


- Set de Actividades prácticas asincrónicas (Disponibles en el Aula Virtual) 


- Diccionario monolingüe inglés-inglés 







Bibliografía de referencia teórico-práctica (Las eventuales modificaciones en la 


bibliografía serán comunicadas oportunamente a través del aula virtual de la asignatura.) 
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Asignatura: Fonética y Fonología I


Cátedra: Única


Docente responsable:


Profesora Titular: Florencia Giménez


Sección: Inglés


Carrera/s: PROFESORADO, TRADUCTORADO y LICENCIATURA


Curso: 2º AÑO


Régimen de cursado: Anual


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Especificadas en el plan de estudios vigente.


FUNDAMENTACIÓN







La inclusión de la enseñanza de la pronunciación del inglés en el plan de estudios de las


carreras de Profesorado, Traductorado y Licenciatura en inglés se fundamenta, en primer lugar,


en la necesidad de proporcionar a el/la estudiante herramientas que le permitan desarrollar


habilidades de percepción y producción oral en la lengua extranjera, adecuadas al nivel de


competencia fonético-fonológica de futuros profesionales. Además, el estudio de una lengua en


el nivel universitario implica también la adquisición, por parte de los estudiantes, de los


conocimientos teóricos y metodológicos indispensables para su desempeño en la docencia, la


traducción y la investigación.


La asignatura Fonética y Fonología I es de régimen anual y forma parte del segundo año


del plan de estudios de las carreras de Profesorado, Traductorado y Licenciatura de la sección


inglés. Tiene una articulación vertical directa con Práctica de la Pronunciación (que se dicta en


el primer año de las carreras antes mencionadas) y con Fonética y Fonología II (que se dicta


en el tercer año). Así, los contenidos que se desarrollan guardan una estrecha relación con lo


aprendido en la asignatura del primer año de estudios y sientan las bases para el desarrollo de


los contenidos de la asignatura del siguiente nivel. Horizontalmente, Fonética y Fonología I se


vincula con otras asignaturas del mismo año como Lengua Inglesa II y Gramática I. Es por esto


que uno de los objetivos que se persigue en esta asignatura es que el/la estudiante logre


integrar y transferir sus conocimientos a todas las áreas de aprendizaje.


El nivel de manejo de la lengua extranjera que se espera del/de la estudiante al finalizar


la asignatura corresponde a intermedio alto, lo que equivale al nivel B2 del Marco Común


Europeo del Consejo de Europa para lenguas modernas. En este nivel, el/la estudiante es


considerado un usuario independiente de la lengua. Es por esto que, durante el dictado de la


asignatura, se impulsa el desarrollo de estrategias que propicien el aprendizaje autónomo, las


cuales son consideradas esenciales para lograr resultados exitosos en la asignatura y en el


desempeño profesional del/de la estudiante a futuro. En lo que respecta a las habilidades


inherentes al campo disciplinar específico, y considerando que se apunta a formar


profesionales de la lengua (Profesores, Traductores y Licenciados), en este nivel se pretende


que el/la estudiante alcance conocimientos teóricos y metodológicos específicos del área de la


fonética y fonología y también niveles de inteligibilidad y comprensibilidad suficientes para


comunicarse con hablantes nativos y no nativos sin dificultades. Debido a que “inteligibilidad” y


“comprensibilidad” son conceptos que involucran al individuo como emisor y receptor, esta


propuesta tiene como objetivo también entrenar a los aprendientes en las habilidades


receptivas que involucran la lengua oral desde una perspectiva fonológica.







La variedad de inglés que sirve de modelo en esta y las asignaturas de primero y tercer


año con las que esta se articula verticalmente de manera directa (Práctica de la Pronunciación


y Fonética y Fonología II) es el llamado Standard Southern British English (SSBE) (Pennington,


2019). Dicha elección obedece principalmente a que es la variedad que se ha descrito con


mayor profundidad y, en consecuencia, ofrece mayor oferta de material bibliográfico para


estudio y práctica. Cabe mencionar, sin embargo, que, cuando resulta pertinente, se hace


referencia a diferencias fonético-fonológicas entre esta variedad del inglés y otras,


especialmente la variedad de inglés hablada en Estados Unidos más estudiada llamada


General American (GA).


OBJETIVOS
A. OBJETIVOS GENERALES


Al finalizar el curso, los estudiantes estarán en condiciones de:


1. Comprender la importancia que reviste el conocimiento del sistema fonológico del inglés


para una comunicación efectiva.


2. Comprender y utilizar de manera efectiva los conocimientos adquiridos en la asignatura


Fonética y Fonología I para una comunicación fluida y efectiva.


3. Integrar los conocimientos adquiridos en las asignaturas correlativas anteriores con los


adquiridos en la asignatura Fonética y Fonología I y en otras asignaturas de segundo año, tales


como Lengua Inglesa II y Gramática Inglesa I.


4. Utilizar estrategias que permitan autonomía en el aprendizaje de la lengua extranjera dentro


del campo disciplinar específico.


B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Al finalizar el curso, el/la estudiante estará en condiciones de:


1. Reconocer y producir en forma dirigida y espontánea los rasgos de simplificación fonológica


del inglés característicos de un estilo de pronunciación coloquial.


2. Reconocer y producir en forma dirigida y espontánea los patrones de acentuación y ritmo del


inglés.


3. Reconocer y producir en forma dirigida y espontánea las variaciones entonacionales del


inglés atendiendo a su función comunicativa.







CONTENIDOS
This syllabus has been conceived with the idea of introducing second-year students to the


suprasegmental features of the English phonological system.


UNIDAD 1: Phonemic Adjustments.


In this unit, the focus will be on the process known as “phonemic simplification”. The


simplification processes that have been selected are those typical of an unhurried colloquial


style of pronunciation (Finch & Ortiz Lira, 1982; Tench, 2011).


1. Styles of pronunciation (Formal, Unhurried Colloquial, Informal Colloquial).


2. Liaison (Linking and Intrusive /r/).


3. Elision at word internal and at word boundary levels.


4. Assimilation at word internal and at word boundary levels.


5. Compression.


UNIDAD 2: Lexical stress.


In this unit, the focus will be on “stress”, a phonological feature of a word (Ortiz Lira, 1998).


The citation form of words will be used to familiarize students with the elements that produce


stress (pitch, loudness, length and quality). Students will also be exposed to the typical stress


patterns in SSBE.


1. Difference between Stress and Prominence.


2. Stressed vs Unstressed syllables.


3. Levels of Stress (Primary, Secondary, Tertiary Stress, Unstressed).


4. Stress in English simple words.


5. Stress in English compound words.


6. Rhythmical modifications of stress patterns.


7. English rhythm. General characteristics.


8. English rhythm vs Spanish rhythm.


UNIDAD 3: Intonation.


This unit presents an overview of DI and focuses on the study of the subsystems of prominence


and tone within the minimal unit of analysis: the tone unit.







1. The functions of intonation: attitudinal, grammatical, indexical and discoursal.


2. The structure of the tone unit (Proclitic, Tonic and Enclitic segments).


3. Prominent vs Non-prominent syllables.


4. The tonic syllable. Pitch contours: Fall, Fall-rise, Rise, Rise-fall and Level.


UNIDAD 4: The Communicative Value of Discourse Intonation


In this unit, the focus will be on prominence and tones from a discourse-pragmatic perspective.


Intonation will be analyzed considering the pragmatic assumptions associated with particular


tone choices made by speakers and hearers (Pickering, 2018).


1. Status of information: new, shared and pre-coded information


2. Elicitations: Finding-out vs Making-sure questions; Social questions; Declarative-mood


questions; Tag questions; Echo questions.


3. The social meaning of tones. Convergence vs. Divergence.


4. Roles and Status of speakers: Dominance vs Non-dominance.


5. Intonation and grammar: some intonational choices in relation to grammatical


patterns/structures.


METODOLOGÍA DE TRABAJO
Teniendo en cuenta los objetivos de la asignatura, la metodología de trabajo se centra


fuertemente en la producción y percepción de la lengua oral desde una perspectiva fonológica,


para lo cual el desarrollo teórico y las actividades escritas deben servir de soporte.


La metodología de intervención pedagógica se relaciona con el enfoque comunicativo.


Este pone énfasis en el trabajo con material genuino y en la concreción de tareas que se


asemejen a aquellas del habla cotidiana. Así, se espera que la práctica sostenida a lo largo del


tiempo resulte en el correcto, apropiado y efectivo comportamiento lingüístico en el nivel


fonológico en diferentes contextos comunicativos. Este enfoque también propugna el


aprendizaje colaborativo, por lo cual se incentiva la interacción estudiante-estudiante,


docente-estudiante para la construcción colectiva del conocimiento en el campo disciplinar


específico. Acorde con estos principios, es deseable que el alumnado adopte una participación


activa durante el aprendizaje, y que el docente contribuya a guiar y/o facilitar dicho proceso.


Resulta importante destacar que, si bien el tratamiento de la lengua oral favorece una


metodología de enseñanza y aprendizaje con énfasis en lo oral/auditivo, se prevé la


incorporación de tareas en las que se tengan en cuenta diferencias individuales en lo que


respecta a estilos de aprendizaje perceptivos (auditivo, visual y cinestético), entre las que







podemos mencionar aquellas que pueden diseñarse y llevarse adelante a través de recursos


que brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).


Por último, aunque no menos importante, a través de actividades de variada naturaleza,


se pretende crear una atmósfera de trabajo positiva que motive al alumnado a asistir a clase


para así adquirir conocimientos y desarrollar estrategias en el campo disciplinar específico que


le permitan el trabajo efectivo y autónomo fuera del contexto del aula durante el cursado de la


asignatura y a futuro.


Actividad oral:


1. Discriminación auditiva, imitación y producción espontánea de los rasgos de simplificación


fonológica a través de la escucha y la lectura fluida de textos de diversa extensión.


2. Reconocimiento auditivo y producción de los patrones acentuales de palabras simples y


compuestas, aisladas y en contexto.


3. Imitación y producción espontánea de textos de variada extensión con el ritmo característico


del inglés.


4. Discriminación, imitación y producción dirigida y espontánea de los rasgos entonacionales


del inglés en textos de diversa extensión.


5. Análisis e interpretación de elecciones entonacionales en contexto.


Actividad escrita:


1. Transcripción fonológica de los rasgos de asimilación, elisión y compresión


2. Marcado de patrones acentuales de palabras simples y compuestas, en listados y textos.


3. Reconocimiento y marcado de entonación por medio de dictados y/o grabaciones.


4. Marcado libre de entonación en diversos textos.


5. Análisis e interpretación de elecciones entonacionales en contexto.


Modalidad de trabajo en el aula virtual


Según los principios del aprendizaje combinado o mixto (blended learning), los espacios


virtuales de aprendizaje son particularmente apropiados para estimular la interacción y el


intercambio grupal, al igual que para enriquecer y consolidar los procesos de enseñanza y


aprendizaje. Asimismo, promueven la autonomía de los aprendientes brindándoles la


posibilidad de gestionar su propio aprendizaje, administrar sus tiempos, seleccionar las


actividades a realizar y el momento en el que realizarlas. Este espacio de aprendizaje requiere


que el estudiante adopte un rol activo y colaborativo que le permita participar en la construcción







de conocimiento, explorar, trabajar en equipo y retroalimentar a pares, entre otras tareas. Por


su parte, el docente participa como guía y facilitador para lograr que el aprendizaje resulte


realmente significativo y para fomentar la autonomía de los estudiantes.


El aula virtual de la asignatura Fonética y Fonología Inglesa I se encuentra alojada en


Moodle, la plataforma gratuita dedicada al aprendizaje en línea que utiliza la Universidad


Nacional de Córdoba. Esta se basa en los principios del constructivismo, corriente pedagógica


que postula que el conocimiento se construye socialmente, de manera dinámica, participativa e


interactiva. Allí, las/os estudiantes de todas las comisiones tendrán acceso a material teórico de


la asignatura y actividades de práctica complementarios relacionadas con todas las unidades


del programa.


Un 25% de la asignatura se dictará totalmente a distancia (posibilidad que brinda la


Resolución 2641-E/2017 del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación para las carreras


presenciales). Los contenidos que se dictarán bajo esta modalidad pueden variar y consistir en


el dictado a distancia de una unidad completa del programa o de partes de distintas unidades.


En este último caso, el trabajo a distancia se circunscribirá al desarrollo del contenido teórico


de las unidades. En ningún caso, se superará el porcentaje señalado. El dictado a distancia


supone trabajo con los contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura de manera


asincrónica a través de Moodle. En caso de que el/la estudiante recurra al docente, ya sea de


manera virtual (a través de los canales de comunicación institucionales) o presencial, deberá


hacerlo con dudas puntuales, luego de haber relevado las explicaciones teóricas que se


presentan a través del espacio virtual y de haber realizado la ejercitación pertinente. Se sugiere


que, durante este periodo, el/la estudiante dedique a la asignatura tanto tiempo como el que se


requiere cuando se dictan clases presenciales (2,40 h semanales y práctica extra regular y


periódica). El trabajo propuesto a través del aula virtual no es obligatorio, aunque los


contenidos que allí se presentan serán evaluados en instancias de examen parcial y final.


REGIMEN DE CURSADO
A. Alumnos promocionales: las condiciones para lograr la promoción se encuadran en lo


establecido por el Régimen de Promoción de la Facultad de Lenguas, sin coloquio final, y con


las siguientes particularidades:


Número de parciales: 3 (tres) y uno recuperatorio.


Número de trabajos prácticos: 3 (tres) y uno recuperatorio.


B. Alumnos regulares: aquellos que aprueben 3 (tres) exámenes parciales:







Parcial 1: escrito.


Parcial 2: oral.


Parcial 3: oral y escrito.


C. Alumnos libres: aquellos que no cumplan con los requisitos exigidos para los/las estudiantes


regulares.


MODALIDAD DE EVALUACIÓN
Alumnos promocionales
Parciales: serán los mismos que para los alumnos regulares. El parcial recuperatorio podrá ser


rendido por quienes hayan estado ausentes, resultado aplazados o quieran ‘elevar el promedio


general’. En este último caso, la nota obtenida en el examen recuperatorio reemplazará la nota


del parcial recuperado. El parcial recuperatorio abarcará los contenidos correspondientes al


parcial (1º, 2º 3°) que deba ser recuperado.


Trabajos prácticos: Los trabajos prácticos serán orales o escritos, ya sea presenciales o a


través del aula virtual. El trabajo práctico recuperatorio abarcará los contenidos


correspondientes a aquel que deba ser recuperado.


Para acceder a la promoción, el/la estudiante deberá obtener un mínimo de 6 (seis) en el TP N°


1. Quien no realice el TP N° 1, quedará imposibilitado de acceder a la promoción de la


asignatura.


Alumnos regulares
Parciales:durante el transcurso del año lectivo, se tomarán TRES (3) exámenes parciales. El


primero será escrito; el segundo, oral; y el tercero constará de una instancia escrita y una oral.


En este último caso, cada instancia deberán ser aprobadas con calificación de cuatro (4) o


superior. El/la estudiante tendrá la posibilidad de recuperar uno (1) de los tres (3) exámenes


parciales. El parcial recuperatorio no será integrador, sino que abarcará los contenidos del


primero, segundo o tercer parcial, según lo que corresponda.


Examen final: examen final oral.


NOTA: Vale aclarar que los contenidos correspondientes al examen de estudiante regular son


aquellos del programa del año lectivo en el que el estudiante regularizó la materia.


Alumnos libres







Los/las estudiantes libres rinden un examen final con programa completo. Dicho examen


consiste en una sección escrita (teórico-práctica), y una sección oral. Ambas secciones serán


eliminatorias. La sección oral será la misma para todos los/las estudiantes, ya sean libres o


regulares.


NOTA: Es importante aclarar que, para el examen final de estudiantes libres, se considerará el


programa vigente al momento de rendir.


Evaluaciones orales:


consistirán en:


● Lectura de textos conocidos y/o desconocidos con o sin transcripción entonacional.


● Producción oral espontánea a partir de situaciones de naturaleza dialógica asignadas


por el profesor. Estas se encuentran relacionadas con los temas que se desarrollan en


Lengua Inglesa II.


Evaluaciones escritas:


Consistirán en:


● Preguntas de opción múltiple acerca de los contenidos de la asignatura.


● Transcripción fonémica que incluya los rasgos de simplificación fonológica cubiertos en


la asignatura.


● Marcado de acentuación.


● Marcado de entonación (prominencia y tonos).


● Dictado para reconocimiento de entonación (prominencia y tonos).


● Análisis e interpretación de elecciones entonacionales en contexto.


CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación se ajustarán a los objetivos planteados para este curso.


Evaluaciones orales:


Se valorará:


● La correcta utilización de ajustes simplificatorios.


● La correcta utilización de patrones de acentuación.


● La correcta producción de la entonación atendiendo a su valor comunicativo. El grado de


● inteligibilidad, comprensibilidad y fluidez.







● La correcta realización de todos aquellos rasgos fonéticos y fonológicos estudiados en


primer año.


● La correcta decodificación del habla espontánea.


Evaluaciones escritas:


Se valorará:


● La correcta transcripción fonémica con especial énfasis en las simplificaciones


fonológicas.


● El correcto uso de patrones de acentuación en listados de palabras y textos. El correcto


y apropiado marcado de entonación en diversos tipos de textos. La correcta toma de


dictado


● de entonación.


● El correcto análisis e interpretación de elecciones entonacionales en contexto. La


correcta


● decodificación del habla espontánea.


BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía Obligatoria


Giménez, F., Capell, M., Díaz, M.J., Garay, M., Benditkis, L.H. (2024). Aula Virtual de la


asignatura “Fonética y Fonología I”. Moodle, Facultad de Lenguas, Universidad Nacional


de Córdoba.


Manual de cátedra de la asignatura con material para práctica de los contenidos de la


asignatura.


Diccionarios (algunos títulos sugeridos)


Cambridge Dictionary (inglés-inglés). Disponible en https://dictionary.cambridge.org/.


Jones, D., Roach, P., Setter, J., & Esling, J. (2011). Cambridge English pronouncing dictionary


(18ª ed.). Cambridge University Press.


Longman Dictionary of Contemporary English Online (inglés-inglés). Disponible en


https://www.ldoceonline.com/


Macmillan Dictionary (inglés-inglés). Disponible en https://www.macmillandictionary.com/







Wells, J. (2008). Longman pronunciation dictionary (3ª ed.). Longman.


Bibliografía Recomendada


Brazil, D., Coulthard, M., & Johns, C. (1980). Discourse intonation and language teaching.


Longman.


Brazil, D. (1997). The Communicative value of intonation in English. Cambridge University


Press.


Brazil, D. (1994). Pronunciation for advanced learners of English. Cambridge University Press.


Cauldwell, R. (2013). Phonology for listening. Teaching the stream of speech. Birmingham:


Speech in action. (audio en línea en https://www.speechinaction.org/phonology-for


listening/soundfiles/)


Celce-Murcia, M., Brinton, D. M., & Goodwin, J. M. (2010). Teaching pronunciation. A


reference for teachers of English to speakers of other languages. Cambridge University


Press.


Cruttenden, A. (1997). Intonation (2da ed.). Cambridge University Press.


Cruttenden, A. (2014). Gimson’s pronunciation of English (8ª ed.). Hodder Arnold.


Finch, D., & Ortiz Lira, H. (1982). A course in English phonetics for Spanish speakers.


Heinemann Educational Books.


Gorsuch, G., Meyers, C. M., Pickering, L., & Griffee, D. T. (2013). English communication for


international teaching assistants (2ª ed.). Waveland Press Inc.


Hancock, M., & McDonald, A. (2015). Authentic listening resource pack. Bridging the gap to


real-world listening. Delta. (con CD)


Hewings, M. (2007). English Pronunciation in Use. Advanced. Cambridge University Press.


(con CD)


Lindsey, G. (2017). English after RP. Southern English pronunciation today. Tequisté.







O´Connor, J. D., & Fletcher, C. (1989). Sounds English. Longman. (con CD)


Ortiz-Lira, H. (1999). Word stress and sentence accent. Cuadernos de la Facultad, Monografías


temáticas Nº 16. U.M.C.E.


Pickering, L. (2018). Discourse intonation. A discourse-pragmatic approach to teaching the


pronunciation of English. The University of Michigan Press Ann Arbor. (audios en línea en


https://www.press.umich.edu/elt/compsite/DI/)


Roach, P. (2009). English phonetics and phonology (3a ed.). Cambridge University Press.


(con CD).


Tench, P. (2011). Transcribing the sound of English. A phonetics workbook for words and


discourse. Cambridge University Press.
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FUNDAMENTACIÓN 


 


La gramática como ciencia se interesa por conocer y explicitar las reglas generales que 


dan cuenta del funcionamiento de una lengua. Asimismo, es una construcción teórica diseñada 


para describir y explicitar el funcionamiento del sistema lingüístico, lo cual supone reconocer 


mediante criterios formales las unidades de análisis, sustentar las reglas que se postulan en 


principios generales, conectar explícitamente los varios componentes de la descripción 


lingüística. Mientras que la gramática tradicional proporciona una excelente base para la 


reflexión sobre los mecanismos que operan en el funcionamiento del sistema lingüístico, la 


gramática moderna ubica dicho conocimiento en un marco teórico más amplio y exigente.  


Sin lugar a dudas, el objetivo prioritario de la enseñanza de la lengua es que el estudiante 


se exprese, oralmente o por escrito, con fluidez, que comprenda textos y que sostenga sus 


argumentos coherente y eficazmente. Es por esta razón que estamos absolutamente 


convencidos de que estas habilidades se adquieren, por una parte, “haciendo, investigando, 


experimentando”, y, por otra, alcanzando un determinado nivel de desarrollo cognitivo, dado 


que la reflexión metódica sobre el funcionamiento de la lengua acelera y profundiza tal 


adquisición. Así, todos nuestros esfuerzos estarán orientados a que el alumno logre ese 


desarrollo cognitivo necesario para mejorar la competencia comunicativa. 


De acuerdo con el Plan de Estudios vigente, Gramática Inglesa I pertenece al grupo de las 


asignaturas del área Lingüística. Según el descriptor de la asignatura, su objetivo principal es 


profundizar las estructuras estudiadas en Práctica Gramatical del Inglés y avanzar hacia el 


estudio de estructuras más complejas a nivel sintáctico y semántico.  


Por lo expuesto, el presente programa tiene, por un lado, un marcado componente 


sintáctico – con el desarrollo de las oraciones subordinadas – y, por otro, un sostenido 


componente semántico, es decir el estudio de relaciones de significado, donde se encuadra, 


por ejemplo, el estudio de los usos y significados de los tiempos verbales y de las cláusulas 


condicionales. Asimismo, realzamos el valor de la gramática como sustento del análisis 


transoracional. En este sentido, si bien el análisis del discurso ha sido reivindicado como una 


superación de la gramática, en muchos aspectos la presupone y la necesita. Siguiendo esta 


línea de pensamiento, varios autores plantean la necesidad de proclamar la prioridad de la 


gramática como fundamento del análisis del discurso, arguyendo que, sin la gramática, no hay 


manera de hacer explícita nuestra interpretación del significado. En consecuencia, lejos de una 


oposición entre gramática oracional y gramática textual, la relación que se establece en el 







presente programa es de complementariedad entre ambas, asentada en el carácter básico de 


la primera. 


 


Objetivos generales de la asignatura 


Lograr que en el transcurso del ciclo lectivo el alumno: 


1. revise, afiance, profundice contenidos teórico-prácticos estudiados en la asignatura Práctica 


Gramatical del Inglés para agilizar el aprendizaje de temas específicos de Gramática Inglesa 


I. 


2. desarrolle, afiance y profundice la competencia y destrezas necesarias y suficientes para 


comprender y analizar las normas sintácticas que constituyen la base de la producción y 


comprensión de la lengua inglesa, posibilitando, de esta manera, la transferencia al proceso 


de comunicación oral y escrito. 


3. se concinetice acerca de la importancia de la interconexión entre la gramática, la semántica 


y la pragmática. 


4. valore la importancia de contrastar las estructuras de la L2 con las de la L1. 


5. se adapte a la modalidad de enseñanza y aprendizaje virtual asincrónico y desarrolle su 


propia autonomía para el aprendizaje. 


 


Objetivos específicos de la asignatura 


Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de:  


1. asociar en integrar los conocimientos adquiridos en Práctica Gramatical del Inglés con los 


adquiridos en esta asignatura y transferirlos a otras asignaturas de segundo año, tales 


como Lengua Inglesa II y Fonética y Fonología Inglesa I. 


2. realizar comparaciones con el español, especialmente, en aquellos casos en los cuales las 


diferencias gramaticales entre la L1 y la L2 sean notables. 


3. analizar la estructura y los constituyentes de la oración subordinada y las funciones que 


desempeñan dichas estructuras en textos formados por oraciones simples y subordinadas. 


4. construir oraciones subordinadas de acuerdo con las normas de estructuración sintáctica. 


5. explicar aspectos teóricos, justificar diferentes opciones gramaticales, describir distintos 


procesos sintácticos, utilizando, en todos los casos, el metalenguaje apropiado. 


6. analizar distintos rasgos y/o aspectos gramaticales, atendiendo no solo a la forma, sino 


también a su  significado y uso. 


7. detectar y corregir errores sintácticos en textos. 


8. desarrolle capacidad para la resolución de problemas y estudio autónomo. 







9. adquiera, a través de la práctica, hábitos de análisis de asociación, comparación, contraste 


y capacidad de síntesis, evitando la mera memorización. 


10. reflexione y evalúe la metodología de trabajo utilizada para el desarrollo de la asignatura, el 


material bibliográfico propuesto y su propio nivel de iniciativa y compromiso con el 


aprendizaje. 


 


CONTENIDOS 


Unit 1: An overview of the English Verb System (Form, meaning and use): Recycling 


previous knowledge 


1.1. Verbal categories: the Engl ish distinction between time and tense. Same 


tense with di fferent t ime references. Mood: main characteristics of the indicative, 


imperative and subjunctive mood. Voice: active vs. passive. Grammatical aspect (simple or 


unmarked; progressive; perfect); aspectual meaning: perfective and imperfective. 


1.2.    Verb tenses used in discourse: Uses and meanings of the Present 


Progressive, Simple Present, Simple Past, Past Progressive, Present 


Perfect, Present Perfect Progressive, Past Perfect  and Past Perfect  


Progressive Tense. Different ways of expressing future time reference in English: Simple 


Future; Future Progressive; Future Perfect; Future Perfect Progressive; be going to form; 


Simple Present, Present Progressive and Present Perfect with future meaning.   


 


Unit 2: Passive Voice 


2.1. Formation and uses.  


2.2. Retention and omission of the agent complement.  


2.3. Passive Look Al ikes. The  get-passives ; get passives Look-Al ikes.  


2.4. Constraints on forming passive sentences.  


2.5. Middle voice: ergative verbs. Causative form.   


 


Unit 3: Non-finite forms: the bare infinitive and the to infinitive; the –ing form; the past 


participle 


2.1. The Infini t ive forms:  


a. The bare infini t ive: uses. 


b. The to inf in it ive . Di fferent forms. Functions of the to inf in it ive  as a noun: 


Subject, Direct Object, Subject Complement, Apposition. Introductory it  as 


Subject and Direct Object.  







c. Infini tives in perfective, progressive and passive. Negative forms of perfective 


infini tives. 


d. The to infin it ive  after nouns (possible transformation into relative clauses) 


and after adjectives.  Adverbial  uses of the to inf in it ive  (purpose, cause and 


result or consequence).  


e. Catenative constructions. Reporting the words of others.  


 


3.3. The – ing form and the past participle 


a. Uses and characteristics as a noun and as a verb.   


b. The gerund after possessive adjectives or nouns in the possessive case, or 


(pro)nouns in the objective case.  


c. Gerunds in perfective, progressive and passive. The gerund after 


prepositions.  


d. Verbs that have di fferent meanings according to whether they are fol lowed by 


a to inf in it ive  or by a gerund .  


e. Catenative constructions. Reporting the words of others.   


f. The present and the past participle: form and uses.  


 
Unit 4:  Adverbial Clauses 


4.1. Coordination versus subordination.  


4.2. Subordination: The complex sentence; matrix clauses; subordinate and superordinate 


clauses. Finite clauses. 


4.3. Classification of finite adverbial clauses: manner, place, time, reason, purpose, result, 


contrast or concession, conditional, contingency. The use of subordinators. Sequence of 


tenses and / or use of modal verbs in clauses of time, purpose and concession. 


Subordinators expressing multiple meanings: as, since, while.  


4.4. Inversion: (a) Inversion after negative adverbials and related expressions. (b) Inversion after 


so + adjective ... that; such + be ... that, neither ... ; nor ... . (c) When the verb comes after 


ideas expressing place: the case of here and there; inversion after prepositional phrases 


expressing place; after adverbs expressing direction or movement. 


 
Unit 5: The Expression of Hypothetical Meanings 


5.1. The conditional construction: Definit ion and main features. Al ternative 


subordinating conjunctions to i f. The use and meaning of unless . The 







semantic relationships underlying the grammatical  realization of conditional 


constructions: ( i ) Real conditionals: generic factual  conditionals; habitual 


factual  conditionals; inference conditionals; future conditionals. ( i i )  Unreal 


conditionals: hypothetical  conditionals; couterfactual  conditionals.  


5.2.  Other ways of expressing hypothetical  meanings: The use of  I wish ...; If  


only...; I´d rather...; I´d sooner...; It´s (about / high) t ime...;  I prefer..., etc .  


 


Unit 6:  Relative Clauses 


6.1. The relative clause: semantic and syntactic characteristics.  


6.2. Classi f ication of relative clauses: Defining and nondefining: di fferences in 


meaning and structure.  


6.3. Subordinators: Relative pronouns, the relative deter miner whose  and 


relative adverbs. Their use in defining and nondefining relative clauses.  


6.4.   Contact clauses.  


6.5. Relative pronoun choices. Deleting relative pronouns and relative adverbs.  


6.6. The sentential  relative clause: main characteristics.  


 


Unit 7: Nominal Clauses 


7.1. Semantic and syntactic characteristics of nominal clauses. Classi f ication.  


7.2. “That” clauses: subordinator and syntactic functions. Retention versus 


omission of the subordinating conjunct ion that .  


7.3. Differences between an apposit ive that  clause  and a that relat ive clause .  


7.4. Interrogative (wh  and yes-no interrogative) clauses: semantic and syntactic 


characteristics; subordinators; syntactic functions.  


7.5.  Nominal relative clauses: semantic and syntactic characteristics; subordinators; syntactic 


functions. 


7.6. Semantic and syntactic differences between a wh interrogative clause and a nominal 


relative clause. 


 


Metodología de trabajo  


En virtud de lo sugerido por nuestra Facultad, y en el marco de la reglamentación vigente, 


los contenidos teórico-prácticos se desarrollarán mediante la modalidad híbrida: hasta un 30 % 


de las clases dictadas durante el ciclo lectivo podrán consistir en actividdaes asincrónicas que 







los estudiantes deberán resolver en el Aula Virtual de la asignatura. Los alumnos tendrán 


acceso a las respuestas correctas de dichos ejercicios de manera automática.   


Los estudiantes tendrán a su disposición, tanto en versión fungible como en el Aula Virtual, el 


material teórico de los contenidos que se desarrollen en las clases sincrónicas, además de una 


serie de ejercicios y actividades de producción. 


Las clases presenciales tendrán carácter teórico-práctico mediante estrategias de 


enseñanza que apunten a la participación de los estudiantes a través del intercambio, la 


reflexión, la comprensión y la aprehensión de los distintos contenidos. Las unidades de 


aprendizaje serán introducidas por los docentes a través de procedimientos inductivos o 


deductivos mediante la exposición, explicación y ejemplificación de los distintos contenidos 


teóricos, entre otras estrategias de enseñanza.  


 


Características de las actividades que se llevarán a cabo durante el desarrollo del curso 


Las actividades que se propongan para llevar a la práctica los contenidos teóricos impartidos 


durante el desarrollo de la asignatura serán seleccionadas considerando la naturaleza y/o 


características propias del espacio curricular y de los requerimientos de la asignatura en el 


marco del plan de estudios vigente. Además, serán organizadas según su complejidad y 


promoverán el paso gradual de la actividad guiada por parte del docente a la autonomía por 


parte del alumno. De este modo, el docente cumplirá distintos roles, según el momento: 


transmisor de información, coordinador, facilitador del aprendizaje.  


 


Modalidad de evaluación  


Requisitos para obtener la regularidad en la asignatura y características de las 


evaluaciones:  


Para obtener la regularidad, los estudiantes deberán aprobar 2 (dos) evaluaciones parciales 


escritas, de carácter teórico-práctico, con un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada una de ellas, 


según las reglamentaciones y la escala de calificaciones vigentes en nuestra Facultad. En 


todas las instancias evaluativas, se incluirán actividades similares a las implementadas durante 


el transcurso del ciclo lectivo para desarrollar y/o practicar los distintos contenidos del 


programa. El sistema de recuperación de las evaluaciones parciales se regirá en un todo de 


acuerdo con la reglamentación y cronograma vigentes al respecto en nuestra institución. De 


este modo, solo se podrá recuperar un parcial, en el que se evaluarán los temas 


correspondientes al parcial que se recupere.  







Los alumnos REGULARES deberán rendir un Examen Final, el cual será escrito, de carácter 


teórico-práctico, que versará sobre todos los temas desarrollados durante el ciclo lectivo. El 


examen constará de dos subsecciones, ambas de carácter eliminatorio. 


 


Alumnos LIBRES:  


Serán considerados estudiantes LIBRES aquellos que no hayan cumplido con los requisitos 


especificados para los estudiantes REGULARES. El Examen Final para los estudiantes 


LIBRES constará de dos secciones, ambas de carácter eliminatorio: la primera etapa se 


corresponderá con el examen para alumnos regulares (compuesto por las subsecciones 1 y 2, 


ambas con carácter eliminatorio). Para poder continuar con la segunda sección, será requisito 


haber aprobado la sección 1 con un mínimo de 4 (cuatro) puntos, según las reglamentaciones y 


la escala de calificaciones vigentes en nuestra Facultad. En la sección 2, que también tendrá 


carácter eliminatorio, el estudiante podrá ser evaluado de forma ESCRITA u ORAL sobre 


cualquier tema del programa vigente. Esta sección deberá ser aprobada con un mínimo de 4 


(cuatro) puntos, según las reglamentaciones y la escala de calificaciones vigentes en nuestra 


Facultad. En caso de que el estudiante haya aprobado ambas secciones, la calificación final 


resultará del promedio que se obtenga de los porcentajes obtenidos en cada una de ellas.  


 
Criterios de evaluación 


Para determinar en qué grado el estudiante ha logrado alcanzar los objetivos de la 


asignatura y, por ende, se encuentra en condiciones de acceder al cursado del próximo nivel 


del plan de estudios, se evaluará, tanto en las instancias evaluativas parciales como en el 


examen final, la capacidad  y/o habilidad del estudiante para: 


a) transferir y aplicar los nuevos conocimientos en las distintas instancias de producción 


requeridas; 


b) comprender, analizar y resolver los problemas teórico-prácticos planteados; 


c) usar correcta y apropiadamente los contenidos conceptuales; 


d) utilizar el metalenguaje apropiado; 


e) ilustrar con ejemplos adecuados los aspectos formales, semánticos y pragmáticos de los 


contenidos morfosintácticos desarrollados durante el curso. 


 


 


 


 







Bibliografía 


Obligatoria para el alumno 


- Manual teórico-práctico (según corresponda a cada comisión. Estos materiales estarán 


disponibles en versión fungible y en el Aula Virtual. 


- Set de Actividades prácticas asincrónicas (Disponibles en el Aula Virtual) 


- Diccionario monolingüe inglés-inglés 
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FUNDAMENTACIÓN 
Partiendo de la premisa de que para encausar un proceso de aprendizaje de la 


lengua-cultura extranjera, en el que a pesar de los avances se torna necesario pergeñar 


estrategias pedagógicas que profundicen su uso como lengua de comunicación 


internacional, se propone un programa para la asignatura Lengua Inglesa II que logre 


incidir en la formación del alumnado como futuros profesores, traductores y/o licenciados. 







Para ello, se intenta configurar la planificación de contenidos como espacio de 


construcción de conocimiento y circulación de saberes puesto que, más allá de los 


cambios que presenta el contexto actual, las generaciones jóvenes traen consigo una 


impronta y un manejo tecnológico que influye y colabora con los procesos de enseñanza-


aprendizaje. Al mismo tiempo, ya que “enseñar es siempre exponer de modo ordenado 


aquello que se ha descubierto de modo más o menos aleatorio” (Meirieu, 1998, p. 76), se 


pretende sostener que las prácticas docentes universitarias tengan la finalidad de 


transmitir y compartir el propio camino de aprendizaje, construido en el tiempo y en estado 


perfectivo. De este modo, el programa de la asignatura Lengua Inglesa II proyecta 


contribuir a la formación integral del estudiantado, en tanto ciudadanos comprometidos 


con la educación superior. 


La asignatura Lengua Inglesa II forma parte del segundo año del plan de estudios 


de las carreras de Profesorado, Traductorado y Licenciatura de la sección Inglés. El nivel 


que se espera alcance el alumno al finalizar el curso corresponde a intermedio superior, 


equivalente al nivel B2 del Marco Común Europeo del Consejo de Europa para lenguas 


modernas. La descripción general de este nivel de competencia enfatiza el uso 


independiente de la lengua extranjera en una variedad de situaciones comunicativas y el 


manejo de las estructuras principales, junto al uso efectivo y sólido de un amplio 


vocabulario. La comprensión de textos orales y escritos en este nivel implica un grado de 


interpretación que permita trascender la mera repetición de información fáctica. Por otra 


parte, la escritura debe demostrar la capacidad de redactar textos abarcando una 


diversidad de temas para un lector determinado y la expresión oral debe caracterizarse 


por la habilidad de exponer ideas e interactuar con naturalidad y fluidez en 


conversaciones en diversos contextos de la vida cotidiana y/o académica. 


Se intentará, por lo tanto, propiciar el desarrollo de los diferentes componentes de 


la competencia comunicativa: competencias lingüística, sociolingüística, discursiva y 


estratégica. En otras palabras, se espera que el alumno demuestre su conocimiento de 


las reglas gramaticales, los elementos léxicos y fonológicos de la lengua extranjera a 


través de la adecuación de estos componentes lingüísticos a diferentes registros 


determinados por variaciones del contexto social y/o situacional de comunicación. Se 


espera también que identifique e internalice los mecanismos discursivos a través de los 


cuales se logran la coherencia y la cohesión textuales, tanto en la producción oral como 


escrita en la lengua extranjera, y que sea capaz de utilizar sus conocimientos previos y 


los recursos y signos contextuales a fin de lograr una producción y/o interpretación lo más 


efectivas posibles. Debemos hacer aquí una aclaración en lo que respecta a la 


competencia estratégica, entendida ésta como el conjunto de mecanismos utilizados por 


los hablantes para sortear problemas en la comunicación. Aunque este aspecto de la 


competencia comunicativa puede ser tenido en cuenta, no debe operar en detrimento del 


uso idiomático de la lengua extranjera (por ejemplo, a través del uso excesivo de la 


repetición, o el uso permanente de frases y/o estructuras características de la lengua 


materna) en este contexto académico de formación profesional. 


Ahora bien, además del desarrollo de la competencia comunicativa, creemos que 


en la actualidad se le debe asignar un papel preponderante a la dimensión intercultural 


del lenguaje, entendida ésta como la habilidad de interactuar con otras personas 







(hablantes nativos y no nativos), concebidas como seres humanos complejos, con 


diversas identidades sociales y pautas culturales. Dado que no concebimos a la lengua 


extranjera como un elemento aislado, sino como una lengua-cultura, proponemos el 


estudio de ella desde una perspectiva que promueve la comprensión de la lengua-cultura 


extranjera a partir de la reflexión sobre nuestra propia lengua-cultura. En nuestro 


contexto, la competencia intercultural implica la valoración de la cultura de la lengua 


extranjera en su diversidad, las distintas variedades y contextos en los que la lengua 


inglesa se habla como primera o segunda lengua, así como también la toma de 


conciencia de la existencia de regionalismos e individualidades y de la necesidad de 


respetar dicha diversidad. En relación con esto, se promueve un énfasis especial en el 


contenido de las distintas unidades temáticas y en la interpretación de los textos literarios 


incluidos en el programa (short stories), ponderando el conocimiento y manejo de 


información de diversas fuentes, así como también la relación entre conceptos y núcleos 


temáticos. Siguiendo los lineamientos del Content and Language Integrated Learning 


(CLIL), se promueve el aprendizaje de contenidos específicos que, si bien se integran 


con el desarrollo de las habilidades lingüísticas, constituyen un objeto de estudio en sí 


mismos. 


Asimismo, y en virtud de que el usuario de la lengua extranjera que alcanza el nivel 


intermedio superior es considerado un usuario independiente, se promoverá el 


afianzamiento de las estrategias de aprendizaje autónomo que el alumno ya posea, como 


así también la adquisición y el desarrollo de estrategias nuevas. Las estrategias de 


aprendizaje también se consideran esenciales en el desarrollo de la competencia 


comunicativa y de la autonomía (Oxford, 20171), por lo que también requieren un 


tratamiento explícito en el dictado de la materia Lengua Inglesa II. 


Por último, se fomentará igualmente el desarrollo del pensamiento crítico, ya que 


se lo considera otro aspecto fundamental de las competencias que se pretenden 


desarrollar en esta materia. En este sentido, el desarrollo de unidades temáticas, en las 


que se incluyen temas de actualidad sobre los que se propicia la discusión y el debate, 


la asociación de ideas y el intercambio de opiniones personales, persigue este objetivo 


fundamental. Por esto mismo, se espera que los alumnos realicen una búsqueda 


autónoma de material relacionado con los temas de las diferentes unidades como 


complemento de los textos tratados en clase a fin de que puedan apropiarse del contenido 


de forma más personalizada y significativa. El pensamiento crítico es otro componente 


estrechamente ligado a la autonomía, e implica, además, la comunicación efectiva y la 


resolución de problemas. 


Se espera, por lo tanto, que a través del proceso de enseñanza y aprendizaje el 


alumno de Lengua Inglesa II logre desarrollar la competencia comunicativa, así como 


también la competencia intercultural, el aprendizaje autónomo y el pensamiento crítico. 


Según todo lo expuesto anteriormente, se plantean entonces los siguientes 


objetivos generales y específicos para Lengua Inglesa II. 


 


 
1 Oxford, R. (2017). Teaching and researching language learning strategies: Self-regulation in context. 
Routledge. 







OBJETIVOS GENERALES 


Lograr que al finalizar el año lectivo el alumno esté capacitado para: 


▪ Comprender la información que reciba en situaciones de comunicación oral y/o 


escrita sobre temas de interés general. 


▪ Utilizar la lengua inglesa en forma oral o escrita como medio de comunicación para 


la interacción social y como instrumento de la expresión de experiencias propias y 


puntos de vista personales acerca de temas de interés general. 


▪ Transferir los conocimientos adquiridos el año anterior integrándolos con los del 


presente año. 


▪ Valorar el aprendizaje de la lengua inglesa como una experiencia enriquecedora, 


tanto en el orden socio-cultural como individual, y como una forma de establecer 


objetivamente relaciones entre la lengua materna y la lengua inglesa. 


A lo largo del año lectivo, se espera que el alumno desarrolle: 


▪ Los diferentes componentes de la competencia comunicativa (competencia 


lingüística, pragmática, discursiva y estratégica) asociados con el nivel intermedio 


superior en la lengua extranjera. 


▪ La competencia intercultural y el pensamiento crítico. 


▪ Estrategias de aprendizaje que le permitan alcanzar un nivel de independencia y 


autonomía en el uso de la lengua extranjera y en la resolución de problemas 


relacionados con la adquisición de dicha lengua. 


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS 


Al finalizar el año lectivo el alumno deberá estar capacitado para: 


▪ Demostrar, mediante tareas específicas, la comprensión del idioma oral hablado 


a ritmo normal de conversación acerca de los contenidos temáticos detallados en 


la sección Contenidos. 


▪ Demostrar, mediante tareas específicas, la comprensión lectora de distintos tipos 


de textos (textos expositivos, argumentativos, periodísticos y/o textos literarios 


cortos) acerca de los contenidos temáticos desarrollados en la asignatura. 


▪ Demostrar, a través de la resolución de problemas en forma oral y escrita, la 


aplicación de estrategias orientadas hacia la autonomía del aprendizaje y el 


ejercicio del pensamiento crítico. 


▪ Presentar, a través de la exposición oral clara y fluida, temas relacionados con 


los núcleos temáticos de la asignatura demostrando una información adecuada y 


un desarrollo coherente en la presentación de la información. 


▪ Redactar ensayos (de 400 palabras aproximadamente) sobre los temas de este 


programa, de manera clara, precisa y coherente, empleando ortografía, 


puntuación, nexos y estructuras gramaticales correctos y vocabulario pertinente. 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 


Teniendo en cuenta los objetivos de la asignatura, la metodología de trabajo debe 


intentar equilibrar e integrar los aspectos orales y escritos de la lengua extranjera, a fin 


de lograr el desarrollo de ambas dimensiones y, a su vez, propiciar la identificación y 


discriminación de las características particulares de los distintos registros, es decir, de las 







variaciones lingüísticas determinadas por factores contextuales tanto en la escritura como 


en la oralidad. Por otro lado, se debe propiciar también un balance entre actividades 


teóricas y actividades prácticas. En este contexto esta distinción hace referencia a 


actividades de análisis de la lengua y su uso y actividades relacionadas con la práctica y 


el desarrollo de las habilidades, tales como lectura, escritura, habla y escucha de la 


lengua extranjera. El material de trabajo propuesto por la cátedra favorece esta 


interrelación, así como también la integración de las distintas habilidades. 


La metodología de intervención pedagógica se relaciona con algunos de los 


principios del enfoque comunicativo, especialmente en lo que respecta a la importancia 


que se le otorga al desarrollo de los diferentes componentes de la competencia 


comunicativa y a las tareas integradoras de las habilidades lingüísticas. También se 


tienen en cuenta los lineamientos de EAP (English for Academic Purposes), ya que 


muchas de las tareas, actividades y contenidos de la asignatura están orientados hacia 


los requisitos y características del ámbito académico en particular. Ambos enfoques 


requieren una activa participación por parte del alumnado, tomando el docente un rol de 


guía, facilitador y/o moderador en la mayoría de las tareas. 


Del mismo modo, se tendrán en cuenta algunos principios del aprendizaje por 


tareas, principalmente los relacionados con la resolución de problemas y la utilización de 


material auténtico. Asimismo, se seguirán algunos lineamientos del aprendizaje 


colaborativo, en tanto que éste supone la interacción con otros para la construcción del 


aprendizaje. Finalmente, también se considerarán algunas nociones del aprendizaje 


mixto (ver sección Modalidad de Trabajo con el Aula Virtual). 


Las actividades propuestas para el cumplimiento de los objetivos planteados 


también deben tener en cuenta factores afectivos/emocionales, tales como la motivación 


y la ansiedad y las diferencias individuales en lo que respecta a estilos de aprendizaje. 


Ambas dimensiones han demostrado ser aspectos fundamentales en el desarrollo del 


aprendizaje y en la efectiva adquisición de la lengua en particular. A tal fin, se propiciará 


el establecimiento de una atmósfera de trabajo que valore el respeto y promueva el 


aprendizaje colaborativo, así como también la variación en las actividades y temáticas 


desarrolladas en clase. 


Finalmente, se concibe a la lengua extranjera como el instrumento fundamental a 


través del cual se aprenden contenidos relacionados con distintas áreas temáticas. En 


este sentido, se favorece la implementación de una perspectiva crítica e intercultural; la 


selección del material didáctico está orientada especialmente a desarrollar dicho enfoque. 


En relación con esto, se proponen actividades de análisis y comparación de los distintos 


contextos socio-culturales de enunciación de los textos trabajados, así como también de 


nociones tales como género, raza o nación, entre otras, que pueden enriquecer la 


discusión de determinados núcleos temáticos y ampliar el espectro de exploración de los 


mismos. 


 En la cátedra Lengua Inglesa II de la Universidad Nacional de Córdoba, los 


docentes desempeñan el rol de facilitadores del aprendizaje, promoviendo un ambiente 


activo y colaborativo que estimula la participación de los estudiantes. Además, actúan 


como guías interculturales, contextualizando temas y fomentando la comprensión de la 


diversidad cultural. Su función incluye la planificación de contenidos mediante el enfoque 







CLIL, motivando a los estudiantes a establecer metas personales y reflexionar sobre su 


progreso. A su vez, los docentes implementan métodos de evaluación variados y 


desarrollan el pensamiento crítico a través de actividades que estimulan el análisis y la 


resolución de problemas. Por su parte, los estudiantes asumen el rol de participantes 


activos, involucrándose en debates y actividades, mientras establecen objetivos de 


aprendizaje autónomos y realizan investigaciones sobre temas relevantes. También 


colaboran en trabajos en grupo, reflexionan sobre su proceso de aprendizaje y practican 


la comunicación en inglés, aplicando sus conocimientos en contextos significativos. Esta 


interacción entre los roles de los docentes y los estudiantes es fundamental para alcanzar 


los objetivos de la asignatura y fomentar un aprendizaje significativo. 


Parte de la metodología de la cátedra es la de potenciar las posibilidades de 


intercambio con estudiantes de otras universidades y es por ello que se propone la 


participación en las Global Conversations, organizadas por la Universidad DePaul 


(Chicago, USA), en las que participan docentes y estudiantes de diferentes partes del 


mundo. También se propicia la organización de charlas con expertos sobre diversos 


temas del programa. 


 


DESARROLLO DE LAS MACROHABILIDADES LINGÜÍSTICAS 


Las actividades se presentan aquí organizadas según las correspondientes 


macrohabilidades básicas a los fines de la claridad en la presentación de la información. 


En la práctica, dichas actividades se llevarán a cabo de manera combinada e integrada 


en el entorno del aula virtual. 


Actividades relativas al desarrollo de la REDACCIÓN: 


▪ Análisis de la mecánica y estructura del ensayo corto o composición en inglés. 


▪ Desarrollo de técnicas y estrategias para la planificación, escritura y revisión de 


ensayos: expository, comparison and contrast y cause and effect essays. 


▪ Estudio y aplicación de signos de transición (marcadores textuales de coordinación y 


subordinación) y puntuación en la organización textual de párrafos y ensayos. 


▪ Planificación y redacción de ensayos de alrededor de 400 palabras de extensión de 


manera colaborativa e individual. 


Actividades relativas al DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL: 


▪ Práctica y participación oral espontánea y/o guiada en el contexto de la clase de 


Lengua Inglesa a través de la respuesta a preguntas, la realización de juegos de roles, 


la participación en debates o discusiones orales y la lectura en voz alta, entre otras. 


▪ Identificación de las características de distintos tipos de textos orales: diálogos, clases, 


entrevistas, debates, reportes, etc. 


▪ Análisis y evaluación de producciones orales de hablantes nativos, de pares no nativos 


y de la propia producción. 


Actividades relativas al DESARROLLO DE LA COMPRESIÓN LECTORA: 


▪ Comprensión general y extracción de información específica de distintos tipos de 


textos: párrafos y ensayos expositivos, artículos periodísticos, narraciones y 


descripciones breves. 


▪ Análisis e interpretación de contenido textual y elementos paratextuales. 


▪ Búsqueda de información específica a través de la lectura de varias fuentes. 







▪ Lectura extensiva e intensiva de textos literarios (cuentos breves). 


Actividades relativas al DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN AUDITIVA: 


▪ Comprensión general y extracción de información específica de distintos tipos de 


textos orales en diversos contextos: diálogos, conferencias, entrevistas, programas de 


radio, etc. 


▪ Análisis e interpretación de elementos lingüísticos y paralingüísticos en textos orales. 


▪ Escucha extensiva e intensiva de material audiovisual (largometrajes y videos cortos) 


sobre las distintas temáticas del programa. 


 


MODALIDAD DE TRABAJO EN EL AULA VIRTUAL 


Este año académico continuaremos utilizando un aula virtual alojada en la 


plataforma Moodle para el desarrollo de las distintas unidades del programa, mediante 


materiales y actividades especialmente diseñados por la cátedra para tal fin.. 


De acuerdo a lo establecido en la Resolución del Ministerio de Educación 2641-


E/2017 y en la Resolución del HCD 64/22, que permiten que hasta el 30% de la carga 


horaria total de la asignatura pueda desarrollarse a distancia, se implementará una 


metodología de aprendizaje híbrido, que combinará clases presenciales con actividades 


de integración y consolidación en el entorno virtual. Se realizarán 3 (tres) encuentros 


presenciales en cada una de las comisiones, sumando un total de 7 (siete) horas cátedra 


de clases presenciales; las 3 (tres) horas restantes se desarrollarán en el aula virtual, a 


través de actividades asincrónicas. 


Para esta modalidad de trabajo se tendrá en cuenta, como establece Onrubia (2005, 


2016), la relación entre tres elementos: la actividad mental constructiva del alumno que 


aprende, el contenido que es objeto de enseñanza y aprendizaje y la ayuda sostenida y 


continuada del que enseña. En cuanto a la actividad mental constructiva del alumno, esto 


implica que “lo que el alumno aprende en un entorno virtual no es simplemente una copia 


o reproducción de lo que en ese entorno se le presenta como contenido a aprender, sino 


una reelaboración de ese contenido mediada por la estructura cognitiva del aprendiz” 


(Onrubia, 2005, p. 3). Con relación al contenido, las actividades propuestas intentan ser 


facilitadoras del aprendizaje y “potenciar al máximo la interactividad y la creación conjunta 


de conocimiento” (Duart y Sangrà, 2000, p. 22). Por último, la acción docente “tiene como 


objetivo ofrecer al estudiante herramientas que le ayuden a desarrollar su propio proceso 


de aprendizaje, a la vez que atienda sus dudas y sus necesidades” (p. 22). Por 


consiguiente, esta modalidad de trabajo de aprendizaje mixto ubicará necesariamente al 


estudiante en un rol central, ya que su participación activa será requerida en todo momento, 


e implica que el docente adoptará el rol de guía, facilitador o moderador en todas las tareas 


llevadas a cabo. 


 


CONTENIDOS TEMÁTICOS 


UNIT 1: LEISURE & HOLIDAYS 


Modern living. Leisure. The importance of leisure. Entertainment. Movies. The Arts. 


Leisure time activities. Sports. Travelling. Different kinds of holidays. The world’s natural 


and heritage sites. 


 







UNIT 2: THE WORLD OF WORK 


Making a living. Choosing a career. Skills and experience in work. Different kinds of jobs. 


Job interviews. 


 


UNIT 3: EDUCATION 


Definition of education. Formal education in the USA, Great Britain and Argentina 


(primary, secondary and higher education). Exams. Homeschooling. Technology and 


education. 


 


UNIT 4: CRIME & PUNISHMENT 


Crime and the Law. Different types of crimes. The legal system in the US, Great Britain 


and Argentina. Courts and trials. Punishment. Crime prevention. 


 


UNIT 5: ENVIRONMENTAL ISSUES 


Weather facts. Disasters and the environment. Environmental damage. Protecting the 


environment. 


 


Aspectos léxico-gramaticales 


El estudio, el análisis y la práctica de los aspectos léxico-gramaticales, los cuales 


implican la consolidación y ampliación del léxico, así como también práctica y 


afianzamiento de estructuras sintácticas, se llevarán a cabo de manera recursiva a lo 


largo de todas las unidades temáticas del programa. Dichos aspectos incluirán: 


▪ Vocablos/términos relacionados con los distintos núcleos temáticos, campos y redes 


semánticos, formación de palabras (sufijos y prefijos), modismos (idioms), oraciones 


autoexplicativas (self-explanatory sentences), verbos + partículas adverbiales (multi-


word verbs), combinaciones de palabras (collocations), comparaciones y metáforas, 


proverbios y dichos. 


▪ Tiempos verbales, formas verbales, verbos defectivos (modal verbs), estructuras 


sintácticas (phrases, clauses and sentences), ordenamiento sintáctico (word order 


and inversion), estilo indirecto, voces activa y pasiva. Unidad 1: future verb tenses. 


Unidad 2: present and past tenses. Unidad 3: passive voice and modal verbs. Unidad 


4: reported speech; gerunds and infinitives. Unidad 5: relative clauses and modal 


verbs. 


▪ Coordinación y subordinación. Signos de transición. 


 
CRITERIOS Y MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
(según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16) 


Los criterios de evaluación se ajustarán a los objetivos planteados para este curso. 


En las pruebas parciales y en el examen final se evaluarán las cuatro habilidades básicas 


del idioma, a saber: comprensión auditiva, lecto-comprensión, expresión escrita y 


expresión oral. 


En lo concerniente a las habilidades orales (comprensión y producción), se 


considerarán los siguientes aspectos: 


▪ precisión en la comprensión y emisión del mensaje oral; 







▪ adecuación del mensaje al contexto de situación y a las demandas de la tarea; 


▪ fluidez y coherencia en la presentación de la información; 


▪ uso efectivo de los aspectos léxico-gramaticales trabajados en la asignatura. 


En lo que respecta a las habilidades relacionadas a la palabra escrita (comprensión 


y producción), se tomarán en cuenta los aspectos siguientes: 


▪ precisión en la comprensión y emisión del mensaje escrito; 


▪ adecuación del mensaje al contexto de situación y a las demandas de la tarea; 


▪ coherencia y cohesión en la presentación de la información; 


▪ uso efectivo de los aspectos léxico-gramaticales trabajados en la asignatura. 


 


 


Alumnos regulares: 


Para regularizar la materia los alumnos deberán aprobar TRES evaluaciones 


parciales con calificación cuatro (4) o superior. El primer parcial será escrito e incluirá 


una sección con ejercicios sobre contenidos léxico-gramaticales, una tarea de escritura 


de ensayo combinada con contenidos léxico gramaticales y/o una tarea de comprensión 


lectora y/o una tarea de comprensión auditiva. El segundo parcial será igual al primero, 


es decir, también será escrito e incluirá una sección con ejercicios sobre contenidos 


léxico-gramaticales, una tarea de escritura de ensayo combinada con contenidos léxico 


gramaticales y/o una tarea de comprensión lectora y/o una tarea de comprensión auditiva. 


El tercer parcial será oral e implicará una exposición oral basada en preguntas 


relacionadas con los núcleos temáticos del programa. En los tres parciales se evaluarán 


los contenidos desarrollados tanto en las clases presenciales como en las actividades 


asincrónicas del aula virtual. Es importante aclarar que la nota de este tercer parcial se 


promediará con la obtenida en una presentación oral realizada en clase. En caso de que 


el estudiante realice más de una presentación oral, se promediarán todas las notas 


obtenidas y esa calificación se promediará, a su vez, con la nota obtenida en el parcial 


oral. Por ejemplo, si un estudiante obtuvo las notas 7 (siete) y 8 (ocho) en dos 


presentaciones orales realizadas durante el año lectivo, dichas calificaciones le otorgan 


un promedio de 7 (siete). Si en el tercer parcial ese estudiante obtiene un 5 (cinco), 


entonces se computará como nota final del parcial oral la calificación 6 (seis), resultado 


del promedio entre la nota del parcial y la nota de las presentaciones orales. Dicho 


promedio se aplicará sólo cuando ambas instancias de evaluación oral (la 


presentación/es oral/es y el parcial) hayan sido aprobadas; es decir, cuando el estudiante 


haya obtenido una calificación de 4 (cuatro) o más en ambas instancias. 


Las presentaciones orales en clase serán guiadas, pautadas y evaluadas oportunamente 


por los docentes a cargo de cada comisión. Asimismo, los estudiantes recibirán 


retroalimentación de sus pares (peer feedback). La instancia de presentación oral será 


opcional (es decir que aquellos estudiantes que no puedan o no deseen realizar la 


presentación oral podrán presentarse directamente a rendir el tercer parcial y no se 


promediará ninguna nota). En caso de reprobar esta instancia de evaluación en clase, los 


estudiantes podrán presentarse al tercer parcial de todos modos, pero no se promediará 


la calificación final.  







El alumno tendrá la posibilidad de recuperar sólo uno de los tres parciales en un 


parcial RECUPERATORIO por inasistencia y/o aplazo. El parcial recuperatorio incluirá 


los contenidos temáticos evaluados, respectivamente, en las instancias de evaluación 


anteriores. Es decir, el estudiante que deba recuperar el primer parcial, rendirá un parcial 


recuperatorio similar al primer parcial tanto en lo relativo a contenidos como a modalidad. 


De la misma manera, aquellos estudiantes que deban recuperar el segundo o tercer 


parcial rendirán parciales recuperatorios similares en contenido y formato al parcial que 


reprobaron o en el cual estuvieron ausentes. 


Para aprobar la asignatura, el alumno regular deberá rendir un EXAMEN FINAL de 


carácter escrito y oral, en el que podrán evaluarse las cuatro macro-habilidades del 


idioma y el uso de la lengua, y cada una de las secciones será eliminatoria. El examen 


constará de una primera sección escrita, la cual incluirá un ejercicio de redacción de 


ensayo y ejercicios de uso de la lengua y/o ejercicios de comprensión lectora y/o 


ejercicios de comprensión auditiva. La sección escrita tendrá carácter eliminatorio. La 


evaluación oral consistirá en una exposición en respuesta a preguntas y/o instrucciones 


relacionadas con los núcleos temáticos trabajados durante el año lectivo. Aquellos 


estudiantes que obtengan una calificación final de 7 (siete) o más en el tercer parcial 


(oral) serán eximidos de la sección oral del examen final y solo rendirán la sección escrita 


de dicho examen. En este caso, la calificación del examen escrito se promediará con la 


calificación final obtenida en la evaluación parcial oral (tercer parcial). 


 


Alumnos libres: 


Los alumnos libres deberán rendir un EXAMEN FINAL de carácter escrito y oral 


en el que podrán evaluarse las cuatro macrohabilidades del idioma y el uso de la lengua, 


y cada una de las secciones será eliminatoria. En el caso de la sección escrita, el 


examen constará de una primera sección escrita similar a la que rinden los Alumnos 


Regulares (ver más arriba). La diferencia, en el caso de los alumnos libres, es que su 


examen escrito incluirá un ejercicio adicional de redacción sobre cualquiera de los temas 


que forman parte del programa. Ambos ejercicios de redacción serán considerados 


eliminatorios. Es decir, si el alumno no aprueba cualquiera de ellos, no se considerarán 


las otras secciones del examen escrito. Solo una vez que el alumno haya aprobado la 


instancia escrita se procederá con la evaluación oral. La evaluación oral constará de una 


exposición en respuesta a preguntas y/o instrucciones relacionadas con los núcleos 


temáticos incluidos en el programa. Los alumnos libres deberán responder preguntas 


adicionales sobre contenidos programáticos. 


 


NOTA: Es importante aclarar que, para el examen final de alumnos libres, se tendrá 


en cuenta el programa vigente al momento de rendir el examen final. 


 


CRONOGRAMA TENTATIVO 


PRIMER CUATRIMESTRE: 


▪ Contenidos temáticos: unidades 1, 2 y 3. 


▪ Redacción: Introduction to essay writing. Techniques for essay 


development: expository essays. Comparison-contrast essays. 







 


Tratamiento de cuentos breves: 


▪ “The Interview”, de Ruth Prawer Jhabvala 


▪ “English as a Second Language”, de Lucy Honig 


 


Primer examen parcial2 


 


SEGUNDO CUATRIMESTRE: 


▪ Contenidos temáticos: unidades 3, 4 y 5. 


▪ Redacción: Essay writing. Techniques for essay development: cause-effect essays. 


 


Tratamiento de cuentos breves: 


▪ “Sauce for the Goose” de Patricia Highsmith 


▪ “Sea Story”, de A. S. Byatt 


 


Segundo examen parcial, tercer examen parcial y parcial recuperatorio 
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FUNDAMENTACIÓN 
Partiendo de la premisa de que para encausar un proceso de aprendizaje de la 


lengua-cultura extranjera, en el que a pesar de los avances se torna necesario pergeñar 


estrategias pedagógicas que profundicen su uso como lengua de comunicación 


internacional, se propone un programa para la asignatura Lengua Inglesa II que logre 


incidir en la formación del alumnado como futuros profesores, traductores y/o licenciados. 


Para ello, se intenta configurar la planificación de contenidos como espacio de 


construcción de conocimiento y circulación de saberes puesto que, más allá de los 


cambios que presenta el contexto actual, las generaciones jóvenes traen consigo una 


impronta y un manejo tecnológico que influye y colabora con los procesos de enseñanza-


aprendizaje. Al mismo tiempo, ya que “enseñar es siempre exponer de modo ordenado 


aquello que se ha descubierto de modo más o menos aleatorio” (Meirieu, 1998, p. 76), se 


pretende sostener que las prácticas docentes universitarias tengan la finalidad de 


transmitir y compartir el propio camino de aprendizaje, construido en el tiempo y en estado 


perfectivo. De este modo, el programa de la asignatura Lengua Inglesa II proyecta 


contribuir a la formación integral del estudiantado, en tanto ciudadanos comprometidos 


con la educación superior. 


La asignatura Lengua Inglesa II forma parte del segundo año del plan de estudios 


de las carreras de Profesorado, Traductorado y Licenciatura de la sección Inglés. El nivel 


que se espera alcance el alumno al finalizar el curso corresponde a intermedio superior, 


equivalente al nivel B2 del Marco Común Europeo del Consejo de Europa para lenguas 


modernas. La descripción general de este nivel de competencia enfatiza el uso 


independiente de la lengua extranjera en una variedad de situaciones comunicativas y el 


manejo de las estructuras principales, junto al uso efectivo y sólido de un amplio 


vocabulario. La comprensión de textos orales y escritos en este nivel implica un grado de 


interpretación que permita trascender la mera repetición de información fáctica. Por otra 


parte, la escritura debe demostrar la capacidad de redactar textos abarcando una 


diversidad de temas para un lector determinado y la expresión oral debe caracterizarse 


por la habilidad de exponer ideas e interactuar con naturalidad y fluidez en 


conversaciones en diversos contextos de la vida cotidiana y/o académica. 


Se intentará, por lo tanto, propiciar el desarrollo de los diferentes componentes de 


la competencia comunicativa: competencias lingüística, sociolingüística, discursiva y 


estratégica. En otras palabras, se espera que el alumno demuestre su conocimiento de 


las reglas gramaticales, los elementos léxicos y fonológicos de la lengua extranjera a 


través de la adecuación de estos componentes lingüísticos a diferentes registros 


determinados por variaciones del contexto social y/o situacional de comunicación. Se 


espera también que identifique e internalice los mecanismos discursivos a través de los 


cuales se logran la coherencia y la cohesión textuales, tanto en la producción oral como 


escrita en la lengua extranjera, y que sea capaz de utilizar sus conocimientos previos y 


los recursos y signos contextuales a fin de lograr una producción y/o interpretación lo más 


efectivas posibles. Debemos hacer aquí una aclaración en lo que respecta a la 


competencia estratégica, entendida ésta como el conjunto de mecanismos utilizados por 


los hablantes para sortear problemas en la comunicación. Aunque este aspecto de la 


competencia comunicativa puede ser tenido en cuenta, no debe operar en detrimento del 







uso idiomático de la lengua extranjera (por ejemplo, a través del uso excesivo de la 


repetición, o el uso permanente de frases y/o estructuras características de la lengua 


materna) en este contexto académico de formación profesional. 


Ahora bien, además del desarrollo de la competencia comunicativa, creemos que 


en la actualidad se le debe asignar un papel preponderante a la dimensión intercultural 


del lenguaje, entendida ésta como la habilidad de interactuar con otras personas 


(hablantes nativos y no nativos), concebidas como seres humanos complejos, con 


diversas identidades sociales y pautas culturales. Dado que no concebimos a la lengua 


extranjera como un elemento aislado, sino como una lengua-cultura, proponemos el 


estudio de ella desde una perspectiva que promueve la comprensión de la lengua-cultura 


extranjera a partir de la reflexión sobre nuestra propia lengua-cultura. En nuestro 


contexto, la competencia intercultural implica la valoración de la cultura de la lengua 


extranjera en su diversidad, las distintas variedades y contextos en los que la lengua 


inglesa se habla como primera o segunda lengua, así como también la toma de 


conciencia de la existencia de regionalismos e individualidades y de la necesidad de 


respetar dicha diversidad. En relación con esto, se promueve un énfasis especial en el 


contenido de las distintas unidades temáticas y en la interpretación de los textos literarios 


incluidos en el programa (short stories), ponderando el conocimiento y manejo de 


información de diversas fuentes, así como también la relación entre conceptos y núcleos 


temáticos. Siguiendo los lineamientos del Content and Language Integrated Learning 


(CLIL), se promueve el aprendizaje de contenidos específicos que, si bien se integran 


con el desarrollo de las habilidades lingüísticas, constituyen un objeto de estudio en sí 


mismos. 


Asimismo, y en virtud de que el usuario de la lengua extranjera que alcanza el nivel 


intermedio superior es considerado un usuario independiente, se promoverá el 


afianzamiento de las estrategias de aprendizaje autónomo que el alumno ya posea, como 


así también la adquisición y el desarrollo de estrategias nuevas. Las estrategias de 


aprendizaje también se consideran esenciales en el desarrollo de la competencia 


comunicativa y de la autonomía (Oxford, 20171), por lo que también requieren un 


tratamiento explícito en el dictado de la materia Lengua Inglesa II. 


Por último, se fomentará igualmente el desarrollo del pensamiento crítico, ya que 


se lo considera otro aspecto fundamental de las competencias que se pretenden 


desarrollar en esta materia. En este sentido, el desarrollo de unidades temáticas, en las 


que se incluyen temas de actualidad sobre los que se propicia la discusión y el debate, 


la asociación de ideas y el intercambio de opiniones personales, persigue este objetivo 


fundamental. Por esto mismo, se espera que los alumnos realicen una búsqueda 


autónoma de material relacionado con los temas de las diferentes unidades como 


complemento de los textos tratados en clase a fin de que puedan apropiarse del contenido 


de forma más personalizada y significativa. El pensamiento crítico es otro componente 


estrechamente ligado a la autonomía, e implica, además, la comunicación efectiva y la 


resolución de problemas. 


 
1 Oxford, R. (2017). Teaching and researching language learning strategies: Self-regulation in context. 
Routledge. 







Se espera, por lo tanto, que a través del proceso de enseñanza y aprendizaje el 


alumno de Lengua Inglesa II logre desarrollar la competencia comunicativa, así como 


también la competencia intercultural, el aprendizaje autónomo y el pensamiento crítico. 


Según todo lo expuesto anteriormente, se plantean entonces los siguientes 


objetivos generales y específicos para Lengua Inglesa II. 


 


OBJETIVOS GENERALES 


Lograr que al finalizar el año lectivo el alumno esté capacitado para: 


▪ Comprender la información que reciba en situaciones de comunicación oral y/o 


escrita sobre temas de interés general. 


▪ Utilizar la lengua inglesa en forma oral o escrita como medio de comunicación para 


la interacción social y como instrumento de la expresión de experiencias propias y 


puntos de vista personales acerca de temas de interés general. 


▪ Transferir los conocimientos adquiridos el año anterior integrándolos con los del 


presente año. 


▪ Valorar el aprendizaje de la lengua inglesa como una experiencia enriquecedora, 


tanto en el orden socio-cultural como individual, y como una forma de establecer 


objetivamente relaciones entre la lengua materna y la lengua inglesa. 


A lo largo del año lectivo, se espera que el alumno desarrolle: 


▪ Los diferentes componentes de la competencia comunicativa (competencia 


lingüística, pragmática, discursiva y estratégica) asociados con el nivel intermedio 


superior en la lengua extranjera. 


▪ La competencia intercultural y el pensamiento crítico. 


▪ Estrategias de aprendizaje que le permitan alcanzar un nivel de independencia y 


autonomía en el uso de la lengua extranjera y en la resolución de problemas 


relacionados con la adquisición de dicha lengua. 


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS 


Al finalizar el año lectivo el alumno deberá estar capacitado para: 


▪ Demostrar, mediante tareas específicas, la comprensión del idioma oral hablado 


a ritmo normal de conversación acerca de los contenidos temáticos detallados en 


la sección Contenidos. 


▪ Demostrar, mediante tareas específicas, la comprensión lectora de distintos tipos 


de textos (textos expositivos, argumentativos, periodísticos y/o textos literarios 


cortos) acerca de los contenidos temáticos desarrollados en la asignatura. 


▪ Demostrar, a través de la resolución de problemas en forma oral y escrita, la 


aplicación de estrategias orientadas hacia la autonomía del aprendizaje y el 


ejercicio del pensamiento crítico. 


▪ Presentar, a través de la exposición oral clara y fluida, temas relacionados con 


los núcleos temáticos de la asignatura demostrando una información adecuada y 


un desarrollo coherente en la presentación de la información. 


▪ Redactar ensayos (de 400 palabras aproximadamente) sobre los temas de este 


programa, de manera clara, precisa y coherente, empleando ortografía, 


puntuación, nexos y estructuras gramaticales correctos y vocabulario pertinente. 







METODOLOGÍA DE TRABAJO 


Teniendo en cuenta los objetivos de la asignatura, la metodología de trabajo debe 


intentar equilibrar e integrar los aspectos orales y escritos de la lengua extranjera, a fin 


de lograr el desarrollo de ambas dimensiones y, a su vez, propiciar la identificación y 


discriminación de las características particulares de los distintos registros, es decir, de las 


variaciones lingüísticas determinadas por factores contextuales tanto en la escritura como 


en la oralidad. Por otro lado, se debe propiciar también un balance entre actividades 


teóricas y actividades prácticas. En este contexto esta distinción hace referencia a 


actividades de análisis de la lengua y su uso y actividades relacionadas con la práctica y 


el desarrollo de las habilidades, tales como lectura, escritura, habla y escucha de la 


lengua extranjera. El material de trabajo propuesto por la cátedra favorece esta 


interrelación, así como también la integración de las distintas habilidades. 


La metodología de intervención pedagógica se relaciona con algunos de los 


principios del enfoque comunicativo, especialmente en lo que respecta a la importancia 


que se le otorga al desarrollo de los diferentes componentes de la competencia 


comunicativa y a las tareas integradoras de las habilidades lingüísticas. También se 


tienen en cuenta los lineamientos de EAP (English for Academic Purposes), ya que 


muchas de las tareas, actividades y contenidos de la asignatura están orientados hacia 


los requisitos y características del ámbito académico en particular. Ambos enfoques 


requieren una activa participación por parte del alumnado, tomando el docente un rol de 


guía, facilitador y/o moderador en la mayoría de las tareas. 


Del mismo modo, se tendrán en cuenta algunos principios del aprendizaje por 


tareas, principalmente los relacionados con la resolución de problemas y la utilización de 


material auténtico. Asimismo, se seguirán algunos lineamientos del aprendizaje 


colaborativo, en tanto que éste supone la interacción con otros para la construcción del 


aprendizaje. Finalmente, también se considerarán algunas nociones del aprendizaje 


mixto (ver sección Modalidad de Trabajo con el Aula Virtual). 


Las actividades propuestas para el cumplimiento de los objetivos planteados 


también deben tener en cuenta factores afectivos/emocionales, tales como la motivación 


y la ansiedad y las diferencias individuales en lo que respecta a estilos de aprendizaje. 


Ambas dimensiones han demostrado ser aspectos fundamentales en el desarrollo del 


aprendizaje y en la efectiva adquisición de la lengua en particular. A tal fin, se propiciará 


el establecimiento de una atmósfera de trabajo que valore el respeto y promueva el 


aprendizaje colaborativo, así como también la variación en las actividades y temáticas 


desarrolladas en clase. 


Finalmente, se concibe a la lengua extranjera como el instrumento fundamental a 


través del cual se aprenden contenidos relacionados con distintas áreas temáticas. En 


este sentido, se favorece la implementación de una perspectiva crítica e intercultural; la 


selección del material didáctico está orientada especialmente a desarrollar dicho enfoque. 


En relación con esto, se proponen actividades de análisis y comparación de los distintos 


contextos socio-culturales de enunciación de los textos trabajados, así como también de 


nociones tales como género, raza o nación, entre otras, que pueden enriquecer la 


discusión de determinados núcleos temáticos y ampliar el espectro de exploración de los 


mismos. 







 En la cátedra Lengua Inglesa II de la Universidad Nacional de Córdoba, los 


docentes desempeñan el rol de facilitadores del aprendizaje, promoviendo un ambiente 


activo y colaborativo que estimula la participación de los estudiantes. Además, actúan 


como guías interculturales, contextualizando temas y fomentando la comprensión de la 


diversidad cultural. Su función incluye la planificación de contenidos mediante el enfoque 


CLIL, motivando a los estudiantes a establecer metas personales y reflexionar sobre su 


progreso. A su vez, los docentes implementan métodos de evaluación variados y 


desarrollan el pensamiento crítico a través de actividades que estimulan el análisis y la 


resolución de problemas. Por su parte, los estudiantes asumen el rol de participantes 


activos, involucrándose en debates y actividades, mientras establecen objetivos de 


aprendizaje autónomos y realizan investigaciones sobre temas relevantes. También 


colaboran en trabajos en grupo, reflexionan sobre su proceso de aprendizaje y practican 


la comunicación en inglés, aplicando sus conocimientos en contextos significativos. Esta 


interacción entre los roles de los docentes y los estudiantes es fundamental para alcanzar 


los objetivos de la asignatura y fomentar un aprendizaje significativo. 


Parte de la metodología de la cátedra es la de potenciar las posibilidades de 


intercambio con estudiantes de otras universidades y es por ello que se propone la 


participación en las Global Conversations, organizadas por la Universidad DePaul 


(Chicago, USA), en las que participan docentes y estudiantes de diferentes partes del 


mundo. También se propicia la organización de charlas con expertos sobre diversos 


temas del programa. 


 


DESARROLLO DE LAS MACROHABILIDADES LINGÜÍSTICAS 


Las actividades se presentan aquí organizadas según las correspondientes 


macrohabilidades básicas a los fines de la claridad en la presentación de la información. 


En la práctica, dichas actividades se llevarán a cabo de manera combinada e integrada 


en el entorno del aula virtual. 


Actividades relativas al desarrollo de la REDACCIÓN: 


▪ Análisis de la mecánica y estructura del ensayo corto o composición en inglés. 


▪ Desarrollo de técnicas y estrategias para la planificación, escritura y revisión de 


ensayos: 


expository, comparison and contrast y cause and effect essays. 


▪ Estudio y aplicación de signos de transición (marcadores textuales de coordinación y 


subordinación) y puntuación en la organización textual de párrafos y ensayos. 


▪ Planificación y redacción de ensayos de alrededor de 400 palabras de extensión de 


manera colaborativa e individual. 


Actividades relativas al DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL: 


▪ Práctica y participación oral espontánea y/o guiada en el contexto de la clase de 


Lengua Inglesa a través de la respuesta a preguntas, la realización de juegos de roles, 


la participación en debates o discusiones orales y la lectura en voz alta, entre otras. 


▪ Identificación de las características de distintos tipos de textos orales: diálogos, clases, 


entrevistas, debates, reportes, etc. 


▪ Análisis y evaluación de producciones orales de hablantes nativos, de pares no nativos 


y de la propia producción. 







Actividades relativas al DESARROLLO DE LA COMPRESIÓN LECTORA: 


▪ Comprensión general y extracción de información específica de distintos tipos de 


textos: párrafos y ensayos expositivos, artículos periodísticos, narraciones y 


descripciones breves. 


▪ Análisis e interpretación de contenido textual y elementos paratextuales. 


▪ Búsqueda de información específica a través de la lectura de varias fuentes. 


▪ Lectura extensiva e intensiva de textos literarios (cuentos breves). 


Actividades relativas al DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN AUDITIVA: 


▪ Comprensión general y extracción de información específica de distintos tipos de 


textos orales en diversos contextos: diálogos, conferencias, entrevistas, programas de 


radio, etc. 


▪ Análisis e interpretación de elementos lingüísticos y paralingüísticos en textos orales. 


▪ Escucha extensiva e intensiva de material audiovisual (largometrajes y videos cortos) 


sobre las distintas temáticas del programa. 


 


MODALIDAD DE TRABAJO EN EL AULA VIRTUAL 


Este año académico continuaremos utilizando un aula virtual alojada en la 


plataforma Moodle para el desarrollo de las distintas unidades del programa, mediante 


materiales y actividades especialmente diseñados por la cátedra para tal fin.. 


De acuerdo a lo establecido en la Resolución del Ministerio de Educación 2641-


E/2017 y en la Resolución del HCD 64/22, que permiten que hasta el 30% de la carga 


horaria total de la asignatura pueda desarrollarse a distancia, se implementará una 


metodología de aprendizaje híbrido, que combinará clases presenciales con actividades 


de integración y consolidación en el entorno virtual. Se realizarán 3 (tres) encuentros 


presenciales en cada una de las comisiones, sumando un total de 7 (siete) horas cátedra 


de clases presenciales; las 3 (tres) horas restantes se desarrollarán en el aula virtual, a 


través de actividades asincrónicas. 


Para esta modalidad de trabajo se tendrá en cuenta, como establece Onrubia (2005, 


2016), la relación entre tres elementos: la actividad mental constructiva del alumno que 


aprende, el contenido que es objeto de enseñanza y aprendizaje y la ayuda sostenida y 


continuada del que enseña. En cuanto a la actividad mental constructiva del alumno, esto 


implica que “lo que el alumno aprende en un entorno virtual no es simplemente una copia 


o reproducción de lo que en ese entorno se le presenta como contenido a aprender, sino 


una reelaboración de ese contenido mediada por la estructura cognitiva del aprendiz” 


(Onrubia, 2005, p. 3). Con relación al contenido, las actividades propuestas intentan ser 


facilitadoras del aprendizaje y “potenciar al máximo la interactividad y la creación conjunta 


de conocimiento” (Duart y Sangrà, 2000, p. 22). Por último, la acción docente “tiene como 


objetivo ofrecer al estudiante herramientas que le ayuden a desarrollar su propio proceso 


de aprendizaje, a la vez que atienda sus dudas y sus necesidades” (p. 22). Por 


consiguiente, esta modalidad de trabajo de aprendizaje mixto ubicará necesariamente al 


estudiante en un rol central, ya que su participación activa será requerida en todo momento, 


e implica que el docente adoptará el rol de guía, facilitador o moderador en todas las tareas 


llevadas a cabo. 


 







CONTENIDOS TEMÁTICOS 


UNIT 1: LEISURE & HOLIDAYS 


Modern living. Leisure. The importance of leisure. Entertainment. Movies. The Arts. 


Leisure time activities. Sports. Travelling. Different kinds of holidays. The world’s natural 


and heritage sites. 


UNIT 2: THE WORLD OF WORK 


Making a living. Choosing a career. Skills and experience in work. Different kinds of jobs. 


Job interviews. 


UNIT 3: EDUCATION 


Definition of education. Formal education in the USA, Great Britain and Argentina 


(primary, secondary and higher education). Exams. Homeschooling. Technology and 


education. 


UNIT 4: CRIME & PUNISHMENT 


Crime and the Law. Different types of crimes. The legal system in the US, Great Britain 


and Argentina. Courts and trials. Punishment. Crime prevention. 


UNIT 5: ENVIRONMENTAL ISSUES 


Weather facts. Disasters and the environment. Environmental damage. Protecting the 


environment. 


 


Aspectos léxico-gramaticales 


El estudio, el análisis y la práctica de los aspectos léxico-gramaticales, los cuales 


implican la consolidación y ampliación del léxico, así como también práctica y 


afianzamiento de estructuras sintácticas, se llevarán a cabo de manera recursiva a lo 


largo de todas las unidades temáticas del programa. Dichos aspectos incluirán: 


▪ Vocablos/términos relacionados con los distintos núcleos temáticos, campos y redes 


semánticos, formación de palabras (sufijos y prefijos), modismos (idioms), oraciones 


autoexplicativas (self-explanatory sentences), verbos + partículas adverbiales (multi-


word verbs), combinaciones de palabras (collocations), comparaciones y metáforas, 


proverbios y dichos. 


▪ Tiempos verbales, formas verbales, verbos defectivos (modal verbs), estructuras 


sintácticas (phrases, clauses and sentences), ordenamiento sintáctico (word order 


and inversion), estilo indirecto, voces activa y pasiva. Unidad 1: future verb tenses. 


Unidad 2: present and past tenses. Unidad 3: passive voice and modal verbs. Unidad 


4: reported speech; gerunds and infinitives. Unidad 5: relative clauses and modal 


verbs. 


▪ Coordinación y subordinación. Signos de transición. 


 
CRITERIOS Y MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
(según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16) 


Los criterios de evaluación se ajustarán a los objetivos planteados para este curso. 


En las pruebas parciales y en el examen final se evaluarán las cuatro habilidades básicas 


del idioma, a saber: comprensión auditiva, lecto-comprensión, expresión escrita y 


expresión oral. 







En lo concerniente a las habilidades orales (comprensión y producción), se 


considerarán los siguientes aspectos: 


▪ precisión en la comprensión y emisión del mensaje oral; 


▪ adecuación del mensaje al contexto de situación y a las demandas de la tarea; 


▪ fluidez y coherencia en la presentación de la información; 


▪ uso efectivo de los aspectos léxico-gramaticales trabajados en la asignatura. 


En lo que respecta a las habilidades relacionadas a la palabra escrita (comprensión 


y producción), se tomarán en cuenta los aspectos siguientes: 


▪ precisión en la comprensión y emisión del mensaje escrito; 


▪ adecuación del mensaje al contexto de situación y a las demandas de la tarea; 


▪ coherencia y cohesión en la presentación de la información; 


▪ uso efectivo de los aspectos léxico-gramaticales trabajados en la asignatura. 


 


Alumnos regulares: 


Para regularizar la materia los alumnos deberán aprobar TRES evaluaciones 


parciales con calificación cuatro (4) o superior. El primer parcial será escrito e incluirá 


una sección con ejercicios sobre contenidos léxico-gramaticales, una tarea de escritura 


de ensayo combinada con contenidos léxico gramaticales y/o una tarea de comprensión 


lectora y/o una tarea de comprensión auditiva. El segundo parcial será igual al primero, 


es decir, también será escrito e incluirá una sección con ejercicios sobre contenidos 


léxico-gramaticales, una tarea de escritura de ensayo combinada con contenidos léxico 


gramaticales y/o una tarea de comprensión lectora y/o una tarea de comprensión auditiva. 


El tercer parcial será oral e implicará una exposición oral basada en preguntas 


relacionadas con los núcleos temáticos del programa. En los tres parciales se evaluarán 


los contenidos desarrollados tanto en las clases presenciales como en las actividades 


asincrónicas del aula virtual. Es importante aclarar que la nota de este tercer parcial se 


promediará con la obtenida en una presentación oral realizada en clase. En caso de que 


el estudiante realice más de una presentación oral, se promediarán todas las notas 


obtenidas y esa calificación se promediará, a su vez, con la nota obtenida en el parcial 


oral. Por ejemplo, si un estudiante obtuvo las notas 7 (siete) y 8 (ocho) en dos 


presentaciones orales realizadas durante el año lectivo, dichas calificaciones le otorgan 


un promedio de 7 (siete). Si en el tercer parcial ese estudiante obtiene un 5 (cinco), 


entonces se computará como nota final del parcial oral la calificación 6 (seis), resultado 


del promedio entre la nota del parcial y la nota de las presentaciones orales. Dicho 


promedio se aplicará sólo cuando ambas instancias de evaluación oral (la 


presentación/es oral/es y el parcial) hayan sido aprobadas; es decir, cuando el estudiante 


haya obtenido una calificación de 4 (cuatro) o más en ambas instancias. 


Las presentaciones orales en clase serán guiadas, pautadas y evaluadas oportunamente 


por los docentes a cargo de cada comisión. Asimismo, los estudiantes recibirán 


retroalimentación de sus pares (peer feedback). La instancia de presentación oral será 


opcional (es decir que aquellos estudiantes que no puedan o no deseen realizar la 


presentación oral podrán presentarse directamente a rendir el tercer parcial y no se 


promediará ninguna nota). En caso de reprobar esta instancia de evaluación en clase, los 







estudiantes podrán presentarse al tercer parcial de todos modos, pero no se promediará 


la calificación final.  


El alumno tendrá la posibilidad de recuperar sólo uno de los tres parciales en un 


parcial RECUPERATORIO por inasistencia y/o aplazo. El parcial recuperatorio incluirá 


los contenidos temáticos evaluados, respectivamente, en las instancias de evaluación 


anteriores. Es decir, el estudiante que deba recuperar el primer parcial, rendirá un parcial 


recuperatorio similar al primer parcial tanto en lo relativo a contenidos como a modalidad. 


De la misma manera, aquellos estudiantes que deban recuperar el segundo o tercer 


parcial rendirán parciales recuperatorios similares en contenido y formato al parcial que 


reprobaron o en el cual estuvieron ausentes. 


Para aprobar la asignatura, el alumno regular deberá rendir un EXAMEN FINAL de 


carácter escrito y oral, en el que podrán evaluarse las cuatro macro-habilidades del 


idioma y el uso de la lengua, y cada una de las secciones será eliminatoria. El examen 


constará de una primera sección escrita, la cual incluirá un ejercicio de redacción de 


ensayo y ejercicios de uso de la lengua y/o ejercicios de comprensión lectora y/o 


ejercicios de comprensión auditiva. La sección escrita tendrá carácter eliminatorio. La 


evaluación oral consistirá en una exposición en respuesta a preguntas y/o instrucciones 


relacionadas con los núcleos temáticos trabajados durante el año lectivo. Aquellos 


estudiantes que obtengan una calificación final de 7 (siete) o más en el tercer parcial 


(oral) serán eximidos de la sección oral del examen final y solo rendirán la sección escrita 


de dicho examen. En este caso, la calificación del examen escrito se promediará con la 


calificación final obtenida en la evaluación parcial oral (tercer parcial). 


 


Alumnos libres: 


Los alumnos libres deberán rendir un EXAMEN FINAL de carácter escrito y oral 


en el que podrán evaluarse las cuatro macrohabilidades del idioma y el uso de la lengua, 


y cada una de las secciones será eliminatoria. En el caso de la sección escrita, el 


examen constará de una primera sección escrita similar a la que rinden los Alumnos 


Regulares (ver más arriba). La diferencia, en el caso de los alumnos libres, es que su 


examen escrito incluirá un ejercicio adicional de redacción sobre cualquiera de los temas 


que forman parte del programa. Ambos ejercicios de redacción serán considerados 


eliminatorios. Es decir, si el alumno no aprueba cualquiera de ellos, no se considerarán 


las otras secciones del examen escrito. Solo una vez que el alumno haya aprobado la 


instancia escrita se procederá con la evaluación oral. La evaluación oral constará de una 


exposición en respuesta a preguntas y/o instrucciones relacionadas con los núcleos 


temáticos incluidos en el programa. Los alumnos libres deberán responder preguntas 


adicionales sobre contenidos programáticos. 


 


NOTA: Es importante aclarar que, para el examen final de alumnos libres, se tendrá en 


cuenta el programa vigente al momento de rendir el examen final. 


 


 


 


 







CRONOGRAMA TENTATIVO 


PRIMER CUATRIMESTRE: 


▪ Contenidos temáticos: unidades 1, 2 y 3. 


▪ Redacción: Introduction to essay writing. Techniques for essay 


development: expository essays. Comparison-contrast essays. 


 


Tratamiento de cuentos breves: 


▪ “The Interview”, de Ruth Prawer Jhabvala 


▪ “English as a Second Language”, de Lucy Honig 


 


Primer examen parcial2 


 


SEGUNDO CUATRIMESTRE: 


▪ Contenidos temáticos: unidades 3, 4 y 5. 


▪ Redacción: Essay writing. Techniques for essay development: cause-effect essays. 


 


Tratamiento de cuentos breves: 


▪ “Sauce for the Goose” de Patricia Highsmith 


▪ “Sea Story”, de A. S. Byatt 


 


Segundo examen parcial, tercer examen parcial y parcial recuperatorio 


 


BIBLIOGRAFÍA 


Obligatoria: 


▪ Material didáctico sistematizado por docentes de la cátedra que se 


encuentra en el Aula Virtual (lessons, modules and activities). 


Recomendada: 


▪ Material didáctico sistematizado por docentes de la cátedra: Handouts of 


Language Practice, Writing, Short Stories, Developing your Oral Academic Skills, 


Practice Tests. 


▪ BBC. https://www.bbc.com/ 


▪ BBC. Learning English https://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 


▪ Benson, M., Benson, E. & Ilson R. (2010). The BBI Combinatory Dictionary of 


English. 3ra edición. Estados Unidos: John Benjamins Publishing Company. 


▪ Bibliomania http://www.bibliomania.com/1/frameset.html 


▪ British Council. Learn English online https://learnenglish.britishcouncil.org/ 


▪ CNN https://edition.cnn.com/ 


▪ Collins Cobuild Advanced Learners’ Dictionary. (2014). 8va edición. Reino Unido: 


HarperCollins UK. 


▪ Collins Cobuild Student’s Dictionary plus Grammar (with CD-ROM). (2005). 3ra 


 
2 Las fechas de los exámenes parciales se establecerán en el Cronograma de clases que se presentará 
oportunamente al comienzo del año lectivo. Generalmente, el primer parcial suele tener lugar a fines del mes 
de mayo, el segundo a comienzos de septiembre, y el tercero a mediados de octubre. Los parciales 
recuperatorios se suelen llevar a cabo durante la primera semana de noviembre. 



https://www.bbc.com/

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/

http://www.bibliomania.com/1/frameset.html

https://learnenglish.britishcouncil.org/

https://edition.cnn.com/





edición. Italia: HarperCollins Publishers. 


▪ Dummett, P.; Hughes, J. & Stephenson, H. (2013). Life. Upper Intermediate 


Student’s Book. Hampshire: National Geographic Learning/ Cengage Learning. 


▪ Encyclopedia Britannica https://www.britannica.com/ 


▪ Evans, V. (2014). FCE Use of English 2. Student’s Book. Berkshire: Express 


Publishing. 


▪ Folse, K. S., Muchmore-Vokoun, A. & Vestri Solomon, E. (2014). Great Writing 4: 


Great Essays. 4ta edición. Reino Unido: Cengage Learning-National Geographic 


Learning. 


▪ Folse, K. S., Vestri Solomon, E. & Smith-Palinkas, B. (2008). Top 20. Great 


Grammar for Great Writing. Boston: Thomson Heinle. 


▪ Herzfeld-Pipkin, N. (2006). Destinations. Writing for Academic Success 2. Boston: 


Cengage Learning. 


▪ Hughes, J & Naunton, J. (2015). Spotlight on First (FCE) Exam Booster. Student’s 


Book. Second edition. Hampshire: National Geographic Learning/ Cengage 


Learning. 


▪ Lane, A. (2015). Spotlight on First (FCE) Exam Booster. Workbook with key. 


Second edition. Hampshire: National Geographic Learning/ Cengage Learning. 


▪ Longman Dictionary of Contemporary English. (2015). 6ta edición. Reino Unido: 


Pearson Education ESL. 


▪ McCarthy, M. & O’Dell, F. (2012). English Vocabulary in Use: Upper Intermediate. 


3ra edición. Reino Unido: Cambridge University Press. 


▪ Macmillan Collocations Dictionary for Learners of English (2010). Reino Unido: 


Macmillan Publishers Limited. 


▪ Meyers, A. (2005). Gateways to Academic Writing. Effective Sentences, 


Paragraphs and Essays. Estados Unidos: Pearson Longman 


▪ O’Donnell, T. D. & Paiva, J. L. (1993) Independent Writing. Segunda edición. 


Estados Unidos: Heinle & Heinle Publishers. 


▪ Oshima, A. & Hogue, A. (2006). Writing Academic English. Cuarta edición. Estados 


Unidos: Pearson Longman. 


▪ Oxford Collocations Dictionary for Students of English. (2009). Reino Unido: Oxford 


University Press. 


▪ Oxford Phrasal Verbs Dictionary. (2005). Reino Unido: Oxford University Press. 


▪ Ruetten, M.K. (2003). Developing Composition Skills. Rhetoric and Grammar. 


Estados Unidos: Thomson Heinle. 


▪ Smalley, R. L., Ruetten, M. K. & Kozyrev, J. R. (2001). Refining Composition Skills. 


Rhetoric and Grammar. Estados Unidos: Heinle & Heinle Publishers. 


▪ Smith, L. C. & Nici Mare, N. (2011). Issues for Today 3. Nueva York: Heinle 


Cengage Learning. 


▪ Spencer, D. (2016). Gateway. Student’s Book Premium Pack. Second Edition B2. 


Londres: Macmillan Education. 


▪ The Blue Book of Grammar and Punctuation https://www.grammarbook.com/ 


▪ The Purdue Online Writing Lab https://owl.purdue.edu/ 


▪ Treloar, F. & Holley, G. (2016). Gateway. Workbook. Second Edition B2. Londres: 



https://www.britannica.com/

https://www.grammarbook.com/

https://owl.purdue.edu/





Macmillan Education. 


▪ Van Zile, S. (2006). Mastering the 5-Paragraph Essay. Nueva York: Scholastic 


▪ Vince, M. (2014). First Certificate Language Practice. Fifth Edition with Key. 


Londres: Macmillan Publishers Limited. 


▪ Wikipedia, the Free Encyclopedia https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 


▪ Willson, P. & Ferster Glazier, T. (2003). Writing Essentials. Exercises to Improve 


Spelling, Sentence Structure, Punctuation, and Writing. Estados Unidos: Thomson 


Heinle. 
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1. FUNDAMENTACIÓN 
 


El planteo de la asignatura parte de los estudios de los problemas del lenguaje 


en relación con la Traducción y los factores lingüísticos e interculturales 


inherentes al proceso de esta, concentrando dicho estudio en la Teoría y Práctica 


de los distintos tipos de traducción. En la asignatura, se tratarán problemas 


puntuales de traslación en la fase de comprensión del texto original (TO), 


teniendo en cuenta los procedimientos básicos de análisis.  


 


Esta asignatura representa la primera exposición ante la práctica de la traducción 


y constituye la etapa inicial en el proceso de enseñanza de la traducción que va 


desde la comprensión del mensaje original hasta su reproducción en la lengua 


de llegada según las distintas escuelas y los modelos traductológicos. En este 


sentido, este curso constituye una herramienta fundamental que prepara a los 


alumnos para detectar problemas de traducción, desarrollar estrategias y aplicar 


métodos, y, así, enfrentar el desafío que presentan las distintas tipologías 


textuales y los lenguajes de especialidad en las materias subsiguientes. Para 


ello, se incluye la realización de actividades asignadas mediante el espacio 


virtual, cuya finalidad abarca: 


 


• proporcionar el entorno de aprendizaje donde se incluyan, tanto en la 
lengua fuente como lengua meta, herramientas de normativas, 
fundamentos teóricos, modos de acceder a la información y los recursos 
electrónicos disponibles y relevantes; 


 


• proporcionar un espacio de práctica desde donde el alumno pueda 
acceder a un dossier de trabajo conforme a sus propios tiempos, y 
simulando un proceso de cumplimiento de encargo de traducción.  


 


 


Objetivos generales 


• Reflexionar sobre el hecho de que no se traducen lenguas sino textos. 


• Interpretar un texto para su posterior traducción. 


• Extraer el sentido del texto, es decir, aprehender el mensaje y expresarlo 
correcta y fielmente 


• en la lengua receptora, objetivo fundamental de esta asignatura. 
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Objetivos específicos 


• Revisar y profundizar constructos teóricos funcionales y nociones 
fundamentales referidas a los estudios de traducción tales como 
equivalencia y traducibilidad, que moldearán la práctica de traducción; 


 


• Analizar el proceso de traducción y sus dimensiones; 
 


• Revisar los métodos y procedimientos de traducción según 
condicionamientos definidos (encargo, escopo y tipología textual); 


 


• profundizar los estudios sobre el buen uso de la lengua materna; 
 


• Adquirir las competencias cognitivas (formación e interrelación de 
conceptos) y lingüísticas específicas que subyacen en el proceso de 
traducción/traslación; 


 


• Implementar estrategias eficaces de investigación y documentación; 
Reconocer los principios y normas éticas profesionales; 
 


• Explicar las ideas principales del texto. Comprender el texto en forma 
detallada. 


 
 


• Identificar y describir problemas de traducción durante el proceso de 
análisis de texto. 
 


• Analizar los métodos y técnicas de traducción aplicados a los diferentes 
tipos de textos de trabajo. 
 


• Seleccionar y aplicar el método y las técnicas más apropiadas para el 
texto a traducir según los problemas que presenta. 


 
 


• Tomar distancia de las estructuras del texto original para evitar que la 
subjetividad se filtre a través de la traducción, comparando textos 
paralelos. 
 


• Traducir el TO, adoptando una postura crítica con respecto a los factores 
inherentes al proceso de traducción y a las decisiones que debe tomar 
un traductor al producir un texto meta (TM). 


 
 


• Corregir la redacción en lengua materna. 
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• Internalizar las normas éticas de la práctica profesional: contacto con el 
cliente, formalidades para presentación de traducciones, 
responsabilidad, cumplimiento y ética profesional, entre otros aspectos. 


 


 


2. CONTENIDOS 


 
MÓDULO I. LA TRADUCCIÓN COMO PROCESO Y COMO PRODUCTO 
 
 
A. El rol del traductor: ámbitos laborales; principios éticos profesionales. 
Traducción e interpretación.  
 
B. Revisión de la traducción como proceso. Análisis de texto: índices 
textuales de la situación comunicativa. Factores extralingüísticos e 
intralingüísticos. Textos paralelos.  
 
C. El encargo de traducción. Diferentes áreas de traducción (técnica, 
científica, comercial, legal, periodística, literaria, audiovisual).  
 
D. La traducción como producto: revisión final, verificación y otras 
consideraciones Crítica de la traducción: análisis de textos bilingües 
publicados y crítica entre pares.  
 
E. Traducción automática: orígenes, tipos, el rol del traductor humano, 
breve introducción a la posedición. Inteligencia artificial: introducción a los 
LLM. Traducción automática basada en redes neuronales. Integración de 
IA y herramientas de traducción asistida por computadora (CAT).  
 
 
 
 
MÓDULO II. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE TRADUCCIÓN 
 
Métodos de traducción: palabra por palabra, literal, fiel, semántica, 
comunicativa, idiomática, libre, adaptación. Procedimientos, estrategias 
o técnicas de traducción: transferencia, naturalización, equivalencia 
(cultural, funcional, descriptiva), calco, reducción, ampliación, modulación, 
transposición, análisis componencial y otros. 
 
 
 
 
MÓDULO III. PROBLEMAS DE TRADUCCIÓN Y ESTRATEGIAS DE 
RESOLUCIÓN 
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A. Intertextualidad y referencia. Connotación. Ambigüedad. 
Redundancia. Concisión. Registros lingüísticos (dialectos, 
sociolectos, geolectos). Interferencia léxica, sintáctica y figurativa. 
 
B. Rasgos diferenciales entre el inglés y el español en torno a: 
estructuras sintácticas: extensión del período y enlace extraoracional; 
enlace intraoracional: asíndeton, parataxis e hipotaxis. El orden de las 
palabras. Concordancia (sujeto-verbo, sustantivo-adjetivo). Gerundio. 
Voz activa y pasiva. Referencia semántica endofórica/textual (catafórica, 
anafórica) y exofórica/situacional. Sustitución y elipsis gramatical 
(nominal, verbal y proposicional). Elementos morfológicos: artículo, 
adjetivo, demostrativo, posesivo, adverbio, verbo. Relaciones léxicas 
como patrones cohesivos. Falsos cognados, calcos léxicos o 
paronímicos. 
 
C. Estrategias de resolución en frases hechas y expresiones 
idiomáticas; signos de puntuación; nombres propios y términos 
institucionales; pesos, medidas, cantidades y monedas; acrónimos, 
epónimos, abreviaciones. 
 
D. Ortografía española. Usos y funciones: puntuación (punto, coma, 
punto y coma, dos puntos, paréntesis, corchetes, raya, comillas, signos 
de interrogación y exclamación, puntos suspensivos, guiones, barras, 
llaves, apóstrofo, asterisco. Mayúsculas y minúsculas; abreviaciones 
(abreviaturas, siglas y acrónimos); símbolos; préstamos lingüísticos, 
extranjerismos y latinismos; antropónimos, topónimos; sistema de 
numeración romano y arábigo; expresiones numéricas (hora, fecha, 
cronología –siglos, décadas, años–, porcentajes). 
 
 
 
 
MÓDULO IV. TRADUCCIÓN Y CULTURA  
 
La dimensión histórica en el proceso de traducción. Términos culturales: 
geográficos (comidas, festividades, viviendas, vestimenta) y sociales 
(comercios, juegos, deportes). La dimensión funcional en el proceso de 
traducción: organización social, política y administrativa: términos 
jurídicos, educativos, laborales, entre otros. La dimensión histórica en el 
proceso de traducción. Términos culturales: geográficos (comidas, 
festividades, viviendas, vestimenta) y sociales (comercios, juegos, 
deportes). La dimensión funcional en el proceso de traducción: 
organización social, política y administrativa: términos jurídicos, 
educativos, laborales, entre otros. 
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NOTA: en todos los módulos se entrenará a los alumnos en el 
manejo y práctica de las principales herramientas informáticas 
aplicables al ejercicio de la traducción.  


 


 


3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 


 
• Analizar el discurso como método de traducción. 
• Reconocer los diferentes tipos de textos a traducir. 
• Recuperar y aplicar al texto de trabajo las nociones de participantes 


de la situación comunicativa. 
• Detectar presupuestos, sobreentendidos y alusiones. 
• Traducir oraciones que pueden dar lugar a interferencias 


lingüísticas. Traducir textos cortos. 
• Aplicar los métodos y técnicas de traducción según la función que 


va a cumplir la traducción, de acuerdo con el destinatario y con los 
requerimientos del cliente. 


• Llevar a cabo la evaluación del producto. 
• Asignar temas teóricos a los alumnos para exponer en clase.  
• Debatir sobre los temas anteriormente citados.  


 


 
La lectura de la teoría especificada en clase será de carácter obligatoria 


para debatir en clase y sobre la base de tal teoría, las decisiones de 


problemas, estrategias y métodos por usar. Los alumnos podrán consultar 


la teoría obligatoria en el aula virtual y la complementaria en la Biblioteca 


de la Facultad de Lenguas, además de otros recursos que ofrece Internet. 


 


Con el fin de propiciar la investigación sobre los temas incluidos en el 
manual teórico y llevarlos a la práctica, los estudiantes deberán elegir un 
tema de los propuestos por la cátedra y realizar una presentación oral en 
la que se discutan posibles problemas de traducción. De esta manera, se 
alentará la investigación relacionada con el proceso de traducción, la 
identificación y descripción de problemas puntuales en los distintos tipos 
de texto y el intercambio enriquecedor entre docentes y alumnos. 


 


Asimismo, los alumnos deberán completar la práctica en el Aula Virtual 
como Espacio Simbólico en el que se produce una relación distinta entre 
los participantes en un proceso de enseñanza/aprendizaje que, para 
interactuar entre sí y acceder a la información relevante, utiliza 
prioritariamente este sistema de comunicación mediada por la 
computadora. Con las actividades seleccionadas se intenta reforzar y 
enriquecer los contenidos incluidos en el programa. 
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4. MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 


Esta cátedra no pondrá cupo para los alumnos que estén en condiciones 


de cursar la asignatura en calidad de ALUMNOS PROMOCIONALES. No 


obstante, cada Comisión se reserva el derecho de otorgar la promoción 


sin examen en caso de no contar con asistentes. 


 


A. Alumnos promocionales. PROMOCIÓN SIN EXAMEN FINAL 
(RHCD 104/2019) y rectificativa RHCD 138/192). 
 


Requisitos: 
 


• Asistencia mínima del 80 % a las clases dictadas o del 60 % 
para estudiantes trabajadores o con personas a cargo. 
 


• Aprobación de 1 (un) Examen Parcial Integrador con nota 
mínima de 7 (siete). 
 


• Aprobación de 2 (dos) Trabajos Prácticos. 
 


• Posibilidad de recuperar el Examen Parcial Integrador por 
ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. La 
calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación 
recuperada. 
 


• Posibilidad de recuperar 1 (un) Trabajo Práctico. La calificación 
obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 
 


• Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y 
no una fracción inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se 
obtiene la promoción). Cuando la fracción sea 0,51 o superior 
en los promedios iguales o superiores a 7, se considerará el 
número entero inmediato superior (ej.: 7,75 = 8; 8,51 = 9). 


 


B. Alumnos Regulares 
 
Requisitos: 
 


• Aprobación de 1 (un) Examen Parcial Integrador con nota 
mínima de 4 (cuatro). 
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• Posibilidad de recuperar el Examen Parcial Integrador por 
ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. La 
calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación 
recuperada. 


 
 
Los alumnos regulares deberán rendir un examen final escrito, 
siendo cada instancia que se determine para el examen, 
eliminatoria. 


 


C. Alumnos Libres 
 
El examen final será escrito, siendo cada instancia que se determine 
para el examen, eliminatoria. Se les asignará un tema adicional al del 
examen de alumnos regulares. 


 


 


D. Alumnos Internacionales 
 
La modalidad de evaluación prevista para estos estudiantes será la 
misma que la correspondiente a los Alumnos Promocionales y 
Regulares de esta materia cuatrimestral. 


 
 
 


5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 


• Los errores elementales tanto en lengua inglesa como en lengua 
española serán decisivos para la calificación final. 
 


• Cuando el alumno no apruebe una de las partes del examen final 
o del parcial asignados durante el cursado de la asignatura, no se 
aprobarán las partes restantes. 


 
 


• En la corrección de las evaluaciones, la Cátedra toma en cuenta, 
con especial atención, errores de distorsión de sentido en el TO o 
errores gramaticales que afecten el sentido en el TM; errores de 
sintaxis; errores de estilo; errores de ortografía. 


 


 


6. BIBLIOGRAFÍA 
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Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas 
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1. FUNDAMENTACIÓN 
 
 
Concebimos la teoría de la traducción o la traducción como disciplina, 
como la materia que debe dar cuenta del proceso de trasvase de unas 
ideas expresadas en una lengua de partida a una lengua distinta de 
llegada, cada una con un sistema expresivo propio e integrada en un 
sistema cultural específico. La terminología juega un papel relevante en 
esta instancia al menos por tres motivos: 
 


1. porque es un punto clave en este tipo de textos, ya que los 
elementos que concentran con mayor densidad el conocimiento 
especializado son los términos; 


 
2. porque la calidad de una traducción especializada, en lo que 


concierne a la terminología, requiere el uso de terminología (y no 
de paráfrasis) como recurso habitual, adecuada al nivel de 
especialización del texto y real (es decir, que corresponda a los 
usos efectivos que hacen de ella sus usuarios naturales –los 
especialistas); 


 
3. porque, concebida la traducción como un proceso que constituye 


el objeto científico de la traductología, la terminología es una 
pieza para explicar este proceso ya que, en caso de no tomarla 
en consideración, difícilmente se podría dar cuenta de cómo los 
especialistas tienen el conocimiento almacenado y cómo lo 
transmiten los traductores cuando hacen de intermediarios en la 
comunicación entre especialistas. 


 


 
Con el fin de proporcionar al alumnado los medios necesarios para 
enfrentar dicho desafío, el cumplimento de los objetivos de la materia 
incluye la realización de actividades asignadas mediante el espacio 
virtual, y cuya finalidad comprende: 
 


• ofrecer un aula para que su alumnado lo consulte como un 
recurso complementario de otros materiales ya existentes de la 
asignatura como son los manuales, apuntes, libros de ejercicios 
como soporte de la actividad que se desarrolla en el contexto del 
aula; pero, al mismo tiempo, enriquecerla con algunos de los 
aspectos de los otros tipos de aula ya que el fin primero de la 
educación a distancia es precisamente el de superar problemas 
educativos en general y de la capacitación en las organizaciones 
en particular; y 


 


• ofrecer a su alumnado material informativo de lectura obligatoria y 
opcional como complemento de la teoría incluida en el manual de 
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cátedra e incluir, bajo la supervisión del profesor, materiales de la 
modalidad a distancia tales como foros, chats, correo electrónico, 
por medio de los cuales el alumno podrá trabajar en su casa, en 
los tiempos que le sean favorables 


 


 


Objetivos generales 
 


• Adquirir nociones fundamentales en Terminología y 
Documentación; 


• Comparar la terminología bilingüe; 


• Iniciar la investigación terminológica y el manejo de bases de 
datos. 


 


Objetivos específicos 
 


• Analizar la función de la Terminología en el proceso de 
comunicación; 


• Descubrir que existen en español alternativas de denominación 
válidas para las nuevas realidades de otras culturas; 


• Usar la ficha terminológica informatizada; 


• Comprobar que una buena documentación es indispensable para 
el trabajo terminológico; 


 


 


2. CONTENIDOS 


 
MÓDULO I 
 
La Terminología como término polisémico: disciplina científica, práctica y 
producto. Función: representación y comunicación. Disciplina 
interdisciplinar y transdisciplinar. Breve historicidad de la disciplina. De la 
prescripción a la descripción: Teoría General de la Terminología (TGT) y 
Teoría Comunicativa de la Terminología (TCT). El término, la unidad 
terminológica (UT) o la Unidad de Conocimiento Especializado (UCE): 
denominación y concepto. El triángulo terminológico. Unidad 
terminológica monoléxica, poliléxica/sintagmática/fraseológica y 
oracional. Terminología y Traducción 


 


 


MÓDULO II 
 
Lengua especializada (lenguaje técnico y científico) y lengua general. 
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Terminología y lexicografía. Terminología y comunicación especializada: 
niveles de especialización. Sinonimia: sinonimia absoluta, cuasisinonimia 
y falsa sinonimia. Sinonimia terminológica. Variación denominativa. 
Neologismos. Neónimos. Patrones de formación neológica: forma, sentido 
y préstamo. 


 


 
MÓDULO III  
 
La investigación puntual: monolingüe (término) y bilingüe (equivalente). 
Investigación temática: etapas. Análisis terminológico: identificación y 
extracción de candidatos a términos. Análisis contextual: contexto, 
descriptores, tipos de contextos. Sistema de conceptos. Relaciones 
conceptuales: hiperonimia, hiponimia, cohiponimia, sinonimia, antonimia, 
homonimia, polisemia. La definición terminológica: tipos. Construcción de 
las definiciones. 


 


 
MÓDULO IV  
 
Confección de entradas terminológicas informatizadas bilingües 
siguiendo las etapas de la investigación terminológica. Campos que 
componen las entradas terminológicas: datos administrativos, 
conceptuales, lingüísticos, textuales y otros. Terminología y 
documentación: problemas terminológicos y conceptuales en la 
traducción y fuentes para la resolución de problemas terminológicos y 
conceptuales. 
 
 


NOTA: en todos los módulos se entrenará a los alumnos en el 
manejo y práctica de las principales herramientas informáticas 
aplicables al ejercicio de la traducción.  


 


 


3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 


 
Se presentará una metodología de investigación terminológica que 
permitirá posteriormente su aplicación en otras materias de traducción, y 
que consistirá en: 
 


3.1. Distinguir términos de nivel funcional y de nivel conceptual 
(nocional). 


3.2. Comparar nociones. 
3.3. Rastrear un término desde la perspectiva terminológica, en la 
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medida de lo posible, con textos paralelos. 
3.4. Resolver problemas de terminología puntual y por campos 


semánticos. 
3.5. Aplicar el método de análisis contextual a textos en lengua 


especializada. 
3.6. Llevar a cabo el análisis terminológico de un texto. 
3.7. Elaborar sistemas de conceptos. 
3.8. Definir un término basándose en sus componentes principales 


en la lengua extranjera y en español. 
3.9. Volcar los datos obtenidos en la ficha informatizada 


 
 


Asimismo, los alumnos deberán completar la práctica en el Aula Virtual 
como Espacio Simbólico en el que se produce una relación distinta entre 
los participantes en un proceso de enseñanza/aprendizaje que, para 
interactuar entre sí y acceder a la información relevante, utiliza 
prioritariamente este sistema de comunicación mediada por la 
computadora. Con las actividades seleccionadas se intenta reforzar y 
enriquecer los contenidos incluidos en el programa. 
 
 


Colaboración optativa con OMPI. Temática 2024: Arquitectura.  


 
  
 


4. MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 


Esta cátedra no pondrá cupo para los alumnos que estén en condiciones 


de cursar la asignatura en calidad de ALUMNOS PROMOCIONALES. No 


obstante, cada Comisión se reserva el derecho de otorgar la promoción 


sin examen en caso de no contar con asistentes. 


 


A. Alumnos promocionales. PROMOCIÓN SIN EXAMEN FINAL 
(RHCD 104/2019) y rectificativa RHCD 138/192). 
 


Requisitos: 
 


• Asistencia mínima del 80 % a las clases dictadas o del 60 % 
para estudiantes trabajadores o con personas a cargo. 
 


• Aprobación de 1 (un) Examen Parcial Integrador con nota 
mínima de 7 (siete). 
 


• Aprobación de 2 (dos) Trabajos Prácticos. 
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• Posibilidad de recuperar el Examen Parcial Integrador por 
ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. La 
calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación 
recuperada. 
 


• Posibilidad de recuperar 1 (un) Trabajo Práctico. La calificación 
obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 
 


• Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y 
no una fracción inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se 
obtiene la promoción). Cuando la fracción sea 0,51 o superior 
en los promedios iguales o superiores a 7, se considerará el 
número entero inmediato superior (ej.: 7,75 = 8; 8,51 = 9). 


 


B. Alumnos Regulares 
 
Requisitos: 
 


• Aprobación de 1 (un) Examen Parcial Integrador con nota 
mínima de 4 (cuatro). 
 


• Posibilidad de recuperar el Examen Parcial Integrador por 
ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. La 
calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación 
recuperada. 


 
 
Los alumnos regulares deberán rendir un examen final escrito, 
siendo cada instancia que se determine para el examen, 
eliminatoria. 


 


C. Alumnos Libres 
 
El examen final será escrito, siendo cada instancia que se determine 
para el examen, eliminatoria. Se les asignará un tema adicional al del 
examen de alumnos regulares. 


 


 


D. Alumnos Internacionales 
 
La modalidad de evaluación prevista para estos estudiantes será la 
misma que la correspondiente a los Alumnos Promocionales y 
Regulares de esta materia cuatrimestral. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 


• Los errores elementales tanto en lengua inglesa como en lengua 
española serán decisivos para la calificación final. 
 


• Cuando el alumno no apruebe una de las partes del examen final 
o del parcial asignados durante el cursado de la asignatura, no se 
aprobarán las partes restantes. 


 
 


• En la corrección de las evaluaciones, la Cátedra toma en cuenta, 
con especial atención, errores de distorsión de sentido en el TO o 
errores gramaticales que afecten el sentido en el TM; errores de 
sintaxis; errores de estilo; errores de ortografía. 
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Fundamentación


La asignatura Didáctica General se ubica en el 3er año del Profesorado de Lengua Inglesa de
la Facultad de Lenguas, UNC, e integra el departamento de formación docente, área
metodología, de acuerdo con el plan de estudios vigente (RHCS 1282/2017, , Texto Ordenado
del Plan de Estudios 1990 de las carreras de Traductorado Público Nacional de Inglés,
Profesorado de Lengua Inglesa y Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesas). Esta materia
tiene como propósito brindar al profesorado en formación marcos de referencia que sustentan
los procesos de enseñanza y de aprendizaje de una lengua-cultura extranjera (LCE), fomentar
la construcción de herramientas teórico-prácticas a partir de las cuales enfrentar su futura tarea
educativa, tomar decisiones informadas y ejercitar su agencia, como así también propiciar un
espacio para el desarrollo de la identidad docente, la construcción de su rol como educadores y
la reflexión sistemática.


A partir de posicionamientos epistemológicos desde pedagogías críticas, justicia social
en educación y agencia docente, en esta asignatura se concibe la formación como un proceso
complejo y multidimensional que necesariamente pone en debate múltiples aspectos de la
enseñanza de una LCE, y en consecuencia, moviliza la reflexión y acción de los/as futuros/as
docentes como agentes de cambio para la transformación social y la construcción ciudadana.
Se propondrán experiencias de aprendizaje que fomenten su formación como un proceso
cognitivo de construcción personal que pone en diálogo creencias y experiencias previas con
nuevos saberes y competencias, y como una práctica de indagación crítica, reflexiva y
sistemática. Además, en consonancia con una perspectiva sociocultural del aprendizaje, se
fomentará la co-construcción de conocimientos de manera dialógica con otros/as, ya sea
los/las docentes, otros/as estudiantes, u otros actores educativos.


Objetivos Generales


Promover un espacio de formación docente integral que le permita a los/as futuros/as
docentes:


● Profundizar su desarrollo profesional a nivel teórico-pedagógico y fomentar el desarrollo
de una práctica docente autónoma, responsable, crítica y reflexiva.


● Concebir y comprender los procesos de enseñanza y de aprendizaje y a los actores
involucrados – educandos y docentes - como complejos y multidimensionales situados
en contextos socio-históricos.


● Continuar desarrollando su identidad docente y su rol como educadores.
● Ser conscientes de la importancia de la agencia docente y necesidad de desarrollo


profesional continuo.
● Afianzar su competencia en la lengua inglesa.


Objetivos específicos


Que los/as docentes en formación:







● Indaguen sobre diferentes concepciones de la enseñanza y los roles docentes según
diversas perspectivas y contextos y comprendan los procesos de agencia y
responsabilidad pedagógica profesional.


● Conozcan los diferentes aspectos del proceso de diseño curricular, los sustentos
teóricos y diferentes perspectivas que informan las decisiones curriculares.


● Tomen conciencia de la reflexión, la negociación y la evaluación del currículo.
● Conozcan los marcos curriculares / contextuales que regulan la enseñanza.
● Comprendan el anclaje teórico-pedagógico del proceso de aprendizaje de una LCE


desde diferentes teorías para poder tomar decisiones informadas acordes y analicen
crítica y reflexivamente los aportes de cada una.


● Discutan principios teóricos a partir de la observación de clases y el análisis de
materiales de enseñanza.


● Identifiquen y comprendan los factores cognitivos, biológicos, afectivos y sociales que
atraviesan a los educandos y los puedan tener en cuenta al momento de sus
intervenciones educativas.


Contenidos


Unidad 1: Teaching and teachers


Different conceptualisations of teaching. Dialogue and tensions between pedagogical and social
factors. Teaching from an ecological perspective. The teaching and learning processes. The
political dimensions of language teaching. Initial (language) teacher education. Teacher roles.
Teacher agency and professional pedagogical responsibility. Proyecto de mejora para la
formación inicial de profesores para el nivel secundario – Lenguas Extranjeras.


Unidad 2: Teaching and learning


Applications of the behaviorist, innatist, cognitivist, constructivist, humanist and sociocultural
perspectives on language learning. Interlanguage development.


Unidad 3: Teaching and learners


Individual differences: age, motivation, learning styles and learning strategies. Implications for
teaching.


Unidad 4: Teaching and Curriculum


The process of curriculum development. Curriculum and syllabus. EFL teaching methods and
approaches: CLT and CLIL. Perspectives that inform curriculum development: post-method,
social justice and intercultural citizenship. Diseño curricular de la provincia de Córdoba.







Metodología de trabajo


Desde una perspectiva socio-constructivista, la cátedra fomentará una metodología de trabajo
centrada en el estudiantado, la cual incentivará la recuperación de saberes y experiencias
previas, la articulación con nuevos conocimientos, el desarrollo de estrategias metacognitivas
tales como la reflexión sistemática y la autoevaluación y de estrategias socio-afectivas como el
trabajo colaborativo, el intercambio de ideas y experiencias, la promoción de la confianza en sí
mismo y en sus capacidades. Esta metodología de trabajo se llevará a cabo tanto en
modalidad presencial como virtual. El trabajo en el aula virtual en modalidad asincrónica no
superará el 30% de los contenidos de la asignatura, de acuerdo con la reglamentación
vigente. Se llevarán a cabo:


▪ Presentación y discusión de temas teóricos en las clases presenciales y en el aula
virtual en modalidad asincrónica a través de diferentes mediaciones.


▪ Análisis de casos relacionados con diferentes perspectivas discutidas en clase a través
de la lectura y discusión de artículos de investigación y de aplicaciones áulicas.


▪ Análisis de materiales didácticos y curriculares a partir de los marcos teóricos
abordados.


▪ Trabajo colaborativo.
▪ Observación focalizada de clases y entrevistas.
▪ Prácticas de escritura: informe de observación de clases
▪ Elaboración de narrativas visuales.
▪ Construcción de mapas conceptuales.
▪ Escritura de reflexiones.
▪ Actividades individuales y colaborativas en el aula virtual alojada en la plataforma


Moodle, tales como cuestionarios, participación en foros, entrega de tareas individuales
y colaborativas, entre otras.


Modalidad de evaluación


En un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en la Facultad de Lenguas, se
tendrán en cuenta los siguientes requisitos:


1. Estudiantes promocionales
● 80% de asistencia a clases presenciales.
● Cuando las clases se den en modalidad asincrónica en el aula virtual, se deberá


cumplimentar las actividades obligatorias en el aula virtual (en reemplazo de la asistencia
a la clase presencial).


● Aprobación de dos exámenes parciales. Podrá recuperarse un parcial por ausencia,
aplazo o para elevar el promedio general.







● Aprobación del 100% de cuatro trabajos prácticos, al menos uno de los cuales será una
tarea de observación. Se podrá recuperar un trabajo práctico por ausencia, aplazo o para
elevar el promedio general.


● Promedio de parciales y prácticos: 7 puntos (mínimo). La nota final será el promedio que
se obtenga de sumar las notas de los parciales más el promedio de los trabajos
prácticos.


2. Estudiantes regulares
● Aprobación de dos exámenes parciales. Podrá recuperarse un parcial por ausencia o


aplazo.
● Aprobación de una tarea de observación.
● Examen final integrador oral o escrito a criterio de la cátedra, dependiendo del número


de estudiantes inscriptos a examen.


3. Estudiantes libres
● Presentación de una monografía sobre un tema a determinar por la Cátedra, la cual


deberá ajustarse a las pautas de presentación dispuestas y ser entregada 30 días antes
de la fecha de examen. Tendrán derecho a dos (2) instancias de consulta para evacuar
dudas previas a la entrega del trabajo y una (1) instancia de devolución con la entrega
de la corrección. Una vez aprobada la monografía, el/la estudiante libre podrá
presentarse al examen final. El tribunal podrá solicitarle la defensa de su trabajo durante
la instancia oral del examen.


● Aprobación de una tarea de observación.
● El examen final será oral y escrito, siendo ambas modalidades de carácter eliminatorio.


Criterios de evaluación


En cada una de las instancias formales de evaluación (exámenes parciales y finales, coloquio y
trabajos prácticos), los/as estudiantes serán evaluados de acuerdo con los siguientes criterios:


● Claridad y precisión conceptual.
● Capacidad analítica, crítica y reflexiva.
● Capacidad para establecer conexiones entre conceptos y los ejes transversales de la


asignatura, y para relacionar los marcos conceptuales con situaciones prácticas y
experiencias de campo.


● Incorporación y utilización adecuadas del metalenguaje.
● Uso correcto y apropiado de la lengua extranjera.


Bibliografía obligatoria


Unidad 1:
Barahona, M., & Ibaceta-Quijanes, X. (2022). Chilean EFL student teachers and social justice:


ambiguity and uncertainties in understanding their professional pedagogical
responsibility. Teachers and Teaching, https://doi.org/10.1080/13540602.2022.2062726



https://doi.org/10.1080/13540602.2022.2062726





Hall, G. (2011). Exploring English language teaching. Language in action. Routledge. (Cap. 3:
The language classroom in theory and practice: complex, diverse and ‘local’).


Kumaravadivelu, B. (2003). Beyond methods: Macrostrategies for language teaching. Yale
University Press. (Cap. 1: Conceptualising teaching acts).


Larsen-Freeman, D. & Anderson, M. (2011). Techniques and principles in language teaching
(3rd ed.). Oxford University Press. (Cap. 12: The political dimensions of language
teaching and the participatory approach)


Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) e Instituto Nacional de Formación Docente (INFD).
(2011). Proyecto de mejora para la formación inicial de profesores para el nivel
secundario. Área: Lenguas Extranjeras.
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005898.pdf


Unidad 2:
Brown, H. D. (2007). Principles of language learning and teaching. (5th ed). Pearson Education.


(Cap.4: Human learning, pp. 97-98; Cap. 9: Cross-linguistic Influence and Learner
Language).


Harmer, J. (2017). The practice of English language teaching (5th ed.). Pearson Education.
(Cap. 6: Being teachers, pp. 116-120).


Lightbown, P. & Spada, N. (2013). How languages are learned (4th ed.) OUP. (Cap. 4: Explaining
second language learning, pp. 106-107)


Mitchell, R., Myles, F., & Marsden, E. (2013). Second language learning theories (3rd ed.).
Routledge. (Cap. 2: Cap. 8: Sociocultural perspectives on second language learning, pp.
220-224).


Pritchard, A. (2009). Ways of learning: Learning theories and learning styles in the classroom
(2nd edition). Routledge. (Cap. 2: Behaviorism and the Beginnings of Theory; Cap. 3:
Cognitive, Constructive Learning)


Salkind, N. J. (2008). Encyclopedia of educational psychology (Vol 1 & 2). Sage Publications.
(pp. 110-111 y 633-638)


Schunk, D. (2011). Learning theories. An educational perspective (6th ed.). Pearson Education.
(Cap. 5: Information processing theory, pp. 163-168, 171-174, 217-226; Cap 10:
Development, pp. 457-459).


Unidad 3:
Cohen, A. D., Oxford, R. L., & Chi, J. C. (2001). Learning style survey.


http://carla.acad.umn.edu/profiles/Cohen-profile.html
Cook, V. (2008). Second language learning and language teaching (4th ed.). Hodder Education.


(Cap. 8: Individual differences in L2 users and L2 learners, pp. 147-150)
Harmer, J. (2017). The practice of English language teaching (5th ed.). Pearson Education.


(Cap. 5: Being learners, pp. 89-94).
Horwitz, E. (2013). Becoming a language teacher: A practical guide to second language


learning and teaching (2nd ed). Pearson Education Inc. (Cap. 1: What should I know
about language learners and language teaching settings?, pp. 8-10 y 13-14).


Oxford, R. (2003). Language learning styles and strategies. In M. Celce-Murcia (Ed.), Teaching
English as a second or foreign language (3rd ed) (pp. 359-366). Heinle & Heinle.



http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005898.pdf

http://carla.acad.umn.edu/profiles/Cohen-profile.html





Pritchard, A. (2009). Ways of learning: Learning theories and learning styles in the classroom
(2nd edition). Routledge. (Cap. 5: Learning styles)


Schrun, J. & Glisan, E. (2010). Teacher’s handbook. Contextualized language instruction (4th


ed). Heinle. (Cap. 4: Connecting language learning to the elementary school curriculum,
pp. 108-112).


Unidad 4:
Banegas, D. L., & Lauze, C. (2020). CLIL and comprehensive sexual education: A case of


innovation from Argentina. Profile: Issues in Teachers’ Professional Development, 22(2),
199–209. https://doi.org/10.15446/profile.v22n2.80528


Banegas, D.L., Sacchi, F.A., & San Martín, M.G. (Julio de 2023). Mobilising social responsibility
in English language education through collaborative materials development and
implementation. [Video]. AILA World Congress, Lyon, Francia.
https://www.youtube.com/watch?v=6eGucWqvGW8


Byram, M., Gribkova, B. & Starkey, H. (2012). Developing the intercultural dimension in
language teaching. A practical introduction for teachers. Council of Europe.
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1562524/1/Starkey_InterculturalDimensionByram.pdf


Kumaravadivelu, B. (2003). Beyond methods: Macrostrategies for language teaching. Yale
University Press. (Cap. 2: Understanding Post-Method Pedagogy).


Larsen-Freeman, D. & Anderson, M. (2011). Techniques and principles in language teaching.
Oxford University Press. (Cap. 9: Communicative Language Teaching)


López Barrios, M. L. (2022). How EFL materials respond to a local curriculum: A study of
interest areas. Argentinian Journal of Applied Linguistics, 10(2), 61-75.


Macalister, J. & Nation, I.S.P. (2020). Language curriculum design (2nd ed). Routledge. (Cap. 1:
Language curriculum design: An overview.).


Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Secretaría de Educación. Subsecretaría
de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Dirección General de Planeamiento e
Información Educativa. (2011). Diseño Curricular. Ciclo Básico de la Educación
Secundaria 2011-2015. (Tomo 2).
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria
/LISTO%20PDF/TOMO%202%20Ciclo%20Basico%20de%20la%20Educacion%20Secu
ndaria%20web%208-2-11.pdf


Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Secretaría de Educación. Dirección
General de Desarrollo Curricular Capacitación y Acompañamiento Institucional. (2011).
Diseños y propuestas curriculares 2011-2020.
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/DPCurriculares-v2.ph
p#gsc.tab=0


Porto, M., & Byram, M. (2015). Developing intercultural citizenship education in the language
classroom and beyond. Argentinian Journal of Applied Linguistics, 3(2), 9–29.


Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través
del aula virtual de la asignatura.
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FUNDAMENTACIÓN 


 
La pronunciación es considerada como parte integral de la competencia comunicativa. Permite a 


los/as hablantes de una lengua construir y decodificar significado, haciendo uso de una variedad de 


recursos y patrones que sirven para establecer relaciones sociales y proyectar información sobre los/as 


interlocutores, el conocimiento compartido y el contexto de comunicación (Pennington & Rogerson-


Revell, 2019). Además, la pronunciación está íntimamente relacionada con la identidad de las personas 


que hablan una variedad en particular: con significados sociales dentro de una lengua; permite diferenciar 


dialectos, estilos, registros y roles sociales dentro de comunidades de habla (Reed & Levis, 2015).  


En esta asignatura troncal y común a las tres carreras ofrecidas en la sección inglés, el aprendizaje es 


concebido como una actividad dinámica, situada en un contexto cultural, histórico e institucional, y en la 


que intervienen personas, dispositivos y actividades (Vygotsky, 2000). En nuestro contexto particular, 


hispanohablantes enseñan y aprenden inglés como lengua extranjera con el objetivo de formar a futuros 


profesionales de la lengua. Se espera que los/as estudiantes desarrollen una pronunciación altamente 


inteligible que permita a los/as profesionales desempeñarse no solo en contextos donde el inglés es una 


lengua oficial sino también y por sobre todo en situaciones donde se utiliza el inglés como Lengua 


Franca.  


En este sentido, la propuesta de Jenkins (2006; 2009) resulta especialmente valiosa, ya que la 


investigadora sostiene que tanto profesores como estudiantes de inglés deben estar dispuestos a afrontan 


una variedad de desafíos del mundo contemporáneo, como lo es el hecho de que “no necesitan aprender 


(una variedad de) inglés, sino de ingleses” (p.173), lo cual les ayudará a visualizar el vínculo estrecho 


entre lenguaje e identidad. Deberán conocer en qué se asemejan y en qué y porqué se diferencian estas 


variedades, y necesitan tener claridad ante aspectos cruciales como la inteligibilidad y las estrategias de 


acomodación para lograr comunicarse de manera eficaz en el mundo actual. De manera similar, Pickering 


(2018) sostiene que los/as estudiantes de inglés deben prepararse para una comunicación intercultural y 


así ser capaces de interpretar nos solo a hablantes de variedades “Tradicionales” del inglés sino también a 


hablantes de “Nuevos” ingleses, y a hablantes de ingleses “Emergentes” (p.82).   


Por lo expuesto anteriormente, además del desarrollo de la competencia comunicativa, creemos que en la 


actualidad y en un mundo en donde el nuevo desafío es el desarrollo de la tolerancia lingüística, es decir 


la valoración y el respeto por los/as hablantes de diferentes lenguas, variedades lingüísticas y culturas, la 


enseñanza de la fonética y fonología tiene un rol protagónico. En este curso se le asignará un papel 


preponderante a la dimensión intercultural del lenguaje, entendida ésta como la habilidad de interactuar 


con otras personas (hablantes nativos/as y no nativos/as), concebidas como seres humanos complejos, 


con diversas identidades sociales y pautas culturales. En nuestro contexto, la competencia intercultural 
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implica la valoración de las culturas de los/as hablantes de la lengua extranjera en su diversidad, las 


distintas variedades y contextos en los que la lengua inglesa se habla como primera, segunda lengua, o 


lengua extranjera, así como también la toma de conciencia de la existencia de regionalismos e 


individualidades y de la necesidad de respetar y valorar dicha diversidad lingüística y cultural. Esta 


perspectiva fomenta desarrollo de una competencia intercultural que reivindica el valor de variedades 


periféricas y del Sur Global en su conjunto. Además, se sustenta en evidencia empírica respecto del 


impacto que tiene la exposición a un input más variable en el desarrollo de categorías fonológicas más 


robustas y de la adquisición de la lengua meta en general.   


Finalmente, y retomando lo expuesto anteriormente, la inclusión de la enseñanza de la 


pronunciación del inglés en el plan de estudios de las carreras de Profesorado, Traductorado y 


Licenciatura en inglés de la Facultad de Lenguas, UN de Córdoba, se fundamenta, primordialmente, en la 


necesidad de proporcionar al estudiantado herramientas que le permitan desarrollar hábitos de percepción 


y producción en la lengua extranjera, adecuados al nivel de competencia fonológica y fonética de futuros 


profesionales en el panorama mundial actual. Asimismo, el estudio de una lengua a nivel universitario 


implica la adquisición, por parte de los/as estudiantes, de los conocimientos teóricos y metodológicos 


indispensables para su desempeño en la docencia, la interpretación y la investigación. En base a lo que se 


planteó previamente es que la enseñanza de la pronunciación de la lengua extranjera se realizará desde 


una perspectiva teórico-práctica.  


 
 
 


OBJETIVOS 


 


OBJETIVOS GENERALES 


Al finalizar el curso, el estudiantado estará en condiciones de: 


∗Entender el inglés oral espontáneo y emplear apropiadamente el inglés conversacional en situaciones 


varias. 


∗Integrar conocimientos adquiridos en los dos cursos anteriores y manejar los conceptos teóricos que 


sustentan los contenidos prácticos de la asignatura y que favorecen el desarrollo de las distintas 


competencias: lingüística (fonético-fonológica), discursiva, sociolingüística y estratégica. 


∗Reconocer el rol del inglés como lengua de comunicación a nivel internacional y, especialmente, en 


ámbitos académicos. 


*Reconocer y respetar el valor de las diferentes variedades del inglés (ingleses  tradicionales, nuevos y 


emergentes). 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 


Al finalizar el curso, el estudiantado estará en condiciones de: 


∗Reconocer y emplear estrategias que faciliten el aprendizaje, el monitoreo y la autocorrección de errores 


fonológicos que afecten la comunicación. 


∗Analizar las características fonológicas del inglés cotidiano espontáneo. 


∗Reconocer y reproducir textos orales (lectura y expresión espontánea) atendiendo a su organización por 


medio de la entonación. 


∗Analizar y explicar el uso de rasgos fonológicos y paralingüísticos teniendo en cuenta el contexto 


discursivo y utilizando el metalenguaje adecuado. 


∗Detectar diferencias fonético-fonológicas en diferentes acentos del inglés. 


 


 


CONTENIDOS TEMÁTICOS 


 


UNIDAD 1 The intonation of discourse 


1.a General revision of rhythm, tone unit, prominence and tones.  


1.b Pitch level: Key and Termination. Pitch concord. Concord breaking. The pitch sequence. Intra-


sequential and inter-sequential choices of key and termination. Pitch level and topic management.  


1.c Orientation: Direct and oblique orientation.  


 


UNIDAD 2 The expression of emotion and attitude in speech 


2.a Vocal paralinguistic features: pitch span, placing in voice range, tempo, loudness, pause, voice 


setting, articulatory setting, lip setting, articulatory precision, timing of segments and syllables. 


2.b Physical paralinguistic features: kinesics, haptics, eye contact, facial expression, gesture, adornment, 


posture and proxemics.  


2.c  Phonological analysis of the use of paralinguistic features in different types of texts: poems, stories, 


news, academic presentations, speeches and others. Challenges interpreters may face when 


interpreting these features. Interaction between phonological features, paralinguistic features and 


visual support.  
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UNIDAD 3 Accents of English 


3.a  General reference to the concepts of variety, dialect and accent. Examples of varieties of English and 


Spanish.  


3.b Comparing systems of pronunciation: systemic, realizational, distributional and lexical differences. 


Description of some of the main phonological differences between Southern England Standard 


Pronunciation (SESP) and General American (GA) pronunciation. Reference to other varieties 


belonging to Traditional and New or Emerging Englishes.  


 


UNIDAD 4  English as a language for international communication 


4.a The phonology of English as an international language (EIL): problems of intelligibility and the 


Lingua Franca Core (LFC). 


4.b Different Englishes from the phonological perspective: impact on the teaching and learning of EFL 


pronunciation.   


 


 


 Exposición al inglés, espontáneo y preparado, a través de grabaciones, videos y contacto con 


personas anglo parlantes. 


 Manejo de tecnología para la visualización del habla a través de programas de procesamiento 


digital del habla como Praat para visualizar cambio en la entonación. 


 Imitación y producción de diversos tipos de discursos orales de acuerdo al contexto de uso. 


 Lectura en voz alta de distintos tipos de textos, utilizando los rasgos suprasegmentales y 


paralingüísticos adecuados al propósito comunicativo. 


 Utilización de programas de reconocimiento automático del habla para mejorar desempeño oral.  


 Producción oral fluida, compatible con el inglés estándar y apropiado al contexto. 


 Detección, análisis y corrección de errores de pronunciación, acento, entonación y ritmo de la 


lengua inglesa. 


 Actividades comunicativas que permitan el empleo espontáneo de las estructuras rítmicas y 


entonacionales estudiadas. 


 Transcripciones de rasgos suprasegmentales y paralingüísticos de diversas variedades de discursos 


orales. 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 
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 Reconocimiento auditivo y transcripción de las características fonológicas diferenciales de los 


acentos estándares del inglés. 


 Actividades que permitan asegurar la comprensión de los textos con los que se trabaja. 


 Actividades de autoevaluación y evaluación entre pares a través de la plataforma virtual Moodle. 


Confección de un portfolio de autoevaluación. 


 Ejecución de proyectos: actividades de voice-over, movie-making, o doblaje. 


 Utilización del diccionario de fonética (impreso/digital/online) como material de referencia.  
 Utilización del aula virtual Moodle como recurso de aprendizaje.  
 Manejo de programas para editar audio y video (Audacity, Windows Movie Maker). 


 Discusión e intercambio de opiniones sobre los posibles aspectos positivos y negativos de 


contenidos y actividades. 


 Análisis y discusión de puntos concurrentes y complementarios entre Fonética y Fonología II y 


Gramática II.  


 


MODALIDAD DE TRABAJO CON EL AULA VIRTUAL 
 


Las clases presenciales se complementarán con actividades y materiales propuestos a través del aula 


virtual. Según los principios del aprendizaje combinado o mixto (blended learning), este espacio de 


intercambio e interacción virtual permite el aprendizaje no presencial y enriquece los procesos de 


enseñanza y aprendizaje. El aula virtual se encuentra en la plataforma Moodle. Allí, los/as estudiantes de 


todas las comisiones que integran la cátedra tendrán acceso a actividades de práctica extra, presentaciones 


digitales y material teórico relacionado con las unidades desarrolladas en clase. Esta instancia de 


aprendizaje requiere que el alumnado adopte un rol muy activo y que el docente participe como guía y 


facilitador, lo cual fomenta la autoregulación y el aprendizaje autónomo de los/as estudiantes. 


 


 
RÉGIMEN DE CURSADO 


 


A.- Alumnos/as promocionales: las condiciones para lograr la promoción se encuadran en lo establecido 


por el Régimen de Promoción para la Facultad de Lenguas, sin coloquio final, y con las siguientes 


particularidades: 


       Número de parciales: 2 (dos) y uno recuperatorio. 


       Número de trabajos prácticos: 3 (tres) y uno recuperatorio.  


 


B.- Alumnos/as regulares: aquellos/as que hayan aprobado 2 (dos) exámenes parciales. 
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C.- Alumnos/as libres: aquellos/as que no cumplan con los requisitos exigidos para estudiantes regulares. 


 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


 


A.- Alumnos/as promocionales 


Parciales: serán los mismos que para estudiantes regulares. El parcial recuperatorio podrá ser rendido por 


quienes hayan estado ausentes, resultado aplazados o quieran ‘elevar el promedio general’. En este último 


caso, la nota obtenida en el examen recuperatorio reemplazará la nota del parcial recuperado. El parcial 


recuperatorio abarcará los contenidos correspondientes al parcial (1º o 2º) que se espere recuperar. 


 


Trabajos prácticos: Los trabajos prácticos serán orales o escritos, ya sea presenciales, través del aula 


virtual, o proyectos grupales. El trabajo práctico recuperatorio abarcará los contenidos correspondientes a 


aquel que se espere recuperar.     


 


 
B.- Alumnos/as regulares 


Parciales: durante el transcurso del año lectivo, se tomarán 2 (dos) exámenes parciales y uno 


recuperatorio orales y/o escritos (ambas partes eliminatorias). El examen recuperatorio podrá ser rendido 


por quienes hayan estado ausentes o resultado aplazados en uno de los dos parciales. En cada caso, el 


parcial recuperatorio abarcará los contenidos correspondientes al parcial (1º o 2º) que se espere recuperar. 


 
Examen final: examen final oral. 
 


C.- Alumnos/as libres 


Los/as estudiantes libres rinden un examen final con programa completo. El examen consiste en una parte 


escrita (teórico-práctica) y otra parte oral, siendo ambas eliminatorias. La parte oral tiene las mismas 


características que las del examen para estudiantes regulares. 


 


Evaluaciones orales 


Los/as estudiantes deberán: 


a) leer distintos tipos de textos nuevos y/o conocidos empleando los rasgos fonéticos, fonológicos y 


paralingüísticos apropiados. 
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b) producir  textos orales espontáneos a partir de temáticas asignadas por el profesor. 


c) justificar o describir, con el metalenguaje apropiado, las elecciones fonético, fonológicas y 


paralingüísticas realizadas en su discurso oral (espontáneo y/o leído). 


Evaluaciones escritas 


Los/as estudiantes deberán: 


a) desarrollar uno o más temas teóricos utilizando el metalenguaje adecuado. 


b) realizar una o más actividades prácticas que demuestren el conocimiento de los fundamentos teóricos 


de la asignatura. 


 


 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Evaluaciones orales 


Se valorará el desarrollo de la competencia comunicativa en dos niveles:  


a) en el micro nivel se tendrá en cuenta el uso correcto de los rasgos fonético-fonológicos del inglés 


tanto a nivel segmental como suprasegmental;  


b) en el macro-nivel se tendrá en cuenta el uso de aquellos elementos que favorecen la 


comunicación: inteligibilidad, fluidez, rasgos paralingüísticos adecuados al tipo de texto y al 


contexto discursivo. 


 


Evaluaciones escritas  


Se valorará: 


a) la precisión en el desarrollo de los temas teóricos, el empleo del metalenguaje correspondiente y la 


precisión gramatical;  


b) la correcta resolución de las actividades prácticas con su fundamentación teórica, si 


correspondiere.  


 
 


CRONOGRAMA tentativo 


Primer cuatrimestre: Unidades 1 y 2 


Segundo cuatrimestre: Unidades 3 y 4  
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Los contenidos del programa se desarrollan de manera espiralada, es decir que los temas se retoman 


periódicamente incrementando el nivel de profundidad y complejidad a medida que se incorporan 


contenidos nuevos.  


Fechas tentativas de los exámenes parciales 


Primer parcial: las dos últimas semanas del mes de junio y la primera de julio. 


Segundo parcial: las tres últimas semanas del mes de octubre. 


Trabajos prácticos: uno en el primer semestre y dos en el segundo  


Todas las instancias de evaluación estarán seguidas por sesiones de retroalimentación y discusión de los 


resultados obtenidos tanto en los exámenes orales como en los escritos. 


Parcial recuperatorio: primera semana de noviembre. 


Trabajo práctico recuperatorio: antes del parcial recuperatorio 
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Asignatura: Gramática Inglesa II 


Cátedra: Única  


Docente responsable: María Belén Oliva Linares 


Sección: Inglés 


Carrera/s: Traductorado, Profesorado y Licenciatura de Inglés 


Curso: 3er año 


Régimen de cursado: Anual 


Carga horaria semanal: 4 horas 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente. 







FUNDAMENTACIÓN 


 


Gramática II es una asignatura instrumental que cierra el ciclo de las gramáticas que se dictan en las 


carreras del profesorado, el traductorado y la licenciatura de inglés en la Facultad de Lenguas, de acuerdo 


a lo establecido en el plan de estudios vigente. El dictado de esta asignatura parte del supuesto de que los 


alumnos ya poseen los conocimientos básicos sobre la gramática inglesa. Por lo tanto, el curso tiene como 


finalidad retomar y sistematizar dichos conocimientos a fin de que los alumnos logren reconocer y aplicar 


los recursos que ofrece la lengua para la comprensión y producción de textos orales y escritos en forma 


apropiada y efectiva. Para lograr tal fin, el curso pone especial énfasis en el texto como unidad 


comunicacional y se nutre de los aportes de la gramática sistémico-funcional incorporando nociones tales 


como género, cohesión y coherencia, organización de la información y significados interpersonales.  


 


 


OBJETIVOS 


 


Generales: 


 


Al finalizar el curso, se espera que los alumnos estén en condiciones de: 


 Reconocer los modos en que la gramática contribuye a la construcción de un texto. 


 Redactar textos descriptivo-explicativos basados en el análisis de los recursos léxico-gramaticales 


empleados en distintos tipos de textos. 


 


 


Específicos: 


 


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


 Identificar las funciones comunicativas que cumplen las distintas opciones léxico-gramaticales en 


el discurso oral y escrito. 


 Producir textos cohesivos y coherentes. 


 Auto-evaluar su producción escrita y oral. 


 Seleccionar los recursos léxico-gramaticales más adecuados a cada tipo de texto o género 


discursivo. 


 Reconocer y utilizar con propiedad índices y marcadores de relaciones lógicas. 


 Comprender y/o explicar las ideas principales de un texto y las relaciones entre las mismas. 


 Emplear con precisión el metalenguaje adecuado para el análisis lingüístico. 
 


 


 


 


 
CONTENIDOS 


 


Unit I: The Grammar of Texts 
Formal and functional grammar. 


Metafunctions of language: ideational, interpersonal and textual. 


The place of lexicogrammar in language. The organization of lexicogrammar. 


The notion of text. Genres.  


Written and oral texts: main characteristics. 







 


Unit II: The organization of time in the textual world 
The relevance of temporal choices in the overall organization of a text. 


Time-frames and time-frame shifts in discourse. Markers of temporal shifts. 


Tense and aspect choices. Tense shifts. 


Genre-related choices of tenses. 


   


Unit III: Clause combining  
Logico-semantic relations in texts: types and realization.  


Conjunction and the use of junctives. 


Structural relations between clauses. The system of taxis: parataxis and hypotaxis.  


Reduced clauses. Cases of embedding. 


Punctuation problems. Dangling modifiers. 


 


Unit IV: Cohesion 
Reference. Anaphora and Cataphora. The role of exophoric reference. 


Ellipsis and substitution.  


Lexical cohesion. Conjunctive cohesion.  


 


Unit V: Information management  
The role of word order in signaling information status.  


Theme and Rheme. Types of Theme. 


Given and new information. Information focus.  


Syntactic strategies to manage information: Clefting. Postponement. Fronting. Existential clauses. 


Passivization. 


Theme and texture: Method of development and thematic progression. 


 


Unit VI: Interpersonal meanings: Mood and Modality 
 Language as interaction: speech roles. 


Mood and speech functions. 


Expressing judgments and attitudes: Modality. 


Epistemic and non-epistemic modal meanings: realizations. 


  


 


 


 


 


 


 


 


METODOLOGIA Y ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS 


 


Las unidades de aprendizaje serán introducidas a través de ejemplificación destinada a destacar el valor 


funcional-discursivo de cada aspecto del sistema léxico-gramatical. La explicación y discusión del tema, 


con el soporte teórico de la bibliografía pertinente, será seguida de actividades de reconocimiento y 


producción por parte de los alumnos. La ejercitación se orientará al análisis y utilización de los recursos 


gramaticales como claves para la comprensión de textos, y en el empleo eficiente de dichos recursos en el 


discurso oral y escrito. 


  







Las actividades de los alumnos serán del tipo de las que se incluyen a continuación: 


 


a)  Identificación de la función de una emisión o serie de emisiones en un texto. 


b) Especificación de los elementos que contribuyen a la cohesión textual y selección de los elementos 


cohesivos apropiados en un texto determinado. 


c) Observación de las propiedades micro-estructurales de un texto y de su valor en la macro-estructura del 


mismo. 


d)  Ejercicios de jerarquización de la información a través del uso de la estructura     


     sintáctica adecuada. 


e) Reconocimiento de la estructura temporal de distintos tipos de textos y producción de las formas 


verbales adecuadas a una organización textual particular. 


f) Ordenamiento o re-ordenamiento de cláusulas y oraciones en la secuencia correcta para lograr la 


progresión lógica necesaria para la coherencia textual. 


g)  Edición y/o composición de textos en forma individual, grupal o colectiva. 


h) Lectura de la bibliografía obligatoria. 


i)  Discusión en clase de los temas tratados en la bibliografía obligatoria. 


j) Elaboración individual o grupal de respuestas a preguntas teóricas. 


 


 


Nota: Las clases se llevarán a cabo de manera presencial o virtual (videollamadas) según las 


disposiciones que la Facultad determine. Asimismo, en el Aula Virtual, los estudiantes tendrán a su 


disposición el material teórico de los contenidos que se desarrollen en las clases, además de una serie de 


ejercicios y actividades, con las respectivas claves de autocorrección. 


 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


 


El sistema de evaluación se regirá en un todo de acuerdo con la reglamentación y cronograma vigentes al 


respecto en nuestra institución.  


 


Para alcanzar la condición de alumno REGULAR, el estudiante deberá aprobar 2 (dos) parciales. En el 


caso de aplazo o inasistencia en uno de ellos, el alumno tendrá la opción a un parcial de recuperación al 


final del ciclo lectivo. Los parciales serán de carácter teórico-práctico (escritos u orales) y podrán 


contener secciones eliminatorias. 


 


El EXAMEN FINAL será de carácter teórico-práctico y podrá ser escrito u oral. Consistirá en una 


Sección A, común a todos los alumnos examinados, y una Sección B, para los alumnos libres 


exclusivamente (en caso de que el estudiante haya aprobado ambas secciones, la calificación final 


resultará del promedio que se obtenga de los porcentajes obtenidos en cada sección). A su vez, la Sección 


A podrá incluir una(s) actividad(es) integradora(s) de carácter eliminatorio. Asimismo, si el alumno no 


obtuviera el 60% de los puntos en 2 (dos) de los temas evaluados, será aplazado en el examen. La Sección 


B (alumnos libres) será también de carácter eliminatorio. 


 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 


En consonancia con las expectativas de logro planteadas en Objetivos específicos, para la evaluación de 


la competencia del alumno se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 


 Dominio de los distintos tipos de estructuras oracionales del inglés. 







 Empleo correcto de las formas verbales (tiempo, aspecto, concordancia, voz) adecuadas a distintos 


contextos de uso. 


 Reconocimiento de la función de distintas expresiones de modalidad y empleo adecuado de las 


mismas en distintos tipos de textos. 


 Comprensión de las relaciones lógico-semánticas entre los distintos fragmentos de un texto. 


 Capacidad de organizar la información de manera coherente en la composición de un texto. 


 Precisión en el empleo del metalenguaje apropiado para describir y explicar los distintos fenómenos 


gramaticales estudiados en la asignatura.   


 


 


BIBLIOGRAFÍA 
 


Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través del aula 


virtual de la asignatura. 


 


Obligatoria: 


Bloor, T. & Bloor, M. (2013). The Functional Analysis of English (3rd ed.). London/New York: 


Routledge. (chapters 1& 5).  


Eggins, S. (2004).  Introduction to Systemic Functional Linguistics (2nd ed.). New York: Continuum 


International Publishing Group. (chapter 2) 


Gaido, A., Oliva, M.B., Calvo, A. & N. Rius (2016). English Grammar: Basic Notions on Systemic-


Functional Grammar.   


Lock, G. (1996). Functional English Grammar: An Introduction for Second Language Teachers. 


Cambridge: C.U.P. (Chapters 1, 10, 11 & 12) 


 


Actividades prácticas:  


 


Gaido, A., Oliva, M.B., Calvo, A. & N. Rius (2016). English Grammar: Basic Notions on Systemic-


Functional Grammar.   


 


Recomendada: 


 


Biber, D., Conrad, S., & G. Leech. (2002). Longman Student Grammar of Spoken and Written English. 


Harlow, England: Pearson Education Limited. 


Bloor, T. & Bloor, M. (2013). The Functional Analysis of English (3rd ed.). London/New York: 


Routledge.  


Downing, A., & Locke P. (1992).  A University Course in English Grammar. New York: Prentice Hall. 


Fontaine, L. (2013). Analysing English Grammar. A Systemic Functional Introduction. Cambridge: 


Cambridge University Press. 


Frodesen, J., & J. Eyring. (1997). Grammar Dimensions: Book Four. Boston: Heinle & Heinle Publishers 


(Units 1, 12, 24 & 25) 


Greenbaum, S., & R. Quirk. (1990). A Student’s Grammar of the English Language. London: Longman. 


Halliday, M. A. K. & Matthiessen, C. M. I. M. (2004). An Introduction to Functional Grammar (3rd ed.). 


London: E. Arnold. 


Halliday, M. A. K. (1994). Spoken and Written Language. Oxford: O.U.P. 


Halliday,M.A.K. y Hasan, R. (1976) Cohesion in English. London: Longman. 


Lock, G. (1996). Functional English Grammar: An Introduction for Second Language Teachers. 


Cambridge: C.U.P. 







McCarthy, M., & Carter, R.  (1994). Language as Discourse: Perspectives for Language Teaching.  


London: Longman (pp. 1-9). 


Martin, J. R. et al. (1997). Working with Functional Grammar. London: Edward Arnold. 


Martin J.R. & D. Rose. (2008). Genre Relations. Mapping culture. Equinox. 


Rose, David & Martin, James. (2012). Learning to Write, Reading to Learn. Genre, Knowledge and       


Pedagogy in the Sydney School. Equinox.  


Thompson, G. (1996). Introducing Functional Grammar. New York: Arnold.  
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I. FUNDAMENTACIÓN: 
 
El espacio curricular Lengua Inglesa III constituye un nexo de vital importancia entre las 
asignaturas correspondientes a los niveles anteriores y las correspondientes al nivel posterior 
de competencias lingüísticas.  Esto ocurre en virtud de que se espera que el alumno progrese 
del nivel intermedio que alcanza en segundo año hasta lograr un nivel avanzado en el idioma 
en cuarto año.  Esta característica le da a Lengua Inglesa III una importancia fundamental si se 
tiene en cuenta la necesidad de avanzar en el dominio de todas las macro-habilidades 
lingüísticas y de desarrollar herramientas de aprendizaje autónomo que permitan abordar el 
complejo abanico de asignaturas que se dictan a partir de cuarto año, muchas de las cuales se 
dictan en inglés.  Por esta razón, en la selección de contenidos, diseño de actividades y 
trazado de los objetivos, se han tenido en cuenta los factores que acaban de mencionarse. La 
asignatura pone el acento en aspectos tales como la exposición diaria a materiales auténticos 
de distinta índole para el despliegue de las cuatro macro-habilidades clásicas en contextos de 
comunicación auténtica, la adquisición sistemática de nuevo léxico, las habilidades de escritura 
relacionadas con las funciones académicas requeridas en otras asignaturas a partir de este 
nivel, la introducción al estudio sistemático de aspectos culturales de los países de habla 
inglesa, el desarrollo del pensamiento crítico con respecto a una variada temática,  la propuesta 
de consolidación de estrategias de aprendizaje y la adquisición de nuevas herramientas para 
lograr aprendizajes tanto en entornos presenciales como virtuales.     
 
II.  OBJETIVOS GENERALES: 
 
A través de la asignatura, se propone que el alumno: 


1. Consolide su capacidad de comprensión y producción de la lengua oral y escrita sobre 
temas relacionados con la vida cotidiana, con la realidad del mundo contemporáneo, y 
con diversas temáticas de carácter técnico y/o científico, al igual que sus implicancias 
éticas. 


2. Aprecie el aprendizaje de la lengua inglesa como una vía de acceso a la comprensión de 
la(s) cultura(s) de países de habla inglesa, y a diversas fuentes de información y 
esparcimiento, y como medio para comprender el valor relativo de las convenciones y 
normas lingüísticas y culturales. 


3. Afiance las estrategias de aprendizaje adquiridas en cursos previos y adquiera otras 
para completar un amplio abanico que le permita hacer frente a desafíos de diversa 
índole presentados en etapas posteriores. 


4. Continúe desarrollando hábitos para el trabajo autónomo, participación en proyectos 
colaborativos, y herramientas cognitivas y meta-cognitivas para fortalecer el 
pensamiento crítico. 


 
III.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Al finalizar el año el alumno deberá estar capacitado para: 


1. Extraer la información global y específica de distintos tipos de textos orales de 
comunicación interpersonal (conversaciones espontáneas, entrevistas) y de divulgación 
(conferencias, debates). 


2. Extraer de manera autónoma, con la ayuda del diccionario y otros libros de consulta, la 
información global y específica contenida en textos escritos de comunicación 
interpersonal (cartas, folletos, textos instructivos), de divulgación (artículos de periódicos 
y revistas, Internet) y literarios (ensayos y cuentos breves). 
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3. Participar con fluidez, léxico adecuado y específico, corrección gramatical e inteligibilidad 
fonológica en conversaciones espontáneas y en narraciones, exposiciones y debates 
tanto espontáneos como preparados previamente sobre temas de interés para el 
alumnado o relacionados con aspectos socioculturales de los países de habla inglesa, o 
temas de carácter técnico y/o científico que despierten controversias éticas por sus 
implicancias, mediante el uso de las estrategias de comunicación y tipos de discurso oral 
adecuados a la situación. 


4. Utilizar la lengua escrita en situaciones que responden a una intención comunicativa 
concreta y a un receptor específico así como también aplicar las normas y convenciones 
genéricas que rigen los ensayos académicos, especialmente los ensayos de opinión, 
escritos en respuesta a una variedad de rúbricas. 


5. Desplegar de manera competente los conocimientos temáticos y las competencias 
léxico-sintácticas desarrolladas durante el curso. 


 
 
IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
 
Los alumnos desarrollarán las actividades de aprendizaje enumeradas a continuación bajo la 
dirección y supervisión del profesor, quien actuará en todo momento facilitando la interacción 
comunicativa: 


1. Escuchar y/o leer para extraer ideas principales, secundarias, y detalles menores. 
2. Escuchar y/o leer y tomar nota. 
3. Escuchar y/o leer y elaborar un resumen. 
4. Escuchar y/o leer y responder un cuestionario en forma oral y/o escrita. 
5. Escuchar, leer y realizar ejercicios de selección múltiple. 
6. Producir y transformar enunciados con corrección en el empleo de reglas gramaticales, y 


elementos sintácticos y léxicos. 
7. Intercambiar ideas sobre los contenidos temáticos de este programa. 
8. Presentar informes orales y escritos sobre los distintos contenidos temáticos del 


programa. 
9. Escribir ensayos. 
10. Consultar el diccionario y otras fuentes de referencia. 
11. Participar de manera sistemática en las diversas propuestas de actividades ofrecidas 


desde la plataforma virtual. 
12. Desarrollar y consolidar hábitos de investigación a través de la búsqueda de 


información, el uso de herramientas digitales, tales como las concordancias, y la 
utilización de los instrumentos para práctica autónoma brindados a través del Aula 
Virtual. 


13. Reflexionar de manera crítica y profunda sobre los materiales de lectura, audio y video, 
disponibles en Internet, y demostrar en el aula presencial una interacción activa con los 
mismos, realizada fuera del aula, por cuanto la metodología de trabajo, que combina 
presencialidad con virtualidad, se apoya ampliamente en una adaptación del concepto 
de clase invertida. La aplicación de esta metodología requiere de un trabajo autónomo 
por parte del estudiante (lectura, análisis, síntesis, integración y relación e contenidos, 
etc.) realizado con antelación a los encuentros presenciales, los cuales ofrecen 
plataformas de discusión y aplicación y oportunidades de esclarecimiento y 
consolidación de contenidos, habilidades y estrategias. 
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V. CONTENIDOS: 
 


• TEMÁTICOS: 
 


1. THE POWERS OF LANGUAGE AND THE THREATS TO ITS INTEGRITY: Human 
and non-human communication. The power of language. People’s “slanguage.” 
English as a Lingua Franca. Linguistic imperialism and the demise of minority 
languages. Language and cognition. 


2. LIFE IN SOCIETY. FACING THE CHALLENGES OF CONFLICTS AND DILEMMAS: 
Different kinds of conflict and conflict resolution styles. Violent and non-violent 
methods of resistance. The seeds of violence: mass shooting tragedies. The gun 
control debate. The nature of a dilemma. Treading on thin ice: genetically modified 
organisms. (Embryonic) stem cell research: On the slippery slope? 


3. LIFE IN SOCIETY. THE PERILS OF STEREOTYPES AND PREJUDICES: Culture 
and conformity. The importance of rules and values. Appearances and stereotypes. 
Frequent forms of exclusion. Ableism. Ageism. 


4. THE HUMAN MIND AND THE BODY. PUTTING THE PUZZLE TOGETHER: Fears 
and phobias. The culture of fear.  Emotional literacy.  Anger: functions and dangers. 
Memory and recollections.  Sleep and dreaming. Different theories of dream 
interpretation. Daydreaming. Shyness and social anxiety. Alternative medicine. 
Laughter therapy. 


5. THE VALUE OF MUSIC AND PAINTING FOR INDIVIDUALS AND SOCIETIES: 
Creativity and personal gifts.  Music: musical tastes and preferences.  The origins of 
music.  Contemporary relevance of the opera. Various musical experiences.  Painting: 
Appreciating art. Basic notions of modern artistic movements.  Socially and morally 
committed art. Art and technology.   
 


 
• LECTURA Y ANÁLISIS CRÍTICO DE TEXTOS LITERARIOS BREVES: 


 
1. “The Lottery” de Shirley Jackson. 
2. Red de John Logan. 
3.  “The Weekend” de Fay Weldon. 
4. “Who said we have to all talk alike” de Wilma McDaniel. 


 
 


• LECTURA Y ANÁLISIS CRÍTICO DE UNA NOVELA: 
 


1. The Kite Runner (2003) de Khaled Hosseini y su adaptación cinematográfica 
dirigida por Marc Forster (2007). 


 
• ANÁLISIS DE LARGOMETRAJES: 


 
1. The Hunger Games (dirigido por Garry Ross). 
2. My Name is Khan (dirigido por Karan Johar). 
3. Finding Forrester (dirigido por Gus Van Sant). 
4. Fathers and Daughters (dirigido por Gabriele Muccino). 
5. Bowling for Columbine (dirigido por Michael Moore). 
6. Inside Out (dirigido por Pete Docter y Ronaldo Del Carmen). 
7. Mi Obra Maestra (dirigido por Gastón Duprat). 
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Esta breve lista de textos literarios y largometrajes es tentativa y podrá estar sujeta a 
modificaciones según necesidades específicas de la Cátedra a partir de los diagnósticos 
realizados después de comenzar las clases. Los cambios que se produzcan serán 
comunicados oportunamente a través del Aula Virtual. 
 


 
• REDACCIÓN: Transición entre la composición de discusión equilibrada de argumentos a 


favor y en contra al ensayo de opinión y/o argumentativo (sin fuentes) de cinco párrafos. 
Este ensayo será ejecutado en dos modalidades: como texto escrito a partir de una 
consigna tradicional y en forma de reaction essay escrito en respuesta a un texto 
disparador, tal como una fotografía a una breve cita. Se desarrollarán varios formatos 
organizativos para los diversos componentes y, de ser necesario, se comenzará con el 
ensayo de argumentos a favor y en contra para facilitar la transición.  


 
 
• ASPECTOS LÉXICO-GRAMATICALES Y DESARROLLO DE LAS MACRO-


HABILIDADES LINGÜÍSTICAS:   
 
El tratamiento y la práctica de los aspectos léxico-gramaticales, como así también el 
desarrollo de las macro-habilidades de la lecto-comprensión, la escucha y la producción de 
textos se basarán en el equilibrio entre lo oral y lo escrito.  Los aspectos a considerar 
comprenden: 
 


1. Ampliación del léxico: Vocablos/términos, modismos (idioms), campos y redes 
semánticos, verbos + partículas adverbiales (multi-word verbs), combinaciones de 
palabras (collocations), prefijos y sufijos, comparaciones y metáforas, proverbios y 
dichos, interjecciones y clichés. 


2. Adquisición, práctica y consolidación de estructuras; desarrollo de áreas 
gramaticales: tiempos verbales, construcciones verbales, estructuras sintácticas 
(phrases, clauses and sentences), ordenamiento sintáctico (word order and 
inversion), estilo indirecto, voces activa y pasiva, verbos defectivos (modals), 
estructuras específicas de comparación, repetición y énfasis. 


3. Comprensión del funcionamiento discursivo de la lengua inglesa: La coordinación y la 
subordinación como bases para la construcción y desarrollo lógico del pensamiento. 


4. Comprensión y producción de textos: Elementos de análisis del discurso que facilitan 
la comprensión y producción de textos.  La puntuación y sus funciones: la división y 
organización de las ideas en inglés. 


5. El nivel de dificultad de los componentes léxico-sintácticos es el que determina la 
selección realizada en los materiales de Cátedra obligatorios (y que, en términos 
generales corresponden a un nivel intermedio entre C1 y C2 del CEFR). 


 
 
VI. AULA VIRTUAL: MODALIDAD DE TRABAJO 
 
La Cátedra cuenta con un Aula Virtual en plataforma Moodle, diseñada y elaborada en 
consonancia con los objetivos generales y específicos de la asignatura, que intenta generar 
nuevos espacios de comunicación, práctica y consolidación de los contenidos, razón por la cual 
se espera que el alumno esté bien familiarizado con este espacio virtual y las actividades y 
contenidos allí propuestos. 
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La Cátedra adhiere al formato híbrido de enseñanza y aprendizaje por el cual encuentros 
presenciales alternan de manera más o menos regular con clases virtuales asincrónicas en la 
proporción de 70 a 75% del tiempo destinado a la presencialidad y entre 25 y 30 % del tiempo 
dedicado a la virtualidad. 
 
El Aula Virtual contiene diversas secciones para cumplir con los objetivos mencionados y 
contribuir al desarrollo de mayor autonomía para el trabajo académico por parte del alumnado.  
En una sección de Información General, el alumno podrá acceder al programa de la asignatura, 
las planificaciones docentes correspondientes a cada cuatrimestre para cada unidad temática 
con un detallado calendario de clases y actividades, información con respecto a parciales y 
evaluaciones y toda otra información pertinente.  A través del Aula, los alumnos podrán 
contactarse con sus docentes y establecer horarios especiales de consulta.   
 
El Aula contiene todos los materiales audiovisuales y electrónicos empleados o recomendados 
en las clases presenciales al igual que todos los que son necesarios para dar cumplimiento a 
las actividades extra-áulicas realizadas durante los intervalos virtuales asincrónicos. Allí se 
depositan todos los materiales teóricos desarrollados y se brindan numerosas instancias de 
práctica para la sección de Uso del Idioma de la asignatura, muchos de los cuales son 
interactivos, además de las llaves para todos los ejercicios en papel que se utilizan dentro y 
fuera del aula física.  Desde los primeros días de clase, los alumnos también podrán acceder a 
pruebas simuladoras de evaluaciones reales a manera de diagnóstico y automonitoreo.   
 
El entorno virtual de aprendizaje consta de diversas secciones, representativas de las unidades 
temáticas, los contenidos léxico-sintáctico fundamentales y los textos y recursos para el 
desarrollo de la autonomía y el pensamiento crítico. Suele habilitarse una sección especial 
dedicada a la publicación de ejercicios, apuntes, resúmenes y trabajos de redacción escrita de 
los alumnos con fines colaborativos y cualquier otra contribución que los alumnos realizaran 
por su propia iniciativa y fuesen considerados de relevancia por los docentes de la Cátedra.  
 
Un propósito importante del Aula Virtual es desarrollar la autonomía para el trabajo académico, 
razón por la cual los docentes guían a los alumnos a través del Aula Virtual pero son estos los 
que deben administrar sus recursos a través de la autogestión.  Por último, cabe señalar que 
en determinados momentos del año se habilitan foros interactivos coordinados y supervisados 
por los docentes y se alojan los recursos necesarios para coordinar e integrar el proyecto 
especial de escritura de la Cátedra, denominado OWW (por la sigla en inglés Online Writing 
Workshop). 
 
VII. PROYECTO ESPECIAL DE ESCRITURA: 
 
Haciéndose eco de los profundos cambios introducidos por los nuevos modos de producción y 
circulación de la información y de las inmensas posibilidades colaborativas provistas por 
aplicaciones y recursos online, la Cátedra implementa una modalidad virtual, piloteada durante 
el año 2018, tanto para el proceso de escritura en base a múltiples borradores como para la 
retroalimentación y edición por parte de pares y tutores. El entorno elegido para dicha 
modalidad es Google Drive. Tal preferencia se vincula con su versatilidad y flexibilidad en la 
creación de carpetas y archivos, las posibilidades de edición de Google Docs, y el acceso al 
historial de versiones de cada documento, todo lo cual permite un monitoreo detallado y preciso 
de las actividades de cada individuo y potencia los beneficios del trabajo colaborativo. Atentos 
a la novedad en el uso que dicha herramienta y forma de trabajo que puede traer aparejada, 
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los docentes de la cátedra implementan talleres optativos destinados a la formación en, y al 
acompañamiento de, la escritura de ensayos académicos de manera individual y colaborativa 
en entornos virtuales. El Proyecto OWW incorpora también un componente vinculado al empleo 
pertinente de IA (Inteligencia Artificial). 
 
 
VIII. MODALIDADES DE EVALUACIÓN: 
 
Para obtener la regularidad, el alumno deberá aprobar tres (3) pruebas parciales, de las cuales 
podrá recuperar una (1).  
 
El primer parcial evaluará a los alumnos en sus conocimientos del contenido de los textos 
requeridos (de lectura, audio y video). También podrá evaluarlos en su comprensión auditiva. 
El parcial incluirá diversos ejercicios de Uso del Idioma (vocabulario, construcciones 
gramaticales y sintaxis) correspondientes al nivel de lengua de la asignatura y los contenidos 
específicos desarrollados hasta esa instancia.  
 
El segundo parcial consistirá en una prueba de redacción escrita (ensayo académico) con la 
inclusión en el mismo texto de componentes léxico-sintácticos específicos desarrollados 
durante el primer cuatrimestre. 
 
El tercer parcial será de carácter oral. 
 
Habrá una (1) instancia recuperatoria de carácter unificado (en cuanto a unidades temáticas) 
para todos los alumnos que hayan desaprobado hasta un parcial o se hayan ausentado a un 
parcial.  
 
Debido a que los parciales son en general comunes a todas las comisiones, es factible que 
todos o algunos de ellos tengan lugar los días sábados. 
 
Tanto para alumnos regulares como para alumnos libres, el examen final será ESCRITO y 
ORAL. Los alumnos que no aprueben la instancia escrita que se administra en primer lugar no 
podrán acceder a la instancia oral.   
 
Los alumnos regulares que aprueben su examen final escrito con la calificación de 6 (seis) o 
más, quedarán eximidos de su examen oral. 
 
La regularidad en la asignatura EXIMIRÁ al alumno de la prueba de redacción en el examen 
final, en tanto que los alumnos libres deberán rendir la prueba de redacción escrita (ensayo de 
opinión). Para los alumnos libres, ambas secciones escritas (es decir, sección de comprensión 
de contenidos temáticos y Uso del Idioma y sección de redacción escrita) son eliminatorias. Por 
lo tanto, los alumnos libres deberán aprobar la sección de Uso del Idioma para poder acceder a 
la prueba de redacción escrita. Los docentes podrán no corregir la prueba de redacción escrita 
una vez confirmada la desaprobación de la primera sección. 
 
Con el propósito de desarrollar niveles adecuados de competencias orales que garanticen la 
aprobación del parcial oral, se recomienda cumplir con el requisito de demostrar una 
interacción significativa y crítica con los materiales de estudio a través de la participación fluida, 
sistemática y reflexiva en las diversas propuestas diarias de actividades orales, tales como 
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exposiciones individuales y grupales, debates espontáneos o preparados, clases con juegos de 
roles, y otras.   
 
La eximición de la prueba de redacción (que rige solo para alumnos regulares) será mantenida 
el mismo tiempo que dure la regularidad en la asignatura. 
 
La modalidad de evaluación queda establecida conforme a la reglamentación vigente. 
 
IX.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Los criterios de evaluación se ajustarán a las consideraciones especificadas precedentemente 
en los objetivos de este curso.  Se podrán evaluar las cuatro macro-habilidades lingüísticas, a 
saber: comprensión auditiva, lecto-comprensión, expresión escrita y oral. 
 
En lo concerniente a las habilidades orales (comprensión y producción) se considerarán los 
siguientes aspectos: precisión en la comprensión y en la emisión del mensaje oral, 
discernimiento entre las ideas principales y las secundarias, reconocimiento del propósito de la 
comunicación, género textual y tema; adecuación del mensaje al contexto situacional, 
coherencia, fluidez, corrección gramatical, control del vocabulario, control fonológico, uso de 
estrategias de colaboración, de turnos de palabra y de petición de aclaración.   
 
En lo que respecta a las habilidades relacionadas a la palabra escrita, se tomarán en cuenta 
los siguientes aspectos: comprensión global, discriminación entre la información esencial y la 
subsidiaria, identificación y uso adecuado de la tipología textual y la organización de las ideas, 
del estilo, registro y tono, propósito del texto, lector al que está dirigido, respeto por las 
convenciones de uso, coherencia y cohesión, fluidez, precisión gramatical, riqueza y 
pertinencia en el empleo del vocabulario.  
 
En ambos casos, habilidades escritas y orales, también se evaluará el conocimiento de los 
contenidos temáticos detallados en este programa, al igual que la capacidad para reflexionar 
de manera personal y crítica sobre cada uno de ellos. 
 
 
X. BIBLIOGRAFÍA: 
 
Obligatoria: 
 
Collins Cobuild advanced dictionary of English. Seventh edition. (2013). Boston: Heinle 


Cengage Learning. 
 
Foley, M. and Hall, D. (2012). MyGrammarLab Advanced C1/C2 (with key, suitable for self 


study). Harlow, England: Pearson. 
 
 
González de Gatti, M.M., Orta, D. y Schander, C. (2017).  Life in society:  the challenges of 


facing conflicts and dilemmas.  Córdoba: Impresiones FL. 
 
González de Gatti, M.M., Orta, D. y Schander, C. (2014).  Living in society:  Non-conformity and 


prejudice. Revised edition.  Córdoba: Editorial Facultad de Lenguas. 
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González de Gatti, M.M., Orta, D. y Schander, C. (2013).  The arts: the interpretation of painting 
and the appreciation of music.  Revised edition. Córdoba: Facultad de Lenguas y 
Ediciones El Copista. 


 
González de Gatti, M.M., D. Orta, y C. Schander. (2019). The human mind and the body: 


Putting the puzzle together.  Córdoba: Editorial Facultad de Lenguas. 
 
González de Gatti, M.M., Orta, D. y Schander, C. (2017). The powers of language and the 


threats to its integrity. Córdoba: Impresiones FL. 
 
González de Gatti, M.M. et al (2019). Writing an opinion essay: Genre-based classroom 


materials.  Córdoba: Editorial Facultad de Lenguas. 
 
 
NOTA IMPORTANTE SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:  
 
Los manuales elaborados por la Cátedra son actualizados de manera permanente, de modo tal 
que, si al momento de iniciar el cursado de la asignatura, hubiere una o más actualizaciones 
disponibles, estas reemplazarán las ediciones consignadas en este programa. En tal caso, se 
dará comunicación explícita de este reemplazo a todos los alumnos del curso. Cada manual 
está acompañado de un “Complementary Set”. Las versiones digitales de los manuales y estos 
dossiers complementarios se encuentran alojados en el Aula Virtual. 
 
Materiales de lectura, audio y video disponibles en Internet (también alojados en el Aula Virtual) 
mencionados en los materiales de la Cátedra, al igual que los cuentos, la novela y los 
largometrajes listados en la Sección V de este programa. 
 
Toda modificación que se produjera en la bibliografía será comunicada oportunamente a través 
del Aula Virtual de la asignatura. 
 
 
Recomendada: 
 
Bauman, M. G. (2010). Ideas and details: A guide to college writing. Boston, MA: Cengage 


Learning. 
 
Boccia, C. at al. (2013). Working with texts in the EFL classroom. Mendoza, Argentina: 


EDIUNC. 
 
Brannan, B. (2005).  A writer’s workshop: Crafting paragraphs, building essays. New York: 


McGraw-Hill. 
 
Clanchy, J. & Blanchard, B. (1998). How to write essays. Harlow: Longman. 
 
Crowther, J. (1999). Oxford guide to British and American culture. Oxford: OUP. 
 
Daniels, D., Goldstein, J. M.  & Hayes, C. G. (1989).  A basic reader for college writers. Marlton, 


NJ: Townsend Press. 
 
Dolley, C. (1981). The Penguin book of English short stories. London: Penguin. 
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Epperson, W. and Hall, M. (2013). Encounters: readings for advanced composition. Dubuque, 


Iowa: Kendall Hunt Publishing Co. 
 
Evans, V. & S. Scott. (1998). Listening and speaking skills. Swansea: Express Publishing. 
 
Folse, K. at al. (2014). Great writing. Great essays 4. Boston: National Geographic Learning 


and Cengage Learning. 
 
Folse, Keith S. and Pugh, T. (2015). Great writing. From great essays to research. Third Edition.  


USA: Cengage.  
 
Friedler, E. et al. (1990). American culture in close-up. USA: Longman. 
 
Flowler, W.C. (1989). Progressive writing skills. UK: Nelson. 
 
Green, K. and Lawlor, A. (2016). Read, Write, Connect. A guide to college reading and writing. 


London: Bedford/St. Martin’s. 
 
Harmer, J. & Rossner, R. (1992). More than words.  Book 2. London: Penguin. 
 
Jones, L. (1999). New Cambridge advanced English. UK: CUP. 
 
Lane, J. & Lange, E. (1999). Writing clearly: An editing guide. Second Edition. USA: Heinle & 


Heinle. 
 
Mc. Carthy, M. & O’ Dell, F. (2012). English phrasal verbs in use. Advanced. Cambridge: CUP. 
 
---. (1999). English vocabulary in use. Cambridge: CUP. 
 
Morris, S. & Stanton, A. (2001). The Nelson proficiency course. UK: Nelson. 
 
Mc. Dowall, D. (1994). Britain in close up. Harlow: Longman. 
 
Muller Moore, K. and Cassel, Susie. (2010).  Techniques for college writing. The thesis 


statement and beyond. Boston, MA: Cengage Learning. 
 
Murphy, J. (2006). Essentials of Teaching Academic Oral Communication. English for Academic 


Success. Byrd, Reid & Schuemann (Eds.). Boston: Thomson & Heinle. 
 
Oshima, A. & Hogue, A. (1991). Writing academic English. Second Edition. USA: Wesley 


Publishing Co. 
 
Prodomou, L. (2001). Grammar and vocabulary for Cambridge advanced and proficiency. UK: 


Longman. 
 
Reid, J. (1988). The process of composition. Second Edition. USA: Prentice Hall. 
 
Rosa, A. and Eschholtz, P. (2006). Models for writers: short essays for composition. New York: 


Mc Graw-Hill. 







11 
 


 
Rudzca, B., J. et al. (1987). More words you need. (Student’s Book) London: Macmillan. 
 
Smalley, R., Ruetten, M.  and Kozyre, J. (2001). Refining composition skills: Rhetonic and 


grammar. Fifth Edition. Boston: Heinle & Heinle. 
 
Smalzer, W. (1998). Write to be read. UK: Cambridge University Press. 
 
Skipper, M. (2002). Advanced grammar and vocabulary. UK: Express Publishing. 
 
Swan, M. (2003). Practical English usage. Third Edition. Oxford: Oxford University Press. 
 
Tunceren Li-Lee and Cavusgil, S. (2006). College Writing. English for Academic Success. Byrd, 


P.; J. Reid & C. Schuemann (Eds.). Boston: Thomson & Heinle. 
Vai, M. (1998). The heart of the mattter. Listening, speaking and critical thinking. USA: Heinle & 


Heinle Publishers. 
 
VanderMey, R. et al. (2011). COMP: Write. Boston: Wadsworth Cengage Learning. 
 
Vince, M. (1994). Advanced language practice. Oxford: Heinemann. 
 
Wallwork, A. (1997). Discusion A- Z advanced: A resource book of speaking activities. UK: 


Cambridge University Press. 
 
Wellman, G. (1989). The Heinemann English wordbuilder. Oxford: Heinemann. 
 
West, C. (1996). Recycling advanced English. Jersey: Georgian Press Ltd. 
 
Withrow, J. (1997). Effective writing. Cambridge: CUP. 
 
Revistas y publicaciones de información general, periódicos, Internet y otros materiales que se 
adecuen al contenido temático de la materia. 
                                           
Diccionarios y y Textos de Gramática 
 
Alexander, L. G. (1988). Longman grammar. Essex: Longman. 
 
Bider, D. Et al. (1999). Longman grammar of spoken and written English. 
            Harlow: Longman. 
 
Cambridge international dictionary of English. (1996). Cambridge: CUP. 
 
Chapman, R. (1987). American slang. USA: Harper & Row. 
 
Collins Cobuild advanced dictionary of American English. (2007). Boston: Thomson. 
 
Collins Cobuild English dictionary. (2007). London: Harper Collins. 
 
Dictionary of selected collocations. (1999). England: LTP. 
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Dooley, J. & V. Evans. (1999). Grammarway 4. Blackpill, Swansea: Express Publishing. 
 
Greenbaun, S. & Quirk, R. (1990). A student’s grammar of the English language. Harlow: 


Longman. 
 
Longman dictionary of English language and culture. (1997). London: Longman. 
 
Longman dictionary activator. (1997). London: Longman. 
 
Longman synonym dictionary. (1997). London: Longman. 
 
Longman dictionary of contemporary English. (2002). England: Longman. 
 
Longman idioms dictionary. (2001). England: Longman. 
 
Longman phrasal verbs dictionary. (2002). England: Longman. 
 
MacMillan English dictionary. (2002). UK: Macmillan Education. 
 
Oxford advanced leamer’s dictionary. (2000). Oxford: OUP. 
 
Oxford collocations: dictionary for students of English. (2001). Oxford: OUP. 
 
Oxford idioms. (2001). Oxford: OUP. 
 
Oxford phrasal verbs. (2000). Oxford: OUP. 
 
Phrithian, B. (1996). A concise dictionary of American slang. London: Hodder & Sloughton. 
 
Quirk, R., S. Greenbaun, G. Leech and J. Snastvik. (1985).  A comprehensive grammar of the 


English language. London and New York: Longman. 
 
The BBI of English word combinations. Revised Edition. (1998). Benson, Morton: John 


Benjamins Publishing Company. 
 


 
 
 
 
 


 







Universidad Nacional de Córdoba
2024


Hoja Adicional de Firmas
Programa Firma Ológrafa


Número: 


Referencia: Programa lengua Inglesa III Sección Inglés CL 2025-2026


 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.





		Pagina_1: página 1 de 12

		Pagina_2: página 2 de 12

		Pagina_3: página 3 de 12

		Pagina_4: página 4 de 12

		Pagina_5: página 5 de 12

		Pagina_6: página 6 de 12

		Pagina_7: página 7 de 12

		Pagina_8: página 8 de 12

		numero_documento: IF-2024-00684745-UNC-DOCE#FL

				2024-08-28T18:23:46-0300

		GDE UNC





		reparticion_0: Docentes Facultad de Lenguas
Universidad Nacional de Córdoba

		Numero_12: IF-2024-00684745-UNC-DOCE#FL

		localidad: CORDOBA, CORDOBA

				2024-08-28T18:23:51-0300

		GDE UNC





		Numero_10: IF-2024-00684745-UNC-DOCE#FL

		Numero_11: IF-2024-00684745-UNC-DOCE#FL

		Pagina_12: página 12 de 12

		Pagina_10: página 10 de 12

		Pagina_11: página 11 de 12

		Numero_4: IF-2024-00684745-UNC-DOCE#FL

		cargo_0: Docente

		Numero_3: IF-2024-00684745-UNC-DOCE#FL

		Numero_6: IF-2024-00684745-UNC-DOCE#FL

		Numero_5: IF-2024-00684745-UNC-DOCE#FL

		Numero_8: IF-2024-00684745-UNC-DOCE#FL

		Numero_7: IF-2024-00684745-UNC-DOCE#FL

		Numero_9: IF-2024-00684745-UNC-DOCE#FL

		fecha: Miércoles 28 de Agosto de 2024

		Numero_2: IF-2024-00684745-UNC-DOCE#FL

		Numero_1: IF-2024-00684745-UNC-DOCE#FL

		Pagina_9: página 9 de 12

		usuario_0: María Marcela González








Asignatura: Teoría y análisis del discurso literario


Cátedra: Única


Docente responsable: Dra. María José Buteler


Sección: Inglés


Carrera: Profesorado de Inglés


Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa


Curso: 3


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas semanales


Correlatividades: especificadas en el plan de


estudios vigente.







FUNDAMENTACIÓN


La asignatura Teoría y Análisis del Discurso Literario inicia al alumno en el análisis de
textos literarios en las carreras de Profesorado y Licenciatura en Inglés. Los objetivos,
contenidos, actividades, y criterios de evaluación apuntan a que el alumno desarrolle la
competencia literaria a través de la adquisición de los conceptos teóricos necesarios y las
destrezas prácticas básicas para abordar un texto literario de manera independiente y hacer
un comentario efectivo del mismo. Los contenidos se agrupan en tres ejes temáticos:
géneros literarios, movimientos, y teorías o enfoques críticos. El curso se dicta en su
totalidad en inglés, y el corpus analizado está conformado por textos originales en inglés.


OBJETIVOS GENERALES


Iniciar al alumno en el análisis de textos literarios y desarrollar su competencia literaria
para que pueda realizar una lectura comprensiva y analítica de textos literarios mediante el
desarrollo del espíritu crítico.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Que el alumno:


1. Adquiera los conceptos teóricos necesarios y las destrezas prácticas básicas para
abordar un texto literario de manera analítica e independiente.
2. Aprenda la terminología específica del análisis del discurso literario.
3. Pueda reconocer y explicar la función de los elementos estilísticos de obras
pertenecientes a los diversos géneros: ensayo, poesía, narrativa, y teatro.
4. Pueda explicar la efectividad de los recursos estilísticos empleados por el autor del
texto.
5. Sea capaz de emitir un juicio crítico independiente.
6. Se familiarice con los rasgos estilísticos propios de los diversos movimientos
literarios.
7. Adquiera las nociones básicas para escribir ensayos literarios técnicamente
correctos.


METODOLOGÍA DE TRABAJO


Se agruparán los textos literarios incluidos bajo cuatro géneros representativos: Prosa,
poesía, teatro y ensayo. La metodología a seguir consistirá en la lectura y el análisis de
textos auténticos de manera detallada. El profesor presentará cada género con una
exposición general sobre su naturaleza, un glosario con terminología específica sobre el
género y ejemplos. Se trabajará con actividades de pre- lectura y guías de lectura (Close
Reading) elaboradas por el profesor. El profesor formulará preguntas, hará comentarios y
dará explicaciones teóricas en referencia a los textos estudiados. En todo momento se
alentará la participación en clase. Los alumnos realizarán la lectura de los textos literarios
más extensos fuera del aula como tarea asignada para poder participar en las discusiones
durante las clases.







La metodología de trabajo de la asignatura supone una construcción colectiva del
conocimiento a partir de la reflexión y el trabajo colaborativo que se lleva a cabo tanto en
modalidad presencial (95%) como virtual (5%). Los alumnos también realizarán
actividades prácticas en el Aula Moodle (aula virtual). El Aula Moodle contará con
actividades teóricas y de ejercitación para la interpretación de los textos literarios de
acuerdo al programa de la materia como así también con ejercicios para reforzar conceptos
esenciales presentados en clase que serán utilizados para el análisis de las obras literarias.
También incluirá actividades para el aprendizaje de la escritura de ensayos literarios y su
correspondiente ejercitación y corrección. Este aula permitirá que los alumnos tengan
mayores oportunidades de analizar y ejercitar lo aprendido en clase y un seguimiento más
personalizado de los progresos individuales de cada uno de ellos. Asimismo, promoverá la
reflexión sobre los procesos de aprendizaje a través de foros de discusión.


Todos los contenidos del programa, tanto los dados de forma presencial como virtual, serán
evaluados en las instancias de parciales, trabajos prácticos y examen final.


CONTENIDOS TEMÁTICOS


UNIDAD 1:


¿Qué es la literatura? Diferencia entre un texto literario y un texto no literario.
Sensibilización al texto literario. Análisis del léxico, gramática y sintaxis, ritmo y sonido,
figuras retóricas y su efecto.


Artículos teóricos:


“Introduction: What is Literature?”(1983) de Terry Eagleton. “Reading and
Interpretation”(1999) de D. Alsop y C. Walsh


Corpus: selección de textos incluidos en el manual (poemas, fragmentos de cuentos,
ensayos)


UNIDAD 2:
Lenguaje figurativo: definición e identificación de las figuras retóricas en distintos textos
(poemas, cuentos, fragmentos de novelas, ensayos, discursos). El ensayo literario.
Características, partes, estilo.


Artículos teóricos:


“Writing your essay or dissertation” (1993) de Nigel Fabb y Alan Durant. “Hints on
Essay-Knitting” (1997) de Malcolm Peet & David Robinson. “Watch your punctuation”
(1980) de Taya Zinkin.


UNIDAD 3:


Prosa no- ficcional: El ensayo: argumentativo, expositivo, narrativo, descriptivo. Análisis
de los elementos de estilo y su función.


Corpus:







“Of Studies” de Francis Bacon.
“I Have a Dream” de Martin Luther King (fragmento)
“Self-Reliance” (excerpt)
“What I Have Lived for” de Bertrand Russell
President Biden on the School Shooting in Uvalde, Texas


UNIDAD 4:


Poesía. Los elementos prosódicos: ritmo, rima y versificación. Figuras retóricas. La voz
poética, tono y atmósfera. Distintos tipos de poemas. Escansión.


Artículos teóricos:


“Writing an analysis” (1990) de Tony Curtis.
“Poetry” en Literature, Criticism, and Style. A Practical Guide to Advanced level English
Literature. (1997) (fragmentos pp 5- 31)







Corpus:


Una selección de poemas incluidos en el Manual de cátedra.


UNIDAD 5:


Prosa: el cuento. Los elementos de la ficción: argumento, protagonista, antagonista, lugar,
espacio, punto de vista, narrador, argumento, tema, ironía, presagio.


Artículos teóricos


“The Art of Fiction” (1884) de Henry James.
“Modern Fiction” (1919) de Virginia Woolf.
“The Concept of Point of View” (1996) de Michael A. Leaska.
“The Essay on Composition” (1846) de Edgar Allan Poe.
“The Elements of Fiction” (1987) de Ann Charters.


Corpus ficcional:


“The Black Cat” de Edgar Allan Poe
“The Yellow Wallpaper” by Charlotte Perkins Stetson.
“The Breakout” by Joyce Carey
“Pretty Mouth and Green my Eyes” de J.D. Salinger
“The Story of an Hour” de Kate Chopin.


Unidad 6:


Drama. El teatro y su evolución; características. Diferencias entre tragedia y comedia. Los
elementos del teatro: personajes, diálogos, apartes, soliloquio, pensamiento, espectáculo.


Artículos teóricos:


“Drama” en Literature, Criticism, and Style. A Practical Guide to Advanced level English
Literature. (pp. 38-51)
Poética de Aristóteles (fragmentos) Definición de tragedia y comedia, estructura,
personajes, diálogo, elocución.
“Laughter. An Essay on the Meaning of the Comic” de Henri Bergson (fragmentos)


Textos:


Riders to the Sea by J.M. Synge
Salomé de Oscar Wilde
Something to Talk About by Eden Phillpotts
The Proposal by Chechov


Unidad 7:


Presentación de las escuelas más importantes en la historia de la crítica literaria: New
Criticism,
Crítica estructuralista y Post-estructuralismo.


Otras teorías y escuelas de crítica literaria: Respuesta del lector, crítica psicoanalítica,
crítica marxista, crítica feminista, Nueva crítica histórica y cultural, crítica poscolonialista.


Material teórico:







Critical Theory Today. A User-Friendly Guide de Lois Tyson. Fragmentos, ¿qué preguntas
se plantean las distintas escuelas de crítica literaria?


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


Alumnos promocionales


3 parciales y 1 recuperatorio.
4 trabajos prácticos


NOTA: Conforme a la reglamentación vigente, el alumno promocional debe obtener un
promedio final de 7 (siete) puntos, tener un 80% de asistencia (los estudiantes trabajadores
o con personas a cargo deberán contar con una asistencia mínima del 60 % ) y haber
aprobado el 100% de los parciales y de los trabajos prácticos. El promedio final será el
resultado de la suma de las notas del primer parcial, segundo parcial, tercer parcial más el
promedio de los cuatro prácticos, este total será dividido por cuatro y el resultado será el
promedio de promoción que no deberá ser menor a 7. Esta cifra debe ser entera y no una
fracción inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). Cuando la
fracción sea 0,51 o superior en los promedios iguales o superiores a 7, se considerará el
número entero inmediato superior (ej.: 7,75= 8; 8,51=9).
Los alumnos podrán recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio
general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. El
alumnos podrá recuperar 1 (un) trabajo práctico por ausencia, aplazo o para elevar el
promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación
recuperada.


Alumnos regulares


3 parciales y 1 recuperatorio y Examen Final


NOTA: Los alumnos regulares deben obtener en cada parcial un mínimo de 4 (cuatro)
puntos.


Alumnos libres


Los alumnos libres rinden con el programa de la materia vigente al año en que se presentan
a examen. El examen es escrito y consta de las mismas partes que la de un examen para el
alumno regular y un ensayo más sobre alguno otro tema del programa.


Los PRÁCTICOS y los PARCIALES serán escritos. En ambos casos se evaluará el uso
de una terminología adecuada, y el desarrollo gradual pero firme y sostenido de la
habilidad para analizar textos (ensayo, poesía, cuento, drama). En los parciales se
evaluarán también los conocimientos teóricos adquiridos.


El EXAMEN FINAL es teórico-práctico, y escrito. La primera parte consiste en la
definición de términos literarios y su ejemplificación; la segunda parte es el análisis de un
texto (poema, fragmento de un cuento, ensayo, u obra de teatro). Cada una de las partes es
eliminatoria (se debe aprobar cada una de ellas).


BIBLIOGRAFÍA


Bibliografía Obligatoria


Los alumnos deberán leer todos los textos analizados en clase.


Los alumnos deberán leer todos los textos que el profesor asigne como lectura extra
relacionada a los contenidos teóricos del programa.
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Asignatura: TRADUCCIÓN COMERCIAL 


Cátedra: Única 


Docente responsable: Dra. Ileana Yamina Gava  


Sección: Inglés 


Carrera/s: TRADUCTORADO PÚBLICO NACIONAL DE 


INGLÉS 


Curso: 3º año 


Régimen de cursado: ANUAL 


Carga horaria semanal: 4 horas 


Correlatividades especificadas en el plan de estudios vigente. 


Fundamentación 


La demanda de traducciones en ámbitos de especialidad, como el área comercial y financiera, 
está en crecimiento constante debido a la intensificación del intercambio comercial entre las 
naciones como resultado de la expansión y la eficacia de la comunicación virtual. En este 
marco, y teniendo en cuenta que la traducción de documentos propios de las actividades 
comerciales y financieras son parte inherente de la tarea de un/a Traductor/a Público/a, el 
propósito central de esta asignatura es introducir a los estudiantes a la traducción en esta área 
de especialidad, con especial atención al método traductor eficaz en vistas del perfil 
profesional. Para el logro de los objetivos propuestos en este Programa, la cátedra de 
Traducción Comercial adhiere a una pedagogía actualizada que parte del enfoque 
socioconstructivista y se nutre de aportes contemporáneos en el seno de la educación 
universitaria como la propuesta de la enseñanza poderosa con sus múltiples y complejos 
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desafíos (Maggio, 2012, 2014, 2018)1. Este enfoque ecléctico facilitará una metodología híbrida 
(b-learning) basada en tareas (Hurtado Albir, 1999, 2011)2 y proyectos de traducción (Kiraly, 
2005, 2014)3. Este enfoque sitúa al estudiante como protagonista del proceso de aprendizaje y 
al docente como mediador, guía y soporte. Esto permitirá abordar la enseñanza de manera 
holística y multidimensional con énfasis en la autonomía, el pensamiento crítico y la 
interactividad. Por último, esta materia brindará a los futuros profesionales de la traducción una 
formación actualizada que los acerque a las demandas del mercado laboral actual, para lo cual 
se trabajará con herramientas y recursos digitales que faciliten el desarrollo de 
multialfabetizaciones y habilidades instrumentales necesarias para trabajar en equipos de 
traducción. 


 


OBJETIVOS 


 


Objetivos generales  


Al finalizar el año académico, el estudiantado deberá estar capacitado para lo siguiente: 


 Emplear un método traductor adecuado basado en la toma de decisiones traslativas 
fundamentadas en el área y subáreas de especialidad. 


 Aplicar los conocimientos y destrezas adquiridos en las asignaturas Introducción a la 
Traductología, Métodos y Técnicas de Traducción, y Terminología y Documentación.  


 Manejar los conceptos teóricos y la terminología especializada correspondientes a los 
subcampos de especialidad (la banca, el comercio internacional, las finanzas, etc.). 


 Analizar y traducir con precisión semántica y en estilo coherente los textos que 
correspondan a los contenidos de esta asignatura. 


 Asumir responsabilidad por el propio aprendizaje, que implica aprender a aprender e 
interactuar en entornos académicos virtuales e híbridos. 


 


Objetivos específicos 


Al finalizar el año académico, el estudiantado deberá estar en condiciones de realizar lo 
siguiente: 


 Identificar y aplicar estrategias específicas para el aprendizaje de la traducción 
especializada. 


 Aplicar conocimientos sobre la traducción en los subcampos de especialidad que se 
trabajan en esta asignatura mediante el pensamiento crítico para la fundamentación de 
elecciones y decisiones traslativas. 


                                                 
1 Maggio, M. (2012). Enriquecer la enseñanza: los ambientes de alta dotación tecnológica como oportunidad. Paidós.  
Maggio, M. (2014). Enriquecer la enseñanza superior: búsquedas, construcciones y proyecciones. Intercambios, 1(1), 64-71. 
Maggio, M. (2018). Reinventar la clase en la Universidad.  Paidós. 
2 Hurtado Albir, A. (1999). Enseñar a traducir: Metodología en la formación de traductores e intérpretes. Edelsa Grupo 
Didascalia.  
Hurtado Albir, A. (2011). Traducción y traductología. (5a Edición). Ediciones Cátedra. 
3 Kiraly, D. (2005). Project-based learning: A case for situated translation. Meta: Translators' Journal, 50(4), 1098-1111. 
Kiraly, D. C. (2014). A social constructivist approach to translator education: Empowerment from theory to practice. (2da 
Edición). Routledge. 
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 Evidenciar habilidades para la comunicación en el ámbito académico, tanto en la lengua 
materna (español) como en la lengua extranjera (inglés), especialmente mediante la 
escritura (informes breves, resumen-análisis) en relación con los contenidos teórico-
prácticos de la asignatura. 


 Traducir en forma directa (inglés-español) e inversa (español-inglés) los textos que se 
escojan aplicando los principios de la traducción en el dominio correspondiente, con 
especial atención a la adecuada interpretación de los mensajes, la terminología y las 
convenciones propias de los géneros especializados que se trabajen. 


 Activar y aplicar las habilidades y destrezas relacionadas con los componentes y 
subcompetencias traductoras para la comprensión, el análisis, la traducción y la revisión 
de textos pertenecientes a diversos géneros en el ámbito comercial y financiero 
conducentes a la adquisición del método traductor propio. 


 Reconocer problemas específicos de traducción y buscar su solución mediante distintos 
procedimientos y estrategias. 


 Utilizar estrategias de investigación documental y terminológica en Internet que guarden 
coherencia con el campo de especialidad y las decisiones traslativas.  


 Valorar el uso adecuado, autogestionado y crítico de las TIC (tecnologías de la 
información y la comunicación), las aplicaciones y plataformas digitales, los programas 
de traducción automática que utilizan IA, y las herramientas TAO (traducción asistida por 
ordenador) para cada fase del proceso traductor y ponderar la calidad del texto meta. 


 Demostrar la capacidad de trabajo autónomo y colaborativo en equipos de traducción. 


 Fundamentar sus decisiones traslativas en las distintas etapas del proceso. 


 Autoevaluar y revisar traducciones utilizando guías de evaluación, el baremo de la 
cátedra y listas de control de revisión y posedición. 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 


 


Como es usual en esta cátedra, las clases tendrán tres tipos de componentes: un componente 
teórico, un componente práctico y otro estratégico; pudiendo constar cada clase individual de 
los tres componentes a la vez o de uno exclusivamente según el tema a desarrollar. Se 
trabajará en el aula multimedia con foco en la adquisición de competencias digitales y 
estrategias para el desarrollo de subcompetencias traductoras específicas (Kelly, 2002; 
PACTE, 2011)4. 


En el dictado de la materia, se prioriza la realización de tareas y proyectos de aprendizaje de la 
traducción, cuyos componentes principales se detallan a continuación: 


 Análisis y discusión de materiales teórico-prácticos sobre la traducción especializada y el 
conocimiento extralingüístico en ámbitos específicos: la banca, comercio exterior, 
estados contables y finanzas. 


                                                 
4 Kelly, D. (2002). Un modelo de competencia traductora: bases para el diseño curricular. Puentes: hacia nuevas 
investigaciones en la mediación intercultural, 1, 9-20.  


PACTE. (2011). Results of the validation of the PACTE translation competence model: Translation project and dynamic 
translation index. En S. O’Brien (Ed.), Cognitive explorations of translation (30-53). Continuum Studies in Translation. 
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 Análisis de textos especializados con distintos grados de dificultad e interpretación de los 
mensajes. 


 Investigación terminológica y documental en Internet y selección de recursos confiables 
y pertinentes. 


 Confección de glosarios para cada subcampo de especialidad (la banca, comercio 
exterior y finanzas). 


 Traducción directa e inversa de textos y documentos específicos con distintos grados de 
dificultad. 


 Uso de herramientas TAO, con especial atención a los sistemas de inteligencia artificial y 
recursos digitales para la documentación lingüística, temática y terminológica, el análisis 
pretraslativo, la traducción, revisión y posedición, según corresponda. 


 Comparación del texto original con una o varias versiones traducidas con el fin de 
realizar un análisis crítico de las diferentes traducciones, de sus aciertos y/o errores, lo 
que familiarizará al futuro traductor con los criterios de corrección de traducciones. 


 Búsqueda, análisis y valoración de textos próximos y paralelos y determinación de 
unidades contrastivas y correspondencias, lo que implica una tarea de investigación, 
documentación y consulta para ampliar y profundizar conocimientos. 


 Ejercitación sobre la base de distintos objetivos, ya sean metodológicos, contrastivos, 
textuales, estratégicos o de estilo de trabajo profesional. 


 Aplicación de estrategias de aprendizaje para el desarrollo de la competencia traductora, 
las habilidades para la escritura académica y las competencias digitales relevantes para 
esta asignatura, el trabajo autónomo y la capacidad de trabajo en equipo. 


 Revisión de traducciones de manera crítica y fundamentada, tanto de manera individual 
como grupal. 


 Adecuación de un mismo texto para lectores diferentes. 


 


Modalidad de trabajo con el aula virtual: 


Se continuará implementando el aula virtual en todas las comisiones como apoyo y 
complemento esencial para las clases presenciales mediante una metodología híbrida (b-
learning), y como modalidad de enseñanza en caso de emergencia sanitaria.  


El uso del aula virtual es indispensable para el cursado de esta asignatura, ya que brinda un 
entorno acorde a la traducción profesional que exige habilidades instrumentales para el empleo 
de recursos digitales y de asistencia a la traducción pertinentes en cada fase del proceso. 
Además, el aula virtual no solo funciona como un canal de comunicación entre docentes y 
estudiantes, y entre estudiantes, sino que también es el espacio donde se alojan recursos para 
la traducción, múltiples actividades teórico-prácticas sobre temas centrales de esta asignatura, 
cronogramas de clase y materiales de cátedra obligatorios.  


Como se mencionó anteriormente, en vista de las demandas formativas (y laborales) actuales y 
los nuevos contextos educativos impulsados en estos últimos años, se adoptará una 
metodología de aprendizaje híbrido, que combinará clases presenciales con actividades en el 
entorno virtual. Para ello, se implementará una semana de cursado virtual por mes a través de 
actividades asincrónicas en el aula virtual, que podrán consistir en la realización de tareas tanto 
individuales como colaborativas. Estas actividades serán variadas, como por ejemplo wikis de 
traducción, miniproyectos con uso de memorias de traducción y otras herramientas digitales en 
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línea que faciliten la autogestión del aprendizaje y los procesos traslativos (como Los sistemas 
basados en aprendizaje automático o redes neuronales artificiales), cuestionarios sobre 
diversos temas teórico-prácticos, foros de debate relacionados con alguna de las fases del 
proceso traductor —análisis pretraslativo de un texto en particular, uso de recursos de 
documentación, actividades gamificadas, búsqueda de terminología especializada, uso de 
textos paralelos, etc.— entre otras tareas que se propongan, según las necesidades de 
aprendizaje y los intereses de los alumnos.  


En suma, en el aula virtual se prevén actividades variadas cuyo objetivo será fomentar el 
aprendizaje autónomo y colaborativo mediante el sentido de responsabilidad por el propio 
aprendizaje y el aprendizaje del otro. Además, se alentará la creatividad, la adquisición de 
multialfabetizaciones, el uso adecuado de recursos digitales para la traducción, la aplicación 
del pensamiento crítico y el trabajo en equipo. Por último, cabe señalar que habrá actividades 
optativas y otras obligatorias para los alumnos en régimen por promoción. 


 


 


CONTENIDOS  


 


MÓDULO 1: Introducción al campo de especialidad 


La traducción especializada en el ámbito comercial y financiero. La competencia traductora y el 
conocimiento especializado. El proceso traductor. Componentes esenciales del análisis 
pretraslativo del texto fuente en el área de especialidad. Uso de recursos en línea para la 
documentación terminológica, lingüística y temática en subcampos de especialidad. El encargo 
de traducción. 


MÓDULO 2: La banca y la comunicación con el cliente 


Introducción a la banca y los bancos: roles, funciones y servicios. Cuentas bancarias. Tarjetas 
de débito y de crédito. Créditos, préstamos e hipotecas. Identificación y descripción de géneros 
textuales especializados más significativos: publicidad, correspondencia comercial y el lenguaje 
comercial jurídico. El glosario especializado. El método traductor. Técnicas de traducción y 
estrategias traductoras. La importancia del registro. El encargo y la localización. Guías de 
estilo. Iniciación en el proceso de revisión: errores ortotipográficos habituales en la traducción 
comercial y financiera.  


MÓDULO 3: El comercio internacional y el lenguaje legal de los contratos  


El ciclo del comercio internacional y el rol de los bancos. El lugar de Argentina en el Comercio 
Internacional. Marcas y embalajes. INCOTERMS. Análisis y traducción de cartas y documentos 
comerciales: solicitudes, comunicaciones con clientes potenciales, presupuestos, pedidos de 
importación y exportación., cotizaciones, órdenes de compra, facturas. Análisis y traducción de 
documentos de pago: pagaré, letra de cambio, carta de crédito. Presentación de otros 
documentos de comercio exterior: certificados de origen, lista de empaque, conocimientos de 
embarque. Introducción al lenguaje legal de los contratos de compraventa internacional y la 
traducción de documentos públicos. Uso de herramientas de IA y motores de traducción 
automática. Procesos de revisión y posedición de TA. 
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MÓDULO 4: El mundo de los negocios y los textos paralelos en las lenguas de trabajo  


Introducción general a los estados contables: balance, estado de resultado y estado de origen y 
aplicación de fondos. Informe del auditor. Análisis componencial y uso de textos próximos y 
paralelos como técnicas de traducción. Búsqueda de equivalentes según la audiencia meta 
(español para Estados Unidos y español rioplatense). Estrategias y criterios para la selección 
de fuentes de documentación en vistas a la traducción de memorias anuales.  


MÓDULO 5: El mundo de las finanzas y el lenguaje especializado 


Introducción al mercado de capitales: conceptos básicos y terminología especializada. La bolsa 
de valores: títulos y valores, tipos de acciones, futuros, opciones y bonos. Fondos mutuos de 
inversión. Planes de jubilación y cuentas de ahorro para la jubilación. Características de los 
textos financieros: el uso de lenguaje metafórico y las técnicas de traducción. Presentación de 
organizaciones económicas y financieras internacionales y el rol de la traducción: algunas 
consideraciones básicas para la traducción orientada a organizaciones internacionales. 
Traducción y análisis de traducciones publicadas de informes económicos y financieros. 
Consolidación del proceso de traducción: las fases de corrección y edición del texto meta. 


 


 


CRITERIOS Y MODALIDAD DE EVALUACIÓN  


(según Res HCD 221/16 y Res. HCS 662/16) 


Los criterios y la modalidad de evaluación se ajustarán a los objetivos planteados para este 
curso.  


Criterios de evaluación: 


Calidad de la interpretación de los textos que se traducirán (texto fuente) y ausencia de 
distorsiones semánticas en el texto meta 


Precisión en la aplicación de técnicas de traducción para la reformulación de textos del 
inglés al español y del español al inglés. 


Precisión en el uso de la terminología pertinente según el dominio de los textos a traducir. 


Adecuación en el uso de la lengua materna, tanto en los textos traducidos como en las 
producciones teórico-prácticas escritas. 


Nivel adecuado y corrección en el uso de la lengua inglesa, tanto en los textos traducidos 
como en las producciones teórico-prácticas escritas. 


Precisión y claridad en la expresión y uso del lenguaje académico. 


Conocimiento y aplicación teórico-práctica de los temas desarrollados en esta asignatura. 


En los trabajos prácticos, parciales y exámenes finales, la presencia de errores elementales 
y/o graves, tales como distorsiones semánticas, omisiones o alteraciones significativas en el 
texto traducido, errores léxico-gramaticales, fraseos inadecuados en el estilo, el registro y/o la 
jerga correspondiente, desconocimiento de conceptos teóricos fundamentales, errores en el 
uso del vocabulario pertinente y la terminología especializada, significará que no se alcanza 
el nivel mínimo para aprobar la correspondiente evaluación. Ciertas incorrecciones graves, 
como un error en la identificación de un documento y las partes involucradas, se considerará 
que la evaluación no cumple con los requisitos mínimos necesarios para su aprobación. Las 
evaluaciones constarán de dos o tres secciones, siendo cada una de ellas eliminatoria. Se 
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podrán usar glosarios siempre que cumplan con los criterios que la cátedra establezca. Los 
prácticos y parciales podrán realizarse en modalidad presencial o virtual. 


Modalidades de retroalimentación:  


Las instancias evaluativas, ya sea trabajos prácticos, evaluaciones parciales y exámenes 
finales, podrán incluir de actividades de diverso tipo que, debido a su naturaleza, requieran de 
la aplicación de distintas modalidades de retroalimentación y evaluación formativa y sumativa. 
Por lo tanto, consideramos importante precisar los tipos de corrección que se implementarán: 
1) para las actividades de traducción y revisión de un texto se aplicará el baremo de corrección 
elaborado por la cátedra basado en la escala actualizada de la ATA 
(https://www.atanet.org/certification/how-the-exam-is-graded/error-categories/) que se 
encuentra disponible en el aula virtual de la cátedra; 2) los ejercicios de opción múltiple, 
emparejamiento y verdadero-falso se corregirán en forma automática mediante cuestionarios 
en el aula virtual; 3) las actividades de gamificación y producción personal (por ejemplo, 
participaciones en foros, wikis, respuestas a preguntas, etc.) tendrán una corrección basada en 
rúbricas de evaluación. 


Requisitos para estudiantes en régimen de promoción: 


Esta cátedra no pondrá cupo para los alumnos que estén en condiciones de cursar la 
asignatura en calidad de alumnos promocionales siempre que todas las comisiones cuenten 
con Profesores Asistentes.  


Para promocionar la materia, se requerirá una asistencia mínima del 80% a las clases dictadas 
o del 60% para estudiantes trabajadores o con personas a cargo, y la realización y aprobación 
de 2 (dos) evaluaciones parciales y 3 (tres) trabajos prácticos que podrán realizarse de 
manera presencial o virtual, según se establezca. Conforme a la metodología de enseñanza 
y aprendizaje implementada en esta asignatura, estos trabajos prácticos serán grupales o 
individuales y estarán conformados por una serie de actividades teórico-prácticas específicas 
en distintos momentos del ciclo lectivo. La modalidad y los contenidos de los trabajos prácticos 
serán debidamente comunicados a cada comisión, como así también los requisitos para su 
aprobación. Si hubiera otra emergencia sanitaria en el futuro, se reemplazará el requisito de 
asistencia a clase por el requisito de realización del 80% de las actividades propuestas de 
manera virtual por la cátedra en cada comisión.  


Los alumnos promocionales deberán obtener una calificación final no inferior a 7 (siete), 
según lo establecido por la reglamentación vigente de promoción sin examen final. Esta nota 
final será el promedio que se obtenga de sumar las notas de las dos evaluaciones parciales 
más el promedio de las calificaciones obtenidas en los trabajos prácticos. Esta cifra debe ser 
entera y no una fracción inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). 
Cuando la fracción sea 0,51 o superior en los promedios iguales o superiores a 7, se 
considerará el número entero inmediato superior. Existirá la posibilidad de recuperar 1 (un) 
parcial y 1 (un) trabajo práctico por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general, por 
medio de un parcial recuperatorio integrador o un práctico recuperatorio integrador, 
según corresponda. El parcial integrador o práctico integrador podrán incluir cualquiera de los 
contenidos teórico-prácticos evaluados en los parciales o prácticos respectivamente a lo largo 
del año, y la calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 
 


Requisitos para alumnos regulares: 


Se seguirán las disposiciones de la Facultad de Lenguas en cuanto a la asistencia exigida, las 
condiciones que rigen para ser considerado alumno regular en la materia y la condición para 
rendir exámenes finales. Para alcanzar la regularidad, los alumnos deberán aprobar 2 (dos) 



https://www.atanet.org/certification/how-the-exam-is-graded/error-categories/
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evaluaciones parciales con una nota mínima de 4 (cuatro) en cada una de ellas. Se podrá 
recuperar 1 (un) parcial, por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general, por medio 
de un parcial recuperatorio integrador. Este parcial integrador podrá incluir cualquiera de los 
contenidos temáticos evaluados en las evaluaciones parciales a lo largo del año, ya calificación 
obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. Los alumnos regulares rendirán un 
examen final escrito que constará de 2 (dos) o 3 (tres) secciones compuestas por actividades 
relacionadas con algunas de las etapas del proceso traductor y la aplicación de la competencia 
traductora en el ámbito de especialidad de la traducción comercial (por ejemplo: ejercicios de 
análisis, definición de conceptos especializados clave, traducción directa o inversa, 
identificación de problemas traslativos y aplicación de técnicas de traducción, revisión, 
posedición, etc.) conforme a los contenidos teóricos y prácticos desarrollados durante el año 
académico. Cada sección del examen será eliminatoria. 


Requisitos para alumnos libres: 


El examen de los alumnos libres constará de 3 (tres) o 4 (cuatro) partes que incluirán 
traducción y/o preguntas contenido sobre el programa completo con todos sus temas. Las otras 
secciones estarán compuestas por actividades relacionadas con algunas de las etapas del 
proceso traductor y la aplicación de la competencia traductora en el ámbito de especialidad de 
la traducción comercial (por ejemplo: ejercicios de análisis, definición de conceptos 
especializados clave, traducción directa o inversa, identificación de problemas traslativos y 
aplicación de técnicas de traducción, revisión, posedición, etc.) según los contenidos teóricos y 
prácticos de la asignatura. Cada instancia del examen será eliminatoria. 


Nota: En todos los casos, los errores fundamentales en el uso de la lengua y la traducción, en 
inglés y en español, serán motivo suficiente para juzgar si se alcanza o no la condición mínima 
para aprobar trabajos prácticos, evaluaciones parciales y exámenes finales. En cada instancia, 
se evaluará no solo el manejo del discurso en el área de especialidad en cuanto a registro, 
terminología y aspectos léxico-gramaticales, sino también los contenidos teórico-prácticos y el 
uso correcto de las dos lenguas. 


IMPORTANTE: el presente programa puede estar sujeto a cambios en el caso de 
circunstancias excepcionales que así lo justifiquen. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


Nota: Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas 


oportunamente a través del aula virtual de la asignatura. 


Obligatoria:5 


- Gava, I. Y., Aguirre Sotelo, E. N. y Blanco, C. (2024). Manual de Cátedra de Traducción 
Comercial. FL Copias. ISBN: 978-987-8382-17-3. 


- Gava, I. Y., Aguirre Sotelo, E. N., y Blanco, C. (2023). Manual de Encargos de Traducción 
Comercial. https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/546823 


- Actividades y recursos en el aula virtual de la Cátedra. 


                                                 
5 En caso de que el equipo de cátedra publique versiones nuevas de los materiales obligatorios, se utilizarán las versiones 
actualizadas. 



https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/546823
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I FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS  


Fundamentación: 


El Plan de Estudios N.º 7 de la Facultad de Lenguas, actualmente vigente, establece que el objetivo 


general de la Escuela de Lenguas (hoy Facultad de Lenguas) es “enseñar la lengua y enseñar a 


reflexionar sobre ella”. Dispone también que el Objetivo General para el Área Cultura –área a la que 


pertenece la asignatura– es “familiarizar al estudiante con los orígenes étnicos, lingüísticos y 


culturales de los pueblos de habla Alemana, Italiana, Inglesa, Francesa y de Italia, Gran Bretaña, 


Alemania, Francia y Estados Unidos en particular, proporcionándole una visión global de su historia 


político-cultural y de la difusión de la lengua Alemana, Italiana, Inglesa, Francesa y de la cultura 


Alemana, Italiana, Inglesa, Francesa en el mundo”. 


 


Objetivos: 
Dentro de este marco, y teniendo en cuenta también los perfiles que establece el Plan para sus 


egresados (licenciado, profesor y traductor público nacional), los objetivos de la asignatura son: 


 


a. Generales: 
1. Familiarizar al estudiante con los orígenes étnicos, lingüísticos y culturales de los pueblos de habla 


inglesa y de Gran Bretaña y Estados Unidos en particular, proporcionándole una visión global de 


su historia político-cultural y de la difusión de la lengua y de la cultura inglesa en el mundo. 


Considerando que una lengua refleja la sociedad donde se la habla, sus modos de vida y sistema 


de valores, es decir, que los significados están culturalmente determinados, el aprendizaje 


sistemático de la Cultura constituye una etapa necesaria del proceso de adquisición del idioma 


extranjero en el marco de las carreras de licenciatura, profesorado y traductorado. Este objetivo es 


entonces fundamental para lograr el objetivo de la Facultad de Lenguas –“enseñar la lengua y 


enseñar a reflexionar sobre ella”. 


2. Promover la reflexión sobre algunos desarrollos culturales de Latinoamérica, y en particular de la 


Argentina, que puedan compararse y contrastarse con desarrollos similares en alguno(s) de los 


pueblos de habla inglesa.1  


3. Lograr que el estudiante: 


- sea partícipe activo en su propio proceso de aprendizaje, consolidando sus habilidades de 


pensamiento y autogestión en un ambiente dinámico y colaborativo; 


- desarrolle competencias interculturales que contribuyan a lograr una comprensión empática 


de la realidad cultural de los pueblos de habla inglesa, sin que ello vaya en desmedro de la 


valoración de la cultura nacional y latinoamericana y de su proyección en el ámbito universal; 


- comience a desarrollar capacidades para analizar la realidad en transformación; 


- comience a comprender la inserción de la Argentina en el contexto cultural internacional en 


términos de la influencia de los países de habla inglesa en los desarrollos locales; 


- desarrolle las capacidades de análisis y síntesis, y el juicio crítico; 


- comience a desarrollar conciencia de su responsabilidad profesional y esté dispuesto a 


perfeccionarse permanentemente en su ámbito profesional en función de las necesidades del 


medio en que se desenvuelva. 


 


b. Específicos: 


Los objetivos específicos de la asignatura están también encuadrados en las disposiciones del Plan de 


Estudios N.º 7, que caracteriza a la asignatura como el “estudio sistemático y cronológico de la cultura 


y la civilización Alemanas, Francesas, Inglesas, Italianas desde los orígenes hasta el absolutismo 


ilustrado contemplando la evolución de los aspectos sociales, político-económicos, artísticos y 


filosóficos”. Conforme a esta caracterización y a la especificidad de la historia de Inglaterra, donde 


la monarquía constitucional se instaura muy tempranamente (1688) con respecto al resto de Europa 


                                                 
1
 Cabe aclarar que este no constituirá un objetivo a alcanzar en total profundidad, puesto que debe mantenerse el eje 


centrado en los objetivos presentados por el Plan de Estudios. 







3 


 


y la burguesía industrial obtiene el voto en 1832, se propone para Cultura I el estudio del desarrollo 


de los diferentes aspectos de la cultura inglesa hasta mediados del siglo XIX y de los orígenes de las 


culturas estadounidense y canadiense. El estudio de los orígenes de los Estados Unidos no solo está 


justificado debido a la importancia económico-política de este país y al impacto de su cultura en el 


mundo, sino porque responde al objetivo general del área. En lo que respecta a Canadá, el breve 


estudio de los comienzos de su cultura servirá de introducción a parte de los estudios propuestos para 


Cultura II.  Se podría haber elegido Australia, o algún otro pueblo de habla inglesa. La presencia de 


Canadá obedece por un lado a la importancia económico-política de este país y a su bilingüismo –


fenómeno interesante para estudiantes de lenguas extranjeras- y por otro, al hecho de que los estudios 


sobre Canadá constituyen una de las áreas de especialización de la Cátedra. La selección de los países 


y/o pueblos dependerá de la Cátedra y podría variar de un año a otro. 


Consecuentemente, se aspira a que el estudiante: 


1. conozca el desarrollo de algunos aspectos fundamentales constitutivos de la cultura inglesa desde 


sus comienzos hasta mediados del siglo XIX; 


2. conozca los orígenes coloniales de los Estados Unidos de América y de Canadá, y los procesos 


conducentes a su surgimiento como naciones; 


3. sea capaz de gestionar la gran cantidad de información a la que tiene acceso debido a los avances 


de la tecnología de la información y de la comunicación; 


4. aplique la capacidad de análisis y pensamiento crítico a fin de comprender las interrelaciones 


existentes entre los aspectos económicos, sociales, políticos y otros aspectos de la cultura 


considerados como esferas en permanente estado de cambio e interacción; 


5. ponga en valor la cultura propia a la luz de los desarrollos culturales de los pueblos de habla 


inglesa;  


6. adquiera la terminología correspondiente a las áreas culturales que se detallan en el programa; 


7. desarrolle la competencia comunicativa en inglés y la competencia comunicativa intercultural en 


todos sus niveles (morfológico, sintáctico, léxico y textual) tanto en forma oral como escrita, con 


especial énfasis en la capacidad de utilizar la segunda lengua para la construcción de 


conocimientos. 


 


II CONTENIDOS 


Respondiendo a los objetivos específicos propuestos, los contenidos del programa corresponden 


fundamentalmente a los aspectos constitutivos de la Cultura Inglesa. Teniendo en cuenta que la 


Cultura es un texto que se construye históricamente, y la aproximación cronológica que estipula el 


Plan de Estudios, sus aspectos son considerados en dos grandes períodos históricos: el primero cubre 


desde la Edad Media hasta comienzos de la Edad Moderna, y el segundo, la Edad Moderna y 


principios de la Edad Contemporánea. Se incluyen también una breve introducción a los orígenes 


étnicos, lingüísticos y culturales del pueblo inglés y una introducción al estudio de las culturas 


estadounidense y canadiense, considerándose sus comienzos coloniales y los primeros procesos 


conducentes al surgimiento de los Estados Unidos de América y de Canadá como naciones.   


INTRODUCTION 
 


UNIT I: The Beginnings of English Civilization 
 


1. Geographic Characteristics. 


2. Early Inhabitants: Iberians and Celts. 


3. The Roman Occupation. 


4. The Anglo-Saxon Settlement. The Coming of Christianity. 


5. The Danish Invasions. 


6. The Norman Conquest. 
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A. FROM THE CATHEDRAL TO THE PALACE 


UNIT II: Medieval England 
 


1. Economic, Social and Political Developments. 


a. The Feudal System. Its Decay in the Late Middle Ages. 


b. The Beginnings of Capitalism in the Late Middle Ages. Social and Political Significance. 


c. Origins and Development of Parliament. 


d. The Deterioration of the Power of the Aristocracy in the Late Middle Ages. 
 


2. Religion and Learning. 


a. The Position of the Church in the Early and Late Middle Ages. 


b. Education. The Creation of the Universities. The Introduction of the Printing Press. 
 


3. The Arts. 


Architecture: 


a. The Norman and Early English Styles. 


b. The Decorated and Perpendicular Styles. 


Painting: 


a. Characteristics of Medieval Painting. 


b. The Illuminated Manuscripts. 


 


UNIT III: Tudor England 
 


1. Economic, Social and Political Developments. 


a. Economic and Social Panorama at the Beginning of the 16th Century. 


b. The Defeat of the Spanish Armada. The Emergence of England as a Sea Power. 


c. Mercantilism. 


d. The Consolidation of the Higher Middle Classes. 


e. The National Monarchy. 


f. Parliament under the Tudors. 
 


2. Religion and Learning. 


a. The Reformation. 


b. Catholicism, Protestantism, Anglicanism, Puritanism, and Presbyterianism. 


c. Humanism. The Renaissance. The Rise of Science. 


d. The Secularization of Education. 


e. Ireland – From Catholicism to Protestantism. 
 


3. The Arts. 


Architecture: 


a. Transition to the Classical Period: Tudor and Elizabethan Architecture.  


b. Introduction to Classical Architecture. 


Painting: 


a. Characteristics of Renaissance Painting. 


b. Portrait Painting. Hans Holbein, Nicholas Hilliard. 


 


B. FROM THE PALACE TO THE RAILWAY STATION 


UNIT IV:  Stuart England 
 


1. Economic, Social and Political Developments. 


a. The Struggle between Crown and Parliament. 


b. The Growth of the Empire. The Old Colonial System. Intercultural Topic: English 


Colonization v. Spanish Colonization. 


c. From State Control to "Laissez-faire" in Industry. 







5 


 


d. Steps Leading to the Constitutional Monarchy. 


e. The Origin and Growth of English Political Parties. 
 


2. Religion and Learning. 


a. Religious Outlook: Puritanism. Toleration. 


b. The Age of Experiment. Bacon. Newton. 


c. The Contractual State: Hobbes and Locke. 


d. Developments in Education. The Charity Schools. 
 


3. The Arts. 


Architecture:  


a. Classical and Baroque Architecture: Inigo Jones, Christopher Wren, James Gibbs, John 


Vanbrugh, Nicholas Hawksmoor. 


Painting: 


a. Characteristics of Baroque Painting. 


b. Portrait Painting. 


c. The Introduction of New Genres: Landscape and Animal Painting. 


d. Main representatives of the period: Anton van Dyck, William Dobson, Peter Lely, Willem 


van de Velde the Younger, Francis Barlow. 


 


UNIT V:  Hanoverian England 
 


1. Economic, Social, and Political Developments. 


a. The Emergence of the Cabinet and the Prime Minister. 


b. The Industrial and Agrarian Revolutions. Causes and Consequences in the Economic, Social, 


Political, and Environmental Fields. 


c. The Consolidation of Capitalism. Free Trade. 


d. The New Industrial Classes. 


e. The First Great Era of Reform. 


f. The Independence of the American Colonies. Intercultural Topic: The Influence of the 


American Declaration of Independence upon the Events of May 1810 and July 1816 in 


Argentina. 


g. Manifest Destiny. The Emergence of an American Nation and an American Culture. 


h. The New Colonial System. 


i. The Canadian Confederation. 


j. The Emergence of the Black Empire - The Indian Subcontinent.  
 


2. Religion and Learning. 


a. Religious Outlook: Deism. Methodism. 


b. Religious Equality. 


c. Political Thinking: Burke and Paine. 


d. First Steps towards a National System of Education. 
 


3. The Arts. 


Architecture: 


a. Buildings of the Neoclassical Era: William Chambers, Robert Adam, John Soane. 


b. Regency, Revival and Industrial Architecture: John Nash, William Wilkins, Charles Barry, 


Augustus Pugin, George Edmund Street, Giles Gilbert Scott, Joseph Paxton. 


Painting: 


a. The Beginnings of a National Tradition in Painting: William Hogarth, Joshua Reynolds, 


Thomas Gainsborough, George Stubbs. 


b. Romantic Painting in England: John Constable, William Turner, William Blake. 
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III MODALIDAD DE TRABAJO 


La humanidad ha experimentado grandes transformaciones a lo largo de la historia. En la actualidad, 


vivimos en un mundo global y crecientemente interconectado que demanda “nuevas aproximaciones 


y nuevos modos de enfocar la formación en capital humano” (Cobo Romaní y Moravec, 2011, p. 21). 


Teniendo en cuenta esta necesidad y de acuerdo a los objetivos de la asignatura –establecidos en la 


sección I de este programa–, se implementará la metodología de Aprendizaje Invertido (Flipped 


Learning) para fomentar un aprendizaje activo, autónomo y colaborativo por parte de los estudiantes. 


La comunidad en línea llamada Flipped Learning Network definió al Aprendizaje Invertido como 


un modelo pedagógico que transfiere la instrucción directa del espacio grupal al individual. 


Para ello el contenido básico es estudiado [fuera del aula] con material aportado por el 


profesor y el aula se convierte en un espacio de aprendizaje dinámico e interactivo, donde el 


maestro guía a los estudiantes mientras estos aplican lo que aprenden y se involucran en el 


objeto de estudio de forma creativa. (Santiago y Bergmann, 2018, p. 24). 


Para poder implementar esta metodología, se adoptará un modelo de aprendizaje combinado 


presencial-virtual (blended learning). De esta manera, el estudiante contará con dos espacios de 


trabajo. Uno de ellos será el espacio de trabajo individual y asincrónico a través de un Entorno Virtual 


de Aprendizaje (EVA) o aula virtual utilizando la plataforma educativa Moodle. El otro espacio de 


trabajo consistirá en los encuentros sincrónicos con los docentes y con sus pares. En estos encuentros 


se dará especial importancia a la participación activa del estudiante en la construcción del 


conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico. Ambos espacios aspiran a favorecer que los 


estudiantes desarrollen habilidades para lograr un aprendizaje autónomo y colaborativo, lo cual es 


indispensable en la formación del estudiante universitario en la actualidad, respetando los tiempos 


individuales y otorgando a lo afectivo un rol principal como motor energético del conocimiento. 


Por consiguiente, y tratándose de la etapa final de aprendizaje sistemático de las carreras de 


Profesorado, Traductorado y Licenciatura, se promoverá un enfoque constructivista durante el 


proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia político-cultural de distintos pueblos anglófonos y 


se priorizará la construcción autónoma y colaborativa del conocimiento.  


ACTIVIDADES 


Considerando la metodología de Aprendizaje Invertido, para determinar qué tipos de actividades se 


llevarán a cabo en los distintos momentos se tomará como guía la Taxonomía Revisada de Bloom 


por Anderson y Krathwohl en 2001. Esta taxonomía establece objetivos educativos vinculados a 


determinadas habilidades de pensamiento. Se partirá de actividades que se centran en habilidades de 


pensamiento inferiores, tales como recordar y comprender, las cuales el estudiante trabajará de 


manera asincrónica (antes del encuentro sincrónico) a través de presentaciones y tareas en el aula 


virtual, como andamiaje para promover el uso de habilidades cognitivas superiores junto con el 


docente y sus pares en el encuentro presencial.  


Cabe destacar que para poder participar activamente en los encuentros sincrónicos y consolidar la 


adquisición de las habilidades cognitivas superiores, tales como analizar y aplicar, es fundamental 


que el estudiante se involucre previamente en las actividades propuestas en el aula virtual para cada 


temática. 


Las actividades han sido pensadas desde la construcción de significados y la creatividad, teniendo 


presente que la actividad no es necesariamente activismo y apuntando a los procesos de análisis y a 


los procesos de generalización. Las mismas incluyen: clases teórico-prácticas; la proyección de 


videos ilustrativos sobre los procesos estudiados; la discusión en clase; el análisis de fuentes históricas 


primarias y secundarias; la lectura de material literario (se trata siempre de lecturas cortas) producido 


en los distintos períodos que cubre el programa, material que es utilizado como documento para el 


estudio de la cultura de la época; la elaboración de mapas conceptuales, cronologías, cuadros 
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sinópticos; la elaboración de glosarios; la redacción de párrafos y de ensayos cortos; la presentación 


de informes orales, debates; el trabajo con aplicaciones interactivas para responder cuestionarios, 


establecer relaciones entre conceptos y realizar actividades colaborativas.  


Durante el año, la cátedra ofrece dos talleres titulados How to Deliver an Effective Answer to a 


Historical/Cultural Topic; uno enfocado en la escritura y otro en la producción oral, ambos 


desarrollados como Actividad Práctica. El propósito de estos talleres es recuperar los conocimientos 


sobre escritura académica y exposiciones orales cubiertos por la asignatura Lengua Inglesa y adaptar 


su aplicación a las necesidades y requerimientos de la asignatura Cultura y Civilización de los Pueblos 


de Habla Inglesa I. Los contenidos y competencias abordados en los talleres se refuerzan a lo largo 


del año en las distintas actividades prácticas. 


Una actividad importante es la que se desarrolla sobre la base de los Intercultural Topics. Se trata 


aquí de actividades específicas que contribuyen al desarrollo de la competencia intercultural de los 


alumnos. A través de estas actividades se espera que los alumnos puedan –sobre la base de su 


competencia comunicativa– construir su capacidad de interactuar con un mundo culturalmente 


diferente del propio, relacionando sus referentes y marcos culturales con los de la cultura de los 


pueblos de habla inglesa. De esta manera, se propicia la comprensión empática de la cultura objeto 


de estudio y la valoración crítica de la cultura propia.  


Todos los años, se incluyen también distintas actividades extra-áulicas a las cuales se invita a todos 


los alumnos. Entre ellas figuran las siguientes: 


- Talleres interculturales sobre arquitectura en países de habla inglesa y en Córdoba que se 


realiza anualmente y que cuenta con la colaboración de profesionales de la disciplina. Estas 


actividades complementan y expanden los temas tratados en clase y ofrecen a los estudiantes 


nuevas instancias de construcción de los aprendizajes.  


- Proyecto Pameg “Prácticas de aprendizaje inmersivo en lenguas extranjeras en la Facultad de 


Lenguas”, destinado a potenciar el aprendizaje a través de las nuevas tecnologías. En 2019, la 


propuesta consistió en invitar a los alumnos a tener una experiencia de realidad virtual 360 


para visitar y explorar edificios emblemáticos de la cultura de habla inglesa. 


- Participación de las docentes en la Feria del Libro de Córdoba, ocasión en la cual se invita a 


los alumnos a asistir a las mesas redondas donde se exponen los resultados de los proyectos 


de investigación de la Cátedra.  


- Jornada de Investigación, organizada por la Cátedra y en la cual se socializan los avances y 


resultados de los estudios de un equipo multidisciplinario. 


- Organización y dictado de un taller anual de extensión sobre una temática política y/o social 


de alguno/s de los pueblos de habla inglesa: en 2016 este taller se centró en el Centenario del 


Levantamiento de Pascua en Dublín (Irlanda). En 2017, 2018 y 2019 el taller versó sobre 


BREXIT y Trump. En 2018 y 2019 también se organizaron dos talleres sobre el Sueño 


Americano. En 2021 se ofreció un taller en modalidad virtual sobre las fuerzas globales que 


moldearon la cultura inglesa, y en 2022 la Cátedra ofreció un seminario sobre la Revolución 


Americana y el rol de las minorías, para el cual se contó con la participación de una catedrática 


de la Universidad Autónoma de Madrid como disertante invitada. Entre 2021 y 2024, se 


realizaron talleres de extensión interculturales. 


- Participación en experiencias de internacionalización. En 2023 y 2024, la Cátedra co-organizó 


junto a profesores de Douglas College, Canadá, y DePaul University, Estados Unidos, dos 


instancias de internacionalización en el marco de las Global Conversations. 


- Implementación de cursos COIL (Collaborative Online International Learning). En 2023, la 


Cátedra implementó un curso COIL junto a la Facultad de Biología de la Universidad 


Veracruzana de México. Este curso tuvo como objetivos desarrollar la competencia 


intercultural desde una experiencia concreta de interacción con otra cultura y crear conciencia 


ecológica mediante el análisis de los vínculos entre el arte y la naturaleza/ecología. Las 


actividades promovieron la interacción y la colaboración entre un estudiante de esta casa de 
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estudios y un estudiante de México para la elaboración de un proyecto que tuvo como marco 


de fondo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 (Acción por el Clima) de la Organización 


de Naciones Unidas, y cuyas temáticas, la Revolución Industrial y la pintura romántica, son 


parte en el programa de la materia. Se prevé poder seguir implementando esta experiencia en 


los próximos años.  


- Invitación a docentes extranjeros a disertar sobre temas de su especialidad vinculados a la 


temática de la Cátedra. En 2024 se recibió a la profesora irlandesa Olive Robinson, quien 


disertó sobre la cultura irlandesa. 


Nota: La sustanciación de estos proyectos dependerá de la participación de los otros docentes y 


profesionales. En caso de poder realizarse, las fechas se comunicarán oportunamente. 


 


MATERIAL DIDÁCTICO 


Tanto el primer día de clase como la primera clase luego del receso invernal, los estudiantes acceden, 


junto al programa de la materia, a un cronograma con los temas y subtemas correspondientes a cada 


unidad de cada etapa y a algunas de las lecturas obligatorias y sugeridas para cada uno de dichos 


temas. Los estudiantes tendrán acceso a material en diferentes formatos a través del aula virtual: 


presentaciones, audios, videos interactivos, murales colaborativos, juegos online, etc. con distintas 


aplicaciones digitales. De esta forma se intenta motivar a los estudiantes a investigar y estudiar de 


forma autónoma el contenido de las distintas temáticas para luego trabajar de forma interactiva y 


colaborativa con el docente y sus pares. La Cátedra orientará a los estudiantes en la búsqueda de 


material de lectura extensiva para el estudio de la asignatura. 


 


IV METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 


Se propone la siguiente metodología de evaluación conforme a la reglamentación vigente. 


Alumnos promocionales: La Cátedra no ofrecerá la promoción sin examen. Cualquier cambio será 


informado a Secretaría Académica y a los alumnos con la debida anticipación. 


Alumnos regulares: El número de parciales para alumnos regulares ha sido fijado en 2 (dos) y el 


alumno podrá recuperar 1 (uno) de ellos en caso de ausencia o reprobación. Tanto los parciales como 


el recuperatorio podrán ser escritos u orales, según el criterio de la Cátedra. La nota mínima para la 


aprobación de los exámenes parciales es 4 (cuatro). 


El examen final para alumnos regulares será oral o escrito, según lo determine la Cátedra. En todos 


los casos, el alumno expondrá sobre diferentes temas del programa. Los instructivos del examen se 


centrarán en el tipo de actividades y tareas desarrolladas en clase. En la evaluación se tendrá en cuenta 


no solo el conocimiento específico de los aspectos culturales, sino también la competencia 


comunicativa. Se asigna particular importancia a la coherencia, cohesión y corrección de la expresión 


tanto en las evaluaciones escritas como en las orales. 


Tanto en exámenes parciales como en finales, los alumnos regulares podrán consultar una lista de 


monarcas y primeros ministros británicos. 


Alumnos libres: El examen final para alumnos libres será escrito y/u oral, según lo determine la 


cátedra. Consistirá en el desarrollo de temas que permitirán al alumno demostrar su conocimiento de 


los contenidos programáticos, su capacidad para integrarlos y su dominio de la lengua inglesa. En la 


evaluación se tendrá en cuenta no solo el conocimiento específico de los aspectos culturales, sino 


también la competencia comunicativa. Se asigna particular importancia a la coherencia, cohesión y 


corrección de la expresión tanto en las evaluaciones escritas como en las orales.  


En caso de que el examen conste de una prueba escrita y otra oral, cada una de ellas será de carácter 


eliminatorio. 
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En los exámenes finales, los alumnos libres podrán consultar una lista de monarcas y primeros 


ministros británicos. 


IMPORTANTE: En el caso de exámenes presenciales, tanto los alumnos REGULARES como los 


LIBRES deberán presentarse al examen final con fotografías (en soporte papel; no se aceptará soporte 


digital) que ilustren cada uno de los estilos/movimientos en arquitectura y pintura incluidos en el 


programa de la asignatura (se podrá consignar solo el nombre de la obra artística o arquitectónica), a 


fin de poder explicar la aplicación de la teoría a través de diversos ejemplos.  


Alumnos condicionales: Los alumnos condicionales podrán realizar las evaluaciones según lo 


permita la reglamentación vigente. Dichas evaluaciones solo serán tomadas como válidas una vez 


que el alumno haya regularizado su situación. La Cátedra podrá optar por corregir las evaluaciones 


después del período de condicionalidad. 


A los fines de una mejor atención a los alumnos que cursen en calidad de condicionales, se les solicita 


informar por escrito a sus respectivos profesores el primer día de clases. Asimismo, deberán 


comunicarle a la Cátedra una vez que se haya regularizado su situación.  


Alumnos internacionales: La Cátedra aceptará alumnos internacionales.  


Nota:  


1. En los exámenes parciales y finales se evaluarán los contenidos relacionados solo con las culturas 


inglesa, estadounidense y canadiense. No se evaluarán los contenidos interculturales relacionados con 


la cultura irlandesa, española, india, ni argentina. 


2. Se solicita a los alumnos consultar la reglamentación vigente en relación a situaciones especiales:   


- Alumnos condicionales. 


- Regímenes especiales de cursado para estudiantes trabajadores y con personas a cargo. 


- Licencias estudiantiles. 


- Reprogramación de evaluaciones por paro de transporte y otras situaciones de fuerza mayor.  


 


V BIBLIOGRAFÍA 
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HORARIOS DE CONSULTA: 


Los horarios de consulta serán desde la primera clase hasta el recuperatorio. En los períodos 


de examen las consultas se realizarán solo por e-mail.  


Los horarios de consulta podrán ser en modalidad presencial o remota. Estos serán informados la 


primera semana de clase y quedarán consignados en el aula virtual. 


Se solicita inscripción previa (24 h hábiles de anticipación) vía aula virtual a fin de una mejor 


organización del horario de consulta. 
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Asignatura: Didáctica Especial I 


Cátedra: Única  


Docente responsable: Dr. Mario López Barrios  


Sección: Inglés 


Carrera/s: Profesorado de Lengua Inglesa  


Curso: 4to año 


Régimen de cursado: Anual  


Carga horaria semanal: 4 horas  


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente. 


 
 
  







FUNDAMENTACIÓN 
 
Esta asignatura provee a las alumnas y los alumnos que se forman como docentes de inglés los marcos de 
referencia y de lo que se consideran buenas prácticas de aula según las líneas teóricas actuales, 
fundamentadas en un contexto específico de enseñanza y de aprendizaje. Las alumnas y alumnos 
cursantes construirán los nuevos aprendizajes en base a su conocimiento de las asignaturas cursadas en 
años anteriores (ver Objetivo General 2) y los aplicarán en la práctica profesional (Observación y práctica 
de la enseñanza I), que se realiza en forma paralela durante el mismo año de estudios. 
 
OBJETIVOS GENERALES 


 
1. Adquirir saberes y desarrollar habilidades para asegurar una eventual tarea educativa 
efectiva, basada en responsabilidad docente, respeto por el educando, receptividad con respecto a sus 
inquietudes y compromiso con la comunidad. 
2. Integrar los saberes adquiridos en las demás asignaturas del área de formación docente (Filosofía 
de la Educación y Pedagogía General; Didáctica General; Psicología Educacional) con los específicos de 
la asignatura. 
3. Aumentar la precisión de las alumnas y los alumnos y su fluidez en el manejo del idioma inglés, 
teniendo en cuenta que su forma de expresión constituirá el modelo para sus alumnas y alumnos. 
4. Crear conciencia de la necesidad de formación continua.  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 


 
Al finalizar el curso, el alumnado estará en condiciones de: 
 
1. Identificar y formular objetivos generales y específicos a distintos niveles para la adquisición de 
los sistemas lingüísticos y el desarrollo de las cuatro macrohabilidades. 
2. Relacionar los contenidos teóricos de cada unidad con su correlato en la práctica docente a través 
del análisis, la observación de técnicas en clases y el diseño de actividades. 
3. Aplicar técnicas específicas para la presentación, práctica y producción de los distintos 
subsistemas y el desarrollo de las cuatro macrohabilidades. 
4. Analizar la conveniencia de la aplicación de distintas técnicas como trabajo de grupo, uso de 
medios audiovisuales digitales y convencionales, repetición conjunta, lectura en voz alta, juegos y otras 
actividades interaccionales en función de situaciones específicas de enseñanza. 
5. Planificar una unidad didáctica a distintos niveles. 
6. Diseñar, adaptar y evaluar actividades para el desarrollo de los subsistemas lingüísticos y las 
macrohabilidades. 
7. Utilizar eficazmente recursos auxiliares (digitales y convencionales) en la enseñanza y reflexionar 
sobre sus fundamentos pedagógicos.  
8. Identificar distintos tipos de evaluación y su potencial aplicación a una situación dada. 
9. Ejemplificar técnicas de evaluación. 
10. Interpretar los resultados obtenidos en una evaluación dada con respecto al instrumento evaluativo 
utilizado, al rendimiento de las alumnas y los alumnos, y a la eficiencia de las técnicas de enseñanza. 







 
 
CONTENIDOS 
 
Unidad 1: Elementos de planificación 
 
Temas Bibliografía 
1. El contexto de la enseñanza de la lengua 
extranjera: Factores sociopolíticos e 
institucionales que influyen en la enseñanza 
de la lengua extranjera. 


Bibliografía obligatoria: Manual de cátedra, 
Unit 1. 
Bibliografía recomendada: Brown & Lee 
(2015), 8. Harmer (2017), 1. Diseño 
Curricular Provincia de Córdoba. NAP. 
McDonough, Shaw & Masuhara (2013), ch. 1. 


2. Estructura y desarrollo del plan de clase. 
Formulación de objetivos generales (goals 
and terminal objectives) y específicos 
(enabling objectives) 


Bibliografía obligatoria: Manual de cátedra, 
Unit 1. 
Bibliografía recomendada: Richards (2017), 
6.1; Brown & Lee (2015), 10. Harmer (2017), 
12. Edge & Garton (2009), ch. 6. Scrivener 
(2005), 6; Woodward (2001). Hedge (2000), 
10.  McDonough, Shaw & Masuhara (2013), 
ch. 1. 


3. Marcos para el planeamiento de la 
enseñanza: Modelo de las fases (PPP). 
Críticas al modelo y nuevas propuestas (ESA, 
OHE, ARC) 


Bibliografía obligatoria: Manual de cátedra, 
Unit 1. 
Bibliografía recomendada: Harmer (2017), 
4.7. Aslan (2016); Scrivener (2005), Ch. 6, 
sect. 2 & 3. Harmer (2001), 6 A3. 


Unidad 2: Gestión áulica 
 
Temas Bibliografía 
1. La gestión áulica y los aspectos que 
comprende. El clima áulico. Situaciones a 
tener en cuenta en la gestión áulica: incidentes 
críticos, clases numerosas, diferentes niveles, 
disciplina 


Bibliografía obligatoria: Harmer (2017), ch. 
9; Brown & Lee (2015), ch. 14, pp. 289-290, 
ch. 14, pp. 296-303 y pp. 306-308; Wiethoff 
(2005), Borich (2007). 
Bibliografía recomendada: Brown (2007), ch. 
15, pp. 244-254 


2. Formas de organización de la clase.   
 


Bibliografía obligatoria: Harmer (2017), ch. 
10; Brown & Lee (2015), ch. 14, pp. 291-293.  
Bibliografía recomendada: Brown (2007), ch. 
14, pp. 223-229 y ch. 15, pp. 241-243; 
Gower, Phillips & Walters (1995), 2. Brown 
(2001) 21. Nunan & Lamb (1996), 4, 5. 
Hedge (2000), 2. Scrivener (2005), ch. 5.; 
Edge & Garton (2009), ch. 6 


3. Formas de promover la interacción en 
la clase. Técnicas de formulación de pregunta. 


Bibliografía obligatoria: Gabrielatos (1997). 
Brown & Lee (2015), ch. 13. Scrivener 







Instrucciones. (2005), ch. 5, pp. 86-108.  
Bibliografía recomendada: Brown (2007), Ch 
14, pp. 229-240, Thompson (1997). Harmer 
(2001), 4 y 5. Gower, Phillips & Walters 
(1995), 1. Nunan & Lamb (1996), 3. 


 
Unidad 3: Enseñanza de los sistemas lingüísticos 
 
Temas Bibliografía 
3.1.1 Enseñanza y aprendizaje de la 
gramática. Dimensiones del aprendizaje 
gramatical (forma, significado y uso). 
Enfoques en la enseñanza: deductivo e 
inductivo. Tipos de reglas gramaticales.  


Bibliografía obligatoria: Manual de cátedra, 
Unit 3. Makarios (2018). Thornbury (2015). 
Scrivener, (2005), ch. 12, sec 1, ch. 10, sect 1, 2, 
5 & 6. Ur (1996), Module 6; Larsen-Freeman 
(2003), ch.4. Thornbury (1999), ch. 1, pp. 11-
13.   
Bibliografía recomendada: Brown (2007), 9 & 
20. Hedge (2000), 5. Hadfield & Hadfield 
(1999a). Gower, Phillips & Walters (1995), 6, 
sec. 1, pp. 126-128.  


3.1.2 Tipos de conocimiento lingüístico: 
basado en reglas o en items léxicos, 
implícito, explícito 


Bibliografía obligatoria: Manual de cátedra, 
Unit 3.  
Bibliografía recomendada: Harmer (2017), 3. 


3.1.3 Procedimientos de presentación, 
práctica, reflexión y producción de 
estructuras gramaticales 


Bibliografía obligatoria: Manual de cátedra, 
Unit 3. Scrivener (2005), 12, Sec. 2, 3 & 4 (pp 
255-278). Gower, Phillips & Walters (1995), 6 
sec. 1, pp. 126-141. 
Bibliografía recomendada: Harmer (2017), 13, 
14. Edge & Garton (2009), ch. 8. Brown & Lee 
(2015), ch. 19. Davies & Pearse (2000), 2 & 3. 
Thornbury (1999). Ur (1996), Module 1, 2, 6 
(Unit 5).  


1. Enseñanza y aprendizaje del 
vocabulario: Características del léxico del 
inglés. Dificultades típicas de los 
hispanohablantes. Selección de unidades 
léxicas. Fases de adquisición del léxico: 
técnicas de presentación, reconocimiento, 
recuperación y práctica. 


Bibliografía obligatoria: Harmer (2017), 2.5 & 
15. López Barrios, Alcázar & Barboza (2013). 
Ur (1996), Mod. 5. Stages of vocabulary 
teaching and learning (Documento de la 
cátedra). 
Bibliografía recomendada: Scrivener (2005) ch 
11. Brown (2007), 22. Gower, Phillips 
&Walters (1995), 6, Sec 2. Lewis & Hill (1992), 
9. Thornbury (2002) 


2. Enseñanza y aprendizaje de la 
fonología: Características de los fonemas y 
rasgos suprasegmentales del inglés. 
Dificultades típicas de los 
hispanohablantes. Selección de fonemas y 
suprasegmentos. Técnicas de presentación, 
práctica y producción. 


Bibliografía obligatoria: Harmer (2017), 16. Ur 
(1996), Mod. 4. Gower, Phillips & Walters 
(1995), 6, Sec. 3. 
Bibliografía recomendada: Kelly (2006). 
Scrivener (2005) ch 13. Brown (2007), 19. 
Lewis & Hill (1992), 6. 







3. Enseñanza y aprendizaje de la 
ortografía y puntuación: Características de 
la ortografía y puntuación del inglés. 
Dificultades típicas de los 
hispanohablantes. Selección de grafemas y 
signos de puntuación. Técnicas de 
presentación y práctica. 


Bibliografía obligatoria: Ur (1996), Mod. 4, 
Bibliografía recomendada: Harmer (2017), 
16.6.4. 


 
Unidad 4: Desarrollo de las macrohabilidades 
 
Temas Bibliografía 
1. Habilidades receptivas: "schema theory"; 
modelos de comprensión descendentes (top-
down) y ascendentes (bottom-up). 
Microhabilidades y su correspondencia con 
propósitos de lectura y tipos de textos. 
Lectura y comprensión oral como meta de la 
actividad o como medio para otros fines. 
Modelo para el desarrollo de habilidades 
receptivas. 


Bibliografía obligatoria: Manual de cátedra, 
Unit 4. Hedge (2000), 6. Villanueva de Debat 
(2006). Harmer (2017), 17.1-17.2.3.  
Bibliografía recomendada: Brown & Lee 
(2015), 17.  


1.1. Desarrollo de la comprensión lectora: 
técnicas y tareas. 


Bibliografía obligatoria: Manual de cátedra, 
Unit 4. Hedge (2000), 6.  
Bibliografía recomendada: Harmer (2017), 
18. Edge & Garton (2009), ch. 9. Scrivener 
(2005), 10. Brown & Lee (2015), 17. Ur 
(1996), Module 10. Nuttall (1996). Gower, 
Phillips & Walters (1995), 5. Hadfield & 
Hadfield (2000b).  


1.2. Desarrollo de la comprensión auditiva: 
técnicas y tareas. Integración de lectura y 
audición. 


Bibliografía obligatoria: Harmer (2017), 19. 
Hedge (2000), 7. 
Bibliografía recomendada: Scrivener (2005), 
8. Brown (2007), 18. Hadfield & Hadfield 
(1999c). Ur (1996), module 8. Gower, 
Phillips & Walters (1995), 5., Edge & Garton 
(2009), ch. 9. Nunan (1991), 2. Matthews, 
Spratt & Dangefield (1991), 15, 20.  


2. Habilidades productivas: Diferencias entre 
el discurso oral y el discurso escrito. Escritura 
y producción oral como meta de la actividad o 
como medio para otros fines. Enfoques 
centrados en el producto y en el proceso. 
Enfoque en el contenido y la forma. Modelo 
para el desarrollo de habilidades productivas. 


Bibliografía obligatoria: Harmer (2017), 
17.3-17.4.1. Ur (1996), Module 11. 


2.1. Desarrollo de la habilidad de hablar en la 
lengua extranjera. Funciones de la oralidad. 
Integración de habilidades. Técnicas de 
corrección de la producción oral. 


Bibliografía obligatoria: Harmer (2017), 21 
& 8. Hedge (2000), 8. 
Bibliografía recomendada: Scrivener (2005), 
7. Brown (2007), 19. Hadfield & Hadfield 
(1999b). Ur (1996), Module 9, Module 17. 







Temas Bibliografía 
Gower, Phillips & Walters (1995), 5, 7. Lewis 
& Hill (1992), 11. Nunan (1991), 3. 
Matthews, Spratt & Dangefield (1991), 7-10.  


2.2. Desarrollo de la habilidad de escribir en 
la lengua extranjera. Funciones de la escritura. 
Integración de habilidades. Técnicas de 
corrección de la producción escrita. 


Bibliografía obligatoria: Ur (1996), Module 
11. Harmer (2017), 20, 8.1-8.5. López Barrios 
(2006). 
Bibliografía recomendada: Edge & Garton 
(2009), ch. 9. Scrivener (2005), 9. Brown & 
Lee (2015), 18. Hedge (2000), 9. Hadfield & 
Hadfield (2000a); Ur (1996), Module 17. 
Gower, Phillips & Walters (1995), 5, 7.  


 
Unidad 5: Recursos auxiliares 
 
Temas Bibliografía 
1. Análisis de libros de texto 
2. Tecnología.  Habilidades del siglo 
XXI y alfabetizaciones múltiples. Aprendizaje 
móvil. Modelo pedagógico SAMR. TIC 
aplicadas a la enseñanza de lengua extranjera. 
Tendencias actuales.  


Bibliografía obligatoria: Harmer (2017), 4.9. 
Ur (1996), Module 13. Hockly & Dudeney 
(2018); Brown & Lee (2015), ch. 12; 
Puentedura (2014)   
Bibliografía recomendada: Edge & Garton 
(2009), ch. 4 & 5. Scrivener (2005) ch 16. 
Brown (2007), 11 & 12. Nunan & Lamb 
(1996), 6. Gower, Phillips & Walters (1995), 
3. Harmer (2017), ch. 11.  


 
Unidad 6: Evaluación 
 
Temas Bibliografía 
Evaluación. Producto y proceso. Criterios de 
calidad. Tipología de tareas. Construcción de 
tareas de evaluación. Criterios y baremos de 
puntuación. Evaluación formativa y Auto-
evaluación. Instrumentos alternativos de 
evaluación. Rúbricas. Evaluación del, para y 
como aprendizaje.  
 


Bibliografía obligatoria: Harmer (2017), 22. 
Harris & McCann (1994), ch. 1. Brown 
(2004), ch 1 & 10. Phakiti, & Leung (2024) 
Bibliografía recomendada: Harris & McCann 
(1994), ch. 3; Edge & Garton (2009), ch. 10. 
Brown (2007), 23. Hedge (2000), 11. Hughes 
(1989). Heaton (1990). Nunan & Lamb 
(1996), 8. Ur (1996), Module 3 & 17, Unit 2.  


 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 


 
1. Exposición de temas por parte del equipo de cátedra y el alumnado. 
2. Tareas de observación de clases para la integración de la teoría y la práctica. 
3. Análisis y diseño de materiales de enseñanza y de instrumentos de evaluación. 
4. Realización de trabajos prácticos de reflexión sobre los contenidos. 
5. Asistencia a charlas, seminarios y otros eventos extracurriculares. 
 







MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
Conforme a la reglamentación vigente, se establecen los siguientes criterios:  
 
1. Estudiantes promocionales 


●
 80% de asistencia a clases teóricas y prácticas o del 60% para estudiantes trabajadores o con 


personas a cargo. 
●


 Aprobación de dos exámenes parciales (ver criterios de evaluación). Podrá recuperarse un parcial 
por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general 
●


 Aprobación del 100% de los trabajos prácticos (4 tareas en total). Se podrá recuperar un trabajo 
práctico dentro de los plazos estipulados por la cátedra por ausencia, aplazo o para elevar el promedio 
general 
●


 Promedio de parciales y prácticos: 7 puntos (mínimo).  
2. Estudiantes regulares 


●
 Aprobación de dos exámenes parciales (ver criterios de evaluación) Podrá recuperarse un parcial 


por ausencia o aplazo. 
●


 Aprobación de dos tareas de observación a elección de las/os estudiantes.  
●


 Examen final integrador oral o escrito a criterio de la cátedra, dependiendo del número de 
alumnos inscriptos a examen (ver criterios de evaluación)  
3. Estudiantes libres 


●
 Presentación de una monografía de una extensión máxima de 10 páginas sobre alguno de los 


temas del programa siguiendo las pautas de presentación dispuestas por la cátedra y con entrega 20 días 
antes de la fecha de examen. En la monografía el/ la estudiante integra los conceptos teóricos presentados 
por la bibliografía obligatoria y recomendada, y ejemplifica, con referencias a manuales de aprendizaje. 
●


 Aprobación de dos tareas de observación a elección de las/os estudiantes. 
●


 Examen final oral y escrito; siendo ambas modalidades eliminatorias (ver criterios de evaluación).  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 
En cada caso, las evaluaciones parciales y finales evalúan el conocimiento de los alumnos de la teoría 
desarrollada en clase y la capacidad de transferirlo a la confección de planes de clase y al diseño y/o 
análisis de actividades.  


●
 Exámenes parciales: Las actividades de transferencia e integración constituyen el 60% de la nota, 


mientras que las de desarrollo de conceptos teóricos conforman el 40% de la nota. 
●


 Examen final (alumnos regulares y libres): Los/as estudiantes deben demostrar: o su conocimiento de los conceptos teóricos 
o capacidad de relacionar la teoría con lo que ha observado en clases 
o juicio crítico en cuanto a la calidad y pertinencia de objetivos, materiales de enseñanza 
(actividades, textos, secuenciación, nivel de dificultad, selección de temas, tiempo de resolución, formas 
de trabajo, uso de medios auxiliares) y de instrumentos de evaluación 
o expresarse en inglés en forma correcta y coherente. 


●
 Examen final escrito (alumnos libres): Se aplican los criterios mencionados para los exámenes 


parciales oral y escrito.  
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FUNDAMENTACIÓN 


 


El plan de estudios vigente indica que nuestra asignatura, Gramática Contrastiva, de la Sección 


Inglés, ha de comprender el análisis, el estudio y algunas posibles soluciones a los problemas 


específicos de la contrastación de los sistemas gramaticales del inglés y del español. En 


consecuencia, los contenidos incluidos en el presente programa se han elegido de acuerdo con 


criterios que realzan la divergencia entre las dos lenguas, la cual puede erigirse como un desafío 


al momento de traducir o interpretar de una lengua a la otra, en ambas direcciones. 


 


Con un interés por proveer a nuestro estudiantado de oportunidades para la reflexión gramatical 


consciente (RGC) (Rutherford & Sharwood Smith, 1981, 1988), existe un hilo conductor entre 


todas las unidades del programa. Dicho territorio común lo materializan dos miradas teórico-


epistemológicas diferentes: una formalista, con inclinación al cognitivismo generativista, y otra 


funcionalista, con tendencia a ser de naturaleza cognitivista. Estas dos miradas, si se quiere 


contrarias, se conciben como posibilitadoras de sentido y explicación didáctico-pedagógica de las 


diferencias, lo que permite la formulación de justificaciones en torno a los contrastes desde una 


sólida base teórica.  


 


Por último, y no por ello menos importante, incluimos en esta propuesta programática una faceta 


extensionista con el objeto de trabajar en consonancia con el “Proceso de transformación de la 


enseñanza para la incorporación de la práctica territorial extensionista en los espacios curriculares 


de la Universidad Nacional de Córdoba”, de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNC. 


De este modo, Gramática Contrastiva quiere contribuir, desde su accionar teórico-metodológico, 


a promover el rol de la Universidad en el territorio, conforme la naturaleza humanista de la 


educación superior, y siguiendo lo puntualizado en la Conferencia Regional de Educación 


Superior en América Latina y El Caribe (CRES) del año 2008, para ayudar a impulsar la formación 


integral del estudiantado y del profesorado de nuestra asignatura, en tanto integrantes de una 


ciudadanía responsable y comprometida con nuestros contextos de actuación. 


 


OBJETIVOS 


 


Objetivos generales 


Al finalizar el año académico se espera que el alumnado haya: 


1. logrado ser consciente de las interrelaciones que se manifiestan entre los dos sistemas 


lingüísticos en contraste, las cuales por momentos pueden emerger como interferencias, 


no solo de la lengua de origen, sino también de la cultura de origen, en las traducciones 


en español y de cómo tanto la cultura de origen cuanto la de destino surgen como 


maneras particulares de organización de la realidad; 


2. comprendido la importancia del análisis contrastivo como método eficaz para la 


superación de problemas en la práctica de la traducción y la interpretación, los cuales 


pueden salvarse a partir del conocimiento de los porqués de las divergencias, desde un 


sustento teórico específico sólido; 


3. valorado la necesidad de adquirir un conocimiento profundo y detallado, no solo de la 


gramática inglesa, sino también de la española, conocimiento que será clave en su futuro 


ejercicio profesional, ya que le permitirá encontrar soluciones más rápidas y precisas a 


los problemas que puedan surgir al momento de realizar una traducción o interpretación;  


4. aprendido a aplicar conocimientos en la asignatura y transferirlos al campo de la 


traducción e interpretación de los ámbitos de la literatura, el periodismo, los campos 


técnico-científicos, el jurídico, el comercial, entre otros. 
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Objetivos específicos 


Al finalizar el curso, se espera que el alumnado esté en condiciones de: 


1. utilizar metalenguaje apropiado para el análisis contrastivo de distintas elecciones 


léxico-gramaticales presentes en la traducción de textos que no sean de su autoría; 


2. reconocer diferencias y semejanzas morfosintácticas entre ambas lenguas y ser capaz 


de explicarlas con precisión, desde una perspectiva teórica particular;  


3. identificar, corregir y justificar errores de tipo gramatical en textos en español que sean 


traducciones del inglés; 


4. justificar teóricamente sus decisiones traductoras y enriquecer las posibilidades de 


traducción e interpretación en distintos ámbitos del conocimiento. 


 


CONTENIDOS 


 


UNIDAD 1: MIRADAS TEÓRICAS DISTINTAS EN TORNO AL LENGUAJE. 


ANDAMIAJE CLAVE PARA EL ANÁLISIS CONTRASTIVO 


 


A) Sustento epistemológico clave sobre el “lenguaje”  


El lenguaje desde una mirada cognitivista no funcionalista y desde una mirada cognitivista 


funcionalista. 


 


B) Introducción a la Lingüística Contrastiva  


Lingüística Contrastiva: definición y objeto de estudio.  


 


C) Análisis contrastivo desde la concepción del inglés como lengua de sujeto expreso contra 


el español en tanto lengua de sujeto nulo 


Sujetos expletivos en inglés y sus traducciones al español. Semántica oracional: predicados y 


argumentos. Posición del sujeto en español y en inglés. Oraciones predicativas y presentativas en 


español y sus contrapartes en inglés. Orden no marcado y orden marcado de los constituyentes de 


la oración simple en inglés y en español.  


 


D) Análisis contrastivo-cognitivistas 


Desde la Semántica conceptual de Talmy 


Patrones de lexicalización. El español como lengua de marco verbal. El inglés como lengua de 


marco satélite. La lexicalización del sendero y de la manera del movimiento en ambas lenguas. 


Prominencia relativa: “information foregrounding and backgrounding”. Implicancias para su 


traducción. 


 


Desde la Metáfora conceptual de Lakoff y Johnson  


Aplicación contrastivo-cognitivista introductoria del análisis de metáforas conceptuales en 


artículos de divulgación. 


 


UNIDAD 2: TIEMPO, MODO Y ASPECTO VERBAL 


 


A) Tiempo, aspecto y modo verbales 


Formas de expresar temporalidad y modalidad en el sintagma verbal en español e inglés, con foco 


en casos de mayor divergencia. Voz activa y pasiva.  


Aspecto léxico, gramatical y perifrástico en español y sus contrapartes en inglés. Atención especial 


en la oposición progresivo-no progresivo del inglés y en la oposición perfectivo-imperfectivo del 


español.  
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El modo subjuntivo: formas y usos en ambas lenguas. Significados vehiculizados por el modo 


subjuntivo en español y sus contrapartes en inglés.  


El modo imperativo. Algunas de sus manifestaciones en inglés y en español. 


 


B) Los tiempos verbales desde una mirada cognitivista 


Análisis introductorio. 


Mirada cognitivista en torno a formas recurrentes, no estándares, en traducciones de nuestro 


estudiantado. Trabajo de investigación realizado en la cátedra, cuyos resultados regresan a ella. 


 


UNIDAD 3: LA POLIVALENCIA FUNCIONAL DEL “SE” EN ESPAÑOL 


 


A) Verbos pronominales en español y sus posibles contrapartes en inglés 
Construcciones pasivas en español y en inglés. Semejanzas y diferencias. Voz pasiva con “se” 


en español. Opciones traductoras en inglés. 


“Se” en construcciones ergativas y medias en español y sus contrapartes en inglés.  


 


B) Análisis cognitivista introductorio 


Remisión al empleo de pronombres no argumentales. 


 


UNIDAD 4: EL SINTAGMA NOMINAL 


  


A) Premodificación y posmodificación en el sintagma nominal en inglés y en español  


Modificación nominal. Los sintagmas nominales extensos del inglés en la traducción 


especializada.  


 


B) El nominal: una mirada cognitivista-sociolingüística 
Pronombres no binarios en español y en inglés. Un análisis sociocognitivista. Desde las lentes 


que proveen la Lingüística Cognitiva y la Sociolingüística, abordamos el fenómeno del lenguaje 


no binario y su manifestación en ambas lenguas. Esta temática nos provee el andamiaje teórico-


práctico para llevar adelante nuestra actividad de Curricularización de la Extensión (Sección 


Metodología de Trabajo a continuación). 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 


 


La introducción de los temas teóricos se hará primeramente a través de lecturas asignadas que el 


estudiantado deberá cumplimentar antes de la presentación formal a cargo de la profesora titular 


y la profesora adjunta. Dicha presentación se llevará a cabo en clase presencial o mediante videos 


grabados, en los cuales las docentes se concentrarán en los aspectos más relevantes de cada 


artículo o capítulo asignado, haciendo especial enfoque en la contrastividad de ambos sistemas y 


su implicancia en la traducción, la interpretación o la revisión/corrección de textos. Una vez que 


el estudiantado haya realizado las lecturas correspondientes y haya accedido a la presentación 


teórica de las docentes a cargo, los temas serán profundizados en la clase presencial donde se 


espera que cada estudiante participe activamente en las discusiones grupales mediante 


comentarios, reflexiones y preguntas que serán abordadas por las docentes de la cátedra. 


 


En cuanto a la parte práctica, la profesora asistente, sobre todo, mas también las docentes titular y 


adjunta llevarán a cabo ejercitación en el aula presencial, en pos de que el estudiantado realice 


análisis contrastivos fundados teóricamente, que posibiliten la reflexión en torno a la teoría que 


habilita el análisis. Asimismo, la profesora asistente habilitará ejercicios en el aula virtual. El 


objetivo es doble: afianzar los conocimientos teóricos y aplicar dichos conocimientos en la 
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traducción y la interpretación. Esta ejercitación se hará a través de las distintas herramientas que 


ofrece la plataforma Moodle (ejercicios de tipo verdadero-falso, de opción múltiple, foros, entre 


otros). La retroalimentación que no sea automática será proporcionada a través del aula virtual o 


conllevará una devolución en clase de modo que se pueda aprovechar el insumo para generar 


reflexiones en el aula presencial. 


 


También se brindará la oportunidad de que el alumnado realice análisis contrastivos (individuales 


o grupales) o de revisión/corrección similares a los exigidos en los exámenes parciales y finales, 


con el objetivo de proveer práctica para aplicar y afianzar conocimientos sobre gramática española 


e inglesa. Se exigirá el uso de lengua y metalenguaje apropiado, para lograr precisión y exactitud 


en los respectivos análisis y justificaciones. 


  


Sobre la distribución 70-30 de trabajo presencial, en el aula física, y de trabajo asincrónico 


en el aula virtual de Gramática Contrastiva 
 


En nuestra asignatura, implementamos actividades asincrónicas hasta en un 30 % del total de las 


clases, tal como se permite en la Facultad de Lenguas, tras el período de trabajo que llevamos 


adelante durante la pandemia por COVID 19.  


 


Con este fin, poseemos un aula virtual (AV) alojada en la plataforma Moodle.  


 


Nuestra AV nos permite mantener una comunicación asidua con nuestro alumnado a la vez que 


habilita que incorporemos información importante sobre nuestra asignatura, como lo es el 


programa de Gramática Contrastiva y el detalle, y cuando es posible, el enlace de acceso, de 


material bibliográfico obligatorio, adicional-recomendado y de referencia. Asimismo, y para el 


cumplimiento del 30 % asincrónico, incluimos videoclases teóricas que preparan el terreno para 


la ejercitación práctica, la cual llevamos adelante tanto en el aula física cuanto en el aula virtual.  


 


En cuanto a los tipos de trabajo asincrónico que alojamos en nuestra AV, estos son diversos. 


Detallamos algunos a continuación: 


 


 Videoclases preparadas por la docente titular en las que aborda contenido teórico nuclear 


de la asignatura. Generalmente, están acompañadas de una guía de estudio o de alguna 


actividad práctica, que emplea la herramienta Tarea, para que el alumnado resuelva y 


entregue en una fecha específica. 


 


 Foros de interacción entre estudiantes, en los que el estudiantado resuelve, de manera 


individual o de a pares, alguna pregunta teórica que se relaciona con casos prácticos que 


conllevan la traducción o la revisión/corrección de textos, en español o inglés, y su 


posterior análisis contrastivo fundado.  


 


 Producción de párrafos explicativo-argumentativos en los que, ante un par de textos 


paralelos y una pregunta-disparador de reflexión, el estudiantado, en grupo o de forma 


individual, explica y justifica algún contraste específico que se manifiesta a nivel de 


expresión lingüística en una y otra lengua.   
 


 Remisión a material adicional, ubicado en plataformas como Youtube, que versa sobre, 


entre otros temas, lenguas de marco verbal (clasificación tipológica de las lenguas que 


proviene de la Semántica conceptual), que se acompaña de una consigna, que emplea la 


herramienta Cuestionario, y que plantea preguntas abiertas de las que se sirve el 


estudiantado para reflexionar acerca de la temática. Luego, en una próxima clase, esta vez 
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presencial, las ponderaciones se comparten, primero en grupos reducidos, y luego, con el 


grupo de estudiantes en su conjunto, en una mesa redonda monitoreada por las docentes.  


 


Actividad de Curricularización de la Extensión  


 


Participar de la actividad que proponemos puede conllevar hasta un 50 % del segundo parcial. En 


el Apartado MODALIDAD DE EVALUACIÓN, sección A.4, se provee el detalle específico al 


respecto.  


 


Desde la cátedra, abogamos por la reconceptualización de la extensión en la universidad pública, 


en tanto la transferencia se integra a la docencia, la investigación y la extensión (Camilloni, 2020). 


De este modo, la experiencia extensionista, en nuestro caso desde su curricularización en 


Gramática Contrastiva, busca imbricar nuestro accionar académico, de modo más patente, en el 


contexto social mayor que permite nuestra existencia.  


 


Seguimos a Bruno (2016) para entender la curricularización como instancia que supera la mera 


asignación de créditos a un plan de estudios en algún curso de extensión. Por el contrario, se 


adscribe, entre otras características, a la incorporación de la extensión al conjunto de la oferta 


educativa, con el objeto de que se afiance el compromiso ético-político de quienes integramos la 


Universidad pública y de que la formación ofrecida esté mejor conectada con la realidad y las 


problemáticas sociales. 


 


Así, hemos invitado a la Cooperativa de Servicios Lingüísticos Abrapalabra 


(https://www.abrapalabra.coop.ar/) a generar trabajo extensionista conjunto. Abrapalabra, 


siguiendo su descripción institucional en su sitio web, está conformada por traductoras, profesoras 


y correctoras que ofrecen servicios lingüísticos en seis idiomas: alemán, español, francés, inglés, 


italiano y portugués. Indican que su “filosofía de trabajo se basa en el trabajo colaborativo y la 


comunicación sin intermediaciones”. 


 


Por ello, pensamos en que ambas partes, nuestra cátedra y la cooperativa, podemos ofrecer un 


“taller” que brindará al estudiantado de todos los Traductorados, y a todo integrante del público 


en general interesado en el fenómeno, la posibilidad de abordar una temática, el lenguaje no 


binario o inclusivo, que se manifiesta como fenómeno lingüístico del español desde hace ya 


muchos años. 


 


El lenguaje no binario o inclusivo es pasible de reflexión informada a partir del material teórico 


que estudiamos en nuestra asignatura, desde la perspectiva que nos provee la Lingüística 


Cognitiva, con matices sociolingüísticos y contrastivos, a la vez que puede abordarse desde el 


accionar profesional de Abrapalabra. 


 


Entonces, proponemos que nuestro taller se realice un sábado, en una franja horaria de cuatro 


horas reloj, y que se dicte de manera híbrida, en un aula multimedia de nuestra institución y desde 


una plataforma que permita la participación remota al mismo tiempo.  


 


Desde Gramática Contrastiva, generaremos una presentación teórico-práctica del fenómeno, 


basándonos en fuentes que estudiamos en nuestra cuarta unidad, sobre todo, y trabajando con la 


traducción, entre otros textos, de El Principito, a cargo de Julia Bucci y Malena Gagliesi, en Ethos 


Traductora, quienes publicaron la versión en español, en lenguaje inclusivo, del clásico.  


 


Por su parte, las representantes de Abrapalabra nos brindarán la chance de continuar la reflexión 


acerca de la temática, mas esta vez desde el accionar traductor-intérprete efectivo, mostrándonos, 
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entre otras cuestiones, las decisiones que la cooperativa lingüística toma al respecto, junto a sus 


clientes, y sacando provecho de material producido por su equipo, tal como muestras de glosarios, 


memorias o actuaciones en trabajos de interpretación.  


 


El objetivo de esta actividad extensionista será triple: 


 


✓ propiciar una reflexión, junto con el estudiantado y público asistente, basada en una mirada 


lingüística específica, sobre las variantes que emergen para la marcación del género, y 


cómo estas formas se relacionan no con la realidad como es ni debe ser, sino con 


conceptualizaciones que circulan en nuestra sociedad en cuanto al género social que no 


deja de relacionarse con el género gramatical. La propuesta se referirá siempre a la 


consideración de la teoría que sirve para explicar el fenómeno, nunca a imponer ninguna 


variante, dado que lo que lxs hablantes hacen en su uso de la lengua nunca se puede 


coaccionar; 


✓ entrar en diálogo con Abrapalabra, en tanto cooperativa de profesionales de la traducción, 


la interpretación y la edición de lenguas –como las dos que nos congregan en Gramática 


Contrastiva–, la cual ayudará a, desde su propio trayecto profesional, imbricar el tema y el 


análisis teórico en un terreno concreto de aplicación laboral;   


✓ valorar, en la cátedra de Gramática Contrastiva en su totalidad, la curricularizacion de la 


extensión, por la riqueza que conlleva al habilitar el contacto efectivo con un segmento de 


la sociedad en la que se ubica nuestra institución universitaria, más allá del entorno que 


nos resulta habitual. Dicha curricularizacion materializa, de hecho, el aprendizaje 


experiencial (Kolb y Kolb, 2003), que ayuda a completar y enriquecer la formación de 


nuestro estudiantado, próximo a convertirse en profesionales de la traducción y la 


interpretación comprometidxs con el medio en el que habitan/trabajan. 


 


Es importante indicar que, al finalizar la experiencia, las docentes a cargo producirán material de 


divulgación sobre el trabajo realizado en el territorio. 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN –conforme a la reglamentación vigente 


 


A. Requisitos para estudiantes regulares 


A.1  


El estudiantado regular deberá rendir y aprobar dos (2) parciales con una calificación no menor a 


cuatro (4), pudiendo recuperar un (1) parcial, ya sea por aplazo o en caso de ausencia. Asimismo, 


podrá elegir participar del taller que la cátedra implementará, a partir del año 2025, en pos de 


curricularizar la extensión. Por otra parte, los recuperatorios no serán integradores, es decir, la 


instancia de recuperación de un parcial determinado evaluará los contenidos incluidos para dicho 


examen parcial solamente. Las instancias de evaluación podrán ser individuales o grupales, 


escritas u orales, de realización en el hogar o in situ en el aula presencial, según lo determine la 


cátedra.  


 


A.2  


Si el parcial fuese oral, se requerirá que el estudiantado realice las actividades que se especifican 


a continuación. 


 


1) El estudiantado trabajará con dos versiones de exactamente el mismo párrafo –traducido al 


inglés y al español. Tendrá 15 minutos para la lectura y análisis de ambos párrafos. Durante el 


tiempo de preparación, podrá tomar notas acerca de las construcciones que reflejen instancias de 


correspondencia o divergencia entre ambas lenguas (según las instrucciones del caso). Luego 


expondrá ante sus docentes las conclusiones de su análisis. 
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2) El estudiantado realizará la revisión/corrección de una traducción ya hecha y, entre las opciones 


planteadas, deberá elegir aquella que considere mejor de acuerdo con alguna línea teórica incluida 


en el programa de la asignatura. Se deberá justificar la elección con fundamento teórico y mediante 


un uso apropiado de la lengua y el metalenguaje. En este caso, también contará con un tiempo de 


preparación de 15 minutos, y como en (1), también podrá generar un bosquejo con ideas clave 


para emplear, luego, en la exposición ante sus docentes. 


 


A.3 


Si el parcial fuese escrito, este constará de dos partes: 


 


1) La primera incluirá una sección de preguntas del tipo opción múltiple o verdadero-falso.  


2) La segunda sección incluirá actividades de producción, individual o grupal y realizada en 


casa o in situ en el aula presencial, que consistirán en análisis contrastivos en formato de 


párrafo. 


 


A.4 


En cuanto al trabajo extensionista, la Cátedra le solicitará al estudiantado que, para agosto del año 


académico en curso, especifique si desea participar, con compromiso y dedicación, de la propuesta 


extensionista que aborda los contenidos de la Sección B de la Unidad 4. 


 


A.4.1 


Quienes elijan participar habrán de preparar presentaciones orales de los textos (o algunas 


secciones de estos) incluidos en la Sección B de la Unidad 4, en grupos de hasta 5 o 6 integrantes. 


Cada grupo estará a cargo de un solo texto, que les será asignado por las docentes. La presentación 


efectiva comprenderá el estudio minucioso del material, en pos de extraer de él sus ideas nucleares 


y explicarlas, con la guía de las docentes, a sus pares. Asimismo, la tarea comprenderá la recepción 


activa del material expuesto por otrxs, como muestra de que no solo se prepara el contenido 


presente en el texto cuya presentación es la responsabilidad del grupo al que se pertenece, sino 


que se lee críticamente todos los que integran el listado de bibliografía obligatoria de la Sección 


B, Unidad 4. Realizar esta parte del trabajo exitosamente significará aprobar un 30 % del segundo 


parcial. 


 


A.4.2 


Luego, una segunda instancia de participación en el trabajo extensionista implicará cumplir la 


función de persona oradora en el taller que dictemos en conjunto con las profesionales de 


Abrapalabra. Estas personas (seleccionadas por las docentes y por quienes hayan formado parte 


de los grupos a cargo de presentaciones) deberán exponer contenido teórico clave, a partir de las 


lecturas realizadas en la cátedra, que sirva para explicar el fenómeno del lenguaje inclusivo o no 


binario desde las perspectivas brindadas por la Lingüística Cognitiva y la Sociolingüística, 


respectivamente. Esta será la contribución teórico-práctica que nuestra cátedra aportará en el taller, 


desde nuestra preparación teórica específica. Dado que quienes cumplan este papel también 


deberán haber participado de las presentaciones descritas en A.4.1, realizar ambas actividades, 


tanto las detalladas en A.4.1 como esta, de A.4.2, comprenderá aprobar un 50 % del segundo 


parcial. 


 


La mitad restante del segundo parcial, el otro 50 %, se obtendrá de la realización de una evaluación 


a la manera en que ha sido precisado en A.2 y A.3. 


 


A.4.3 


Respecto del trabajo extensionista, el estudiantado que participe generará notas en las que vuelque 


su reflexión a partir de la experiencia vivida, tanto durante la fase preparatoria del taller como la 
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etapa de trabajo compartido con la cooperativa lingüística. Dicha reflexión deberá entregarse el 


día de la ejecución del segundo parcial y servirá de cierre de la actividad, a modo de consideración 


ponderativa de lo que este vínculo ha propiciado en su formación. Vale aclarar que el estudiantado 


que opte por participar en la tarea extensionista y la supere con éxito solo será evaluado, en el 


segundo parcial, en lo que respecta a los contenidos de la sección A de la Unidad 4.  


 


Es decir, nos regiremos por el siguiente planteo general. 


 


 ¿Quieren participar de la preparación del taller extensionista que organizará la cátedra? 


SÍ 


NO 


 


 Si eligieron SÍ, habrán de conformar un grupo de entre 5 y 6 integrantes y preparar, a 


consciencia, un texto asignado por las docentes. Además, se espera que cada grupo 


responda a las presentaciones a las que asista en tanto público, con preguntas que 


demuestren estudio del material presentado por los otros grupos. Evidenciar suficiencia en 


estos dos roles conllevará aprobar el 30 % del segundo parcial. 


 


Diagramación del segundo parcial para quienes se hayan decantado por esta opción: 


 


Preguntas al estilo de lo indicado en A.2 o en 


A.3 sobre contenido presentado que no haya 


sido evaluado en el Primer parcial 


 


Presentación en grupo y participación activa 


como público sobre textos de la Sección B, 


Unidad 4 


70 % 30 % 


100 % del segundo parcial 


 


 Tras las presentaciones, las docentes, junto con el mismo estudiantado que haya 


participado, determinarán quiénes serán las personas seleccionadas para cumplir la función 


de oradoras en el taller extensionista. Cumplir con esta función adicional implicará aprobar 


el 50 % del segundo parcial. 


 


Diagramación del segundo parcial para quienes sean personas oradoras del taller: 


 


Preguntas al estilo de lo 


indicado en A.2 o en 


A.3 sobre contenido presentado 


que no haya sido evaluado en el 


Primer parcial 


 


Presentación en grupo y 


participación activa como 


público sobre textos de la 


Sección B, Unidad 4 


Participar como persona 


oradora en el taller 


extensionista 


50 % 50 % 


100 % del segundo parcial 


 


 Si eligieron NO participar del Taller, realizarán un segundo parcial que comprenda lo 


indicado en A.2 o en A.3 respecto de todo el contenido –incluido el material de la Sección 


B de la Unidad 4– que no haya sido evaluado en el primer parcial.   


 


Diagramación del segundo parcial para quienes no participen del taller, en ninguna de sus dos 


formas (presentación grupal y persona oradora del taller): 
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Preguntas al estilo de lo indicado en A.2 o en A.3 sobre contenido presentado que no haya sido 


evaluado en el Primer parcial y que comprenda, además, el material de la Sección B, Unidad 4 


 


100 % del segundo parcial 


 


En cuanto al recuperatorio que deban realizar quienes opten por participar en la exposición oral 


de la parte B de la Unidad 4 y como personas oradoras del taller extensionista, pero demuestren 


un mal desempeño (o en caso de ausencia) y no aprueben el 30 % o el 50 % detallados 


respectivamente, realizarán la evaluación recuperatoria en modalidad escrita u oral –como se 


indica en el apartado A.1 de la sección Requisitos para estudiantes regulares– y el contenido 


versará sobre material que no haya sido evaluado en el Primer parcial y que comprenda la totalidad 


de la Unidad 4. 


 


A.5 


Sobre el examen final 


Una vez lograda la regularidad, el estudiantado deberá rendir un examen final que incluirá 


actividades de producción analítica y de justificación y podrá adoptar la modalidad escrita u oral.  


Se trabajará sobre dos versiones de exactamente el mismo párrafo –un original y su traducción al 


inglés o al español–, para que el estudiantado analice contrastivamente aspectos específicos de los 


textos, a partir de la teoría estudiada. En todo momento, habrá de emplear el metalenguaje 


apropiado. Como en las evaluaciones parciales, se podrá incorporar trabajo de revisión/corrección, 


por medio del cual, el alumnado demostrará su elección fundada teóricamente en torno a un par 


de variantes presentes en un texto en español que provenga de un original en inglés. 


 


B. Requisitos para estudiantes libres 


A lo ya especificado en A.5, al examen final para estudiantes en condición libre se le agregará una 


parte exclusiva para este estudiantado, que será eliminatoria (es decir, se deberá obtener un puntaje 


equivalente al 60 %), y podrá consistir en algunas de estas dos modalidades: un cuestionario de 


preguntas del tipo opción múltiple o verdadero/falso cuyas respuestas deberán justificar mediante 


la redacción de un párrafo para cada caso. Este examen será escrito solamente.  


 


C. Estudiantes internacionales 


El estudiantado internacional realizará el examen parcial correspondiente al cuatrimestre que curse 


en Gramática Contrastiva. Este parcial podrá ser escrito u oral, según lo determine la cátedra. 


Además, si las profesoras lo consideraran necesario, tendrán otra instancia de evaluación que 


podrá ser oral o escrita, cuya calificación se promediará con la calificación obtenida en el parcial. 


Si la calificación promedio resultara menor a 4 (cuatro), podrán acceder a una instancia de 


recuperación tanto en el primero como en el segundo cuatrimestre. 


 


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 


 


Período Desarrollo de contenidos Evaluaciones 


Abril Unidad 1 (Secciones A y B) Parcial 1 


Mayo Unidad 1 (Sección C) y Unidad 2 (Sección A) 


Junio Unidad 2 (Sección A, continuación) 


Unidad 1 (Comienzo Sección D) 


Julio Receso y exámenes  
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Agosto 


 


Unidad 1 (Finalización Sección D) 


Unidad 2 (Sección B)  


Taller 


extensionista 


Parcial 2 


 Septiembre  Unidad 3 (Secciones A y B) 


 Unidad 4 (Sección A) 


Octubre  Unidad 4 (Sección B) 


 


Noviembre  Recuperatorios 


 


BIBLIOGRAFÍA 


A continuación, se presenta un listado bibliográfico que servirá de guía básica y acceso primero a 


los temas del programa. Vale señalar que la bibliografía está dividida de acuerdo con tres 


categorías, a saber, 1) “obligatoria”, 2) “adicional recomendada” y 3) “de referencia”. La tercera 


categoría, “bibliografía de referencia”, remite a contenido que puede apuntalar el estudio de 


algunos temas nucleares de las unidades y que, como cátedra, asumimos conocido por el 


estudiantando. Sin embargo, se incorpora aquí el listado correspondiente, en tanto sugerencia de 


lectura, en caso de que el estudiantando necesite recordar y afianzar este material durante su 


estudio de los temas troncales del programa. 


La profesora titular tiene potestad de incorporar algún texto de la segunda categoría (“adicional 


recomendada”) a la primera (“obligatoria”) o de quitar alguno de la primera y colocarlo en la 


segunda. Esta decisión se tomará teniendo en cuenta el avance de los temas, su dificultad y la 


necesidad de ampliar el contenido o, por el contrario, de reducirlo.  


Es central puntualizar que los materiales aparecen en orden recomendado de lectura y no por orden 


alfabético. 


UNIDAD 1  


A) 


Obligatoria 
Radford, A. (2004). Grammar. In Minimalist Syntax. Exploring the structure of English (pp. 1-


32). Cambridge. 


Tyler, A. (2012). PART I. The Basics of Cognitive Linguistics. In Cognitive Linguistics and 


Second Language Learning. Theoretical Basics and Experimental Evidence (pp. 3-58). 


Routledge. 


B) 


Obligatoria 


Valenzuela Manzanares, J. (2002). Lingüística contrastiva inglés-español: una visión general. 


Carabela, N. º 51, 27-45. 


https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/carabela/pdf/51/51_027.pdf  


C) 


Obligatoria 
Di Tullio, A. (2010). La estructura de la oración simple. El sujeto y el predicado. En Manual de 


gramática del español (pp. 101-114). Waldhuter.  


Di Tullio, A. (2010). Estructuras temáticamente marcadas. En Manual de gramática del español 


(pp. 351-366). Waldhuter.  


Huddleston, R. and Pullum, G. (2005). Information packaging in the clause. In A Student’s 


Introduction to English Grammar (pp. 245-263). Cambridge. 


Hurtford, J., Heasley, B. and Smith, M. (2007). From reference… (Unit 4, Unit 5 and Unit 6). In 


Semantics. A coursebook (2.° ed., pp. 36-64). Cambridge. 
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D)  


Obligatoria 


Talmy, L. (2000). Chapter 1: Lexicalization Patterns. In Toward a Cognitive Semantics Volume 


II (pp. 21-146). MIT Press. 


Slobin, D. I. (1996). Two ways to travel: verbs of motion in English and Spanish. In S. Masayoshi 


& S. A. Thompson (Eds.), Grammatical Constructions: their form and meaning (pp. 195–


220). Clarendon Press. 


Aske, J. (1989). Path Predicates in English and Spanish: A Closer Look. Proceedings of the 


Fifteenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society (pp. 1-14). Berkeley 


Linguistics Society. 


Serra Piana, M. (2020). Las metáforas sobre el cáncer en artículos de divulgación: otro desafío 


para el traductor científico. Nueva Recit, 3. 


https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReCIT/article/view/28888/29795 


Gómez Calvillo, M. N. (2021). Traducciones en español no estándar: gramática emergente y 


nociones teóricas cognitivistas para su estudio. Nueva ReCIT. Revista del Área de 


Traductología (ATRA). Centro de Investigaciones de la Facultad de Lenguas. Universidad 


Nacional de Córdoba, Argentina. 


https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReCIT/article/view/34796 


 


Adicional recomendada 


A) 


Evans, V. and Green, M. (2006). What does it mean to know a language? In Cognitive Linguistics. 


An Introduction (pp. 5-26). Edinburgh University Press. 


Evans, V. (2014). For decades, the idea of a language instinct has dominated linguistics. It is 


simple, powerful and completely wrong. Aeon. https://aeon.co/essays/the-evidence-is-in-


there-is-no-language-instinct 


Evans, V. (2014). Chapter 1: Language and mind rethought. In The Language Myth. Why 


Language Is Not an Instinct (pp. 1-26). Cambridge University Press. 


Pinker, S. (1994). The Language Instinct: The new science of language and mind. Penguin Books.  


Park, H. (2004). A Minimalist Approach to Null Subjects and Objects in Second Language 


Acquisition. Second language Research, 20 (1), 1-32. 


 


B) 


Johansson, S. (2003). Contrastive linguistics and corpora. In Corpus-based approaches to 


contrastive linguistics and translation studies, 31-44. Rodopi. 


Santos Gargallo, I. (1993). Análisis contrastivo: análisis de errores e interlengua en el marco de 


la lingüística contrastiva. Editorial Síntesis. 


 


C) 


Biber, D., Conrad, S. y Leech, G. (2002). Word order choices. In Longman Student Grammar of 


Spoken and Written English (pp. 397-426). Longman. 


 


D) 


Rodríguez Arrizabalaga, B. (2016). Construcciones resultativas en español. Caracterización 


sintáctico-semántica. Philologica Canariensia, 22, 55-87. 


Rojo, A. and Valenzuela, J. (2001). How to Say Things with Words: Ways of Saying in English 


and Spanish. Meta: Journal des Traducers / Meta: Translators' Journal, 46 (3), 467-477. 


Rojo, A. and Ibarretxe-Antuñano, I. (2013). Cognitive Linguistics and Translation Studies: Past, 


present and future. In A. Rojo and Ibarretxe-Antuñano, I. (Eds,), Cognitive Linguistics and 


Translation (pp. 3-30). DE GRUYTER MOUTON. 


Samaniego Fernández, E. (2013). The impact of Cognitive Linguistics on Descriptive Translation 
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Studies: Novel metaphors in English-Spanish newspaper translation as a case in point. In 


A. Rojo and Ibarretxe-Antuñano, I. (Eds,), Cognitive Linguistics and Translation (pp. 159-


198). DE GRUYTER MOUTON. 


Gómez Calvillo, N. (2021). Valoración de formas no estándares desde la gramática cognitiva. 


RASAL Lingüística, N.º 1, 99-119. ARK: 


https://rasal.sael.org.ar/index.php/rasal/issue/view/2 


 


De referencia 


Meehan, P. V., Gómez Calvillo, N., Díaz, M. J. y Rolfi. L. G. (2017). Grammatical Metalanguage. 


En Contrastive Grammar: A Theory and Practice Handbook (pp. 14-18). Asociación 


Cooperadora de la Facultad de Lenguas – UNC. 


Meehan, P. V., Gómez Calvillo, N., Díaz, M. J. y Rolfi. L. G. (2017). Las clases de palabras. En 


Contrastive Grammar: A Theory and Practice Handbook (pp. 19-23). Asociación 


Cooperadora de la Facultad de Lenguas – UNC. 


Di Tullio, A. (2010). Funciones sintácticas en el sintagma verbal. En Manual de gramática del 


español (pp. 115-146). Waldhuter.  


Di Tullio, A. (2010). Tipos de oraciones. En Manual de gramática del español (pp. 259-273). 


Waldhuter.  


Biber, D., Conrad, S. y Leech, G. (2002). Exploring the grammar of the clause. In Longman 


Student Grammar of Spoken and Written English (pp. 221-262). Longman. 


 


UNIDAD 2  


 


A) 


Obligatoria 
RAE (2010). El verbo (I). Tiempo y aspecto. El aspecto léxico. Los tiempos del modo indicativo. 


En Manual de la nueva gramática de la lengua española (pp. 427-453). Asociación de 


Academias de la Lengua Española. Espasa Libros. 


RAE (2010). El verbo (II). Tiempo y aspecto. Los tiempos del modo subjuntivo. Interpretaciones 


de los adjuntos temporales. La concordancia de tiempos. En Manual de la nueva gramática 


de la lengua española (pp. 455-471). Asociación de Academias de la Lengua Española. 


Espasa Libros. 


RAE (2010). El verbo (III). El modo. En Manual de la nueva gramática de la lengua española 


(pp. 473-491). Asociación de Academias de la Lengua Española. Espasa Libros. 


Comrie, B. (1976). Introduction. In Aspect. An Introduction to the Study of Verbal Aspect and 


Related Problems (pp. 1-15). Cambridge University Press. 


Comrie, B. (1976). Aspect and inherent meaning. In Aspect. An Introduction to the Study of Verbal 


Aspect and Related Problems (pp. 41-51). Cambridge University Press. 


Di Tullio, A. (2010). La flexión verbal. En Manual de gramática del español (pp. 219-238). 


Waldhuter.  


Di Tullio, A. (2010). Perífrasis verbales y oraciones no flexionadas. En Manual de gramática del 


español (pp. 239-257). Waldhuter.  


Di Tullio, A. (2010). El sintagma nominal. En Manual de gramática del español (pp. 147-164). 


Waldhuter. (Sección que aborda el empleo del subjuntivo en el apartado La interpretación 


semántica del sintagma nominal). 


Biber, D., Conrad, S. y Leech, G. (2002). Variations in the verb phrase: tense, aspect, voice and 


modal use. In Longman Student Grammar of Spoken and Written English (pp. 148-185). 


Longman. 


Meehan, P. V., Gómez Calvillo, N., Díaz, M. J. y Rolfi. L. G. (2017). Subjunctive Mood. En 


Contrastive Grammar: A Theory and Practice Handbook (pp. 120-124). Asociación 


Cooperadora de la Facultad de Lenguas – UNC. 
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B) 


Obligatoria 
Castañeda Castro, A. (2004). Una visión cognitiva del sistema temporal y modal del verbo en 


español. ESTUDIOS DE LINGÜÍSTICA: EL VERBO, 55-71. 


https://www.researchgate.net/publication/39664721_Una_vision_cognitiva_del_sistema_


temporal_y_modal_del_verbo_espanol  (Secciones particulares) 


Ruiz, Campillo, José P. (2008). El valor central del subjuntivo: ¿informatividad o declaratividad? 


MarcoELE. Revista de Didáctica ELE, núm. 7. https://marcoele.com/el-valor-central-del-


subjuntivo-informatividad-o-declaratividad/ (Secciones particulares) 


 


Adicional recomendada 


A) 


Greenbaum, S. and Quirk, R. (1990). The semantics of the verb phrase. In A Student’s Grammar 


of the English Language (pp. 47-69).  


Greenbaum, S. and Quirk, R. (1990). The complex sentence. In A Student’s Grammar of the 


English Language (pp. 383-303). Longman. (Section on Subjunctive mood). 


Vendler, Z. (1957). Verbs and Times. The Philosophical Review, 66 (2), 43-160. 


http://www.jstor.org/stable/2182371  


Moreno, V. (1995). Indicativo o subjuntivo en oraciones concesivas. AESLE Actas VI, 275- 280. 


 


De referencia 
Di Tullio, A. (2010). Coordinación y subordinación. En Manual de gramática del español (pp. 


275-290). Waldhuter.  


Di Tullio, A. (2010). Las oraciones sustantivas. En Manual de gramática del español (pp. 291-


304). Waldhuter.  


Di Tullio, A. (2010). Subordinadas adjetivas: las oraciones relativas. En Manual de gramática del 


español (pp. 305-323). Waldhuter.  


Di Tullio, A. (2010). Las oraciones adverbiales. En Manual de gramática del español (pp. 325-


349). Waldhuter.  


Biber, D., Conrad, S. y Leech, G. (2002). Verb and adjective complement clauses. In Longman 


Student Grammar of Spoken and Written English (pp. 307-352). Longman. 


Biber, D., Conrad, S. y Leech, G. (2002). Adverbials. In Longman Student Grammar of Spoken 


and Written English (pp. 353-396). Longman. 


Greenbaum, S. and Quirk, R. (1990). Syntactic and semantic functions of subordinate clauses. In 


A Student’s Grammar of the English Language (pp. 304-335). Longman. 


 


UNIDAD 3  


A) 


Obligatoria 


Di Tullio, A. (2010). Los pronombres. En Manual de gramática del español (pp. 165-184). 


Waldhuter.  


Di Tullio, A. (2003). Las medias en español: entre la sintaxis y la semántica. Cuad.Sur, Letras, 


32-33, 5-31. 


https://bibliotecadigital.uns.edu.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-


74262003001100002&lng=pt&nrm=iso  


Piñero, G. & García, M. J. (2002). La Construcción Pasiva en Inglés y en Español: dos normas en 


conflicto en el proceso de la traducción. Babel, 48 (8), 217-234. 


Biber, D., Conrad, S. y Leech, G. (2002). Nouns, pronouns and the simple noun phrase. In 


Longman Student Grammar of Spoken and Written English (pp. 55-101). Longman. 


(Section on Reflexive and Reciprocal Pronouns) 
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B) 


Obligatoria 
Talmy, L. (2000). Chapter 1: Lexicalization Patterns. En Toward a Cognitive Semantics Volume 


II (pp. 21-146). MIT Press. (Section on Aspect) 


Funes, M. S. y Troncoso, M. (2022). Nos matan a las pibas en la cara de la gente: el dativo de 


afectación como símbolo de lucha. Recial, Vol. XIII, N° 21 (Enero-Julio 2022), 88-106. 


 


Adicional recomendada 


González Romero, L. (2002). Estudios de gramática contrastiva: las construcciones medias en 


inglés y español contemporáneos. Huelva: Universidad de Huelva. 


 


UNIDAD 4  


A) 


Obligatoria 
Ramón García, N. (2006). Multiple Modification in English and Spanish NPs. International 


Journal of Corpus Linguistics, 11 (4), 463-495. 


Pajares Infante, E. y Romero Armentia, F. (1991).  La predeterminación sustantiva en inglés 


técnico. Problemas en su interpretación y traducción al español. Anuario de Estudios 


Filológicos, 14, 345-362. https://dehesa.unex.es/handle/10662/2961?locale=pt  


Carrió Pastor, M. L. (2008). English complex noun phrase interpretation by Spanish learners. 


Revista española de lingüística aplicada, Vol. 21, 27-44. 


https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2925910  


 


B) 


Obligatoria 
Funes, M. S. y Romero, M. C. (2022). Resistencias al lenguaje inclusivo: entre la variación y la 


normativa. Cuadernos de Literatura. Revista de Estudios Lingüísticos y Literarios, 19, 71-


94. UNNE. ISSN 2684-0499. DOI: http://dx.doi.org/10.30972/clt.0196210  


Gómez Calvillo, N. (2020). Lenguaje inclusivo: una oportunidad para escarbar la superficie 


lingüística. En Borioli, G. (Ed.). Universidades públicas y derecho al conocimiento, 


Volumen I, pp. 111-139. Editorial Universitaria. 


Giammateo, M. (2021). El género gramatical en español y la disputa por el uso inclusivo del 


lenguaje. En A. Menegotto (Coord), Siete miradas sobre el lenguaje inclusivo. 


Perspectivas lingüísticas y traductológicas (pp. 15-33). Waldhuter.  


Bonnin, J. E. and Coronel, A.A. (2021). Attitudes Toward Gender-Neutral Spanish: Acceptability 


and Adoptability. Frontiers in Sociology, 6, 629-616. doi: 10.3389/fsoc.2021.629616 


López, Á. (2021) La invisibilización en la traducción mediante el lenguaje no binario indirecto. 


En A. Menegotto (Coord), Siete miradas sobre el lenguaje inclusivo. Perspectivas 


lingüísticas y traductológicas (pp. 111-122). Waldhuter.   


Podetti, M. (2023). Publicar en lenguaje inclusivo: interrogantes desde una perspectiva editorial. 


En I. V. Bosio (Comp.), El género del lenguaje y el lenguaje del género (pp. 173-200): 


Editorial universitaria de Buenos Aires. 


Stahlberg, D., Braun, F., Irmen, L., & Sczesny, S. (2007). Representation of the sexes in language. 


In K. Fiedler (Ed.), Social communication. A volume in the series Frontiers of Social 


Psychology (pp. 163-187). (Series Editors: A. W. Kruglanski & J. P. Forgas). Psychology 


Press. 


Darr, B. and Kibbey, T. (2016). Pronouns and Thoughts on Neutrality: Gender Concerns in 


Modern Grammar, Pursuit - The Journal of Undergraduate Research at The University of 


Tennessee, Vol. 7, Iss. 1, Article 10. https://trace.tennessee.edu/pursuit/vol7/iss1/10/   
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Rubin, D. L., Greene, K. and Scheneider, D. (1994). Adopting Gender-Inclusive Language 


Reforms. Diachronic and Synchronic Variation. Journal of Language and Social 


Psychology, Vol. 13, No. 2, 91-114.  


Berger, M. (2019). A guide to how gender-neutral language is developing in the world. Available 


at: https://www.washingtonpost.com/world/2019/12/15/guide-how-gender-neutral-


language-is-developing-around-world/  (Accessed September 14, 2024). 


 


Adicional recomendada 


RAE (2010). El artículo (I). Clases de artículos. Usos del artículo determinado. En Manual de la 


nueva gramática de la lengua española (pp. 263-279). Asociación de Academias de la 


Lengua Española. Espasa Libros. 


RAE (2010). El artículo (II). El artículo indeterminado. Genericidad y especificidad. En Manual 


de la nueva gramática de la lengua española (pp. 281-298). Asociación de Academias de 


la Lengua Española. Espasa Libros. 


Borzi, C. (2012). Gramática cognitiva-prototípica: conceptualización y análisis del nominal. 


Fundamentos en Humanidades Universidad Nacional de San Luis, Argentina Año XIII, 


Número I, 99-126. http://fundamentos.unsl.edu.ar/pdf/articulo-25-99.pdfFunes, M. S., 


Poggio, A. y Romero, M. C. (2017). La enseñanza de la lengua en la escuela secundaria: 


El aporte de la gramática discursiva. En Actas de las I Jornada de Enseñanza de la Lengua. 


Ensenada: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la 


Educación. Centro de Estudios e Investigaciones Lingüísticas, (pp. 103-124). 


http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/85655 


Gómez Calvillo, N. (2018). Nociones cognitivas clave para la descripción del nominal. ReDILLeT, 


Revista Digital Internacional de Lexicología, Lexicografía y Terminología, 1. 


https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReDILLeT/article/view/22263   


Díaz, J., Gómez Calvillo, N. y Moyetta, D. (octubre de 2016). La concepción del mundo según las 


disciplinas: análisis del nominal en el discurso de la arquitectura. Presentación no 


publicada, realizada en el marco del VIII Simposio de la AALiCo, Mendoza. 


Díaz, M. J., Gómez Calvillo, N. y Moyetta, D. (2017). El empleo del clítico le en la traducción 


inglés > español de formularios de consentimiento: una aproximación desde la gramática 


cognitiva. RASAL Lingüística, Nº. 1, 33-47. 


Funes, M. S., Poggio, A. y Romero, M. C. (2018). Nuevas conceptualizaciones de género en el 


español de la Argentina: un análisis cognitivo-prototípico. RASAL Lingüística, N.º 1, 7-39. 


https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/130431 


Waldendorf, A. (2024). Words of change: The increase of gender-inclusive language in German 


media. European Sociological Review, 2024, 40, 357–374. 


https://doi.org/10.1093/esr/jcad044  


Sendén, M. G., Bäck, E. A. and Lindqvist, A. (2015). Introducing a gender neutral pronoun in a 


natural gender language: the influence of time on attitudes and behavior. Frontiers in 


Psychology. 6, 893. doi:10.3389/fpsyg.2015.00893 


Zimman, L. (2017). Transgender language reform: some challenges and strategies for promoting 


trans-affirming, gender-inclusive language. Journal of Language and Discrimination, vol 


1, 84–105. doi: https://doi.org/10.1558/jld.33139 


 


De referencia 


Biber, D., Conrad, S. y Leech, G. (2002). Nouns, pronouns and the simple noun phrase. In 


Longman Student Grammar of Spoken and Written English (pp. 55-101). Longman. 


(Section on determiners). 


Biber, D., Conrad, S. y Leech, G. (2002). Complex noun phrases. In Longman Student Grammar 


of Spoken and Written English (pp. 263-306). Longman. 


Di Tullio, A. (2010). El sintagma nominal. En Manual de gramática del español (pp. 147-164). 
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Waldhuter. (Secciones no estudiadas antes). 


Di Tullio, A. (2010). El sintagma adjetivo. En Manual de gramática del español (pp. 185-200). 


Waldhuter.  


Di Tullio, A. (2010). Subordinadas adjetivas: las oraciones relativas. En Manual de gramática del 


español (pp. 305-324). Waldhuter.  


 


En cuanto a la bibliografía respecto de la labor extensionista de nuestra cátedra, las 


siguientes lecturas brindarán orientación general a nuestro trabajo. No son obligatorias, sino 


que proveen referencia general en cuanto a la Curricularización de la Extensión.  


 


Gómez Calvillo, M. N. (En prensa). Lenguaje no binario en la biblioteca: experiencia de 


curricularización. RevistaEXT, convocatoria para el Número 17 (2024).  


Bofelli, M. y Sordo, S. (2016). Fundamentos y perspectivas desde donde pensar la integración de 


la docencia y la extensión. Revista+E (6), 16-23. 


https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Extension/article/view/6309


/9274  


Bruno, D. (2016). Curricularizar la extensión para integrar y territorializar la práctica universitaria. 


Cuadernos de H Ideas, vol. 10, núm. 10. 


https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/cps/article/view/3727 


Camilloni. A. (2020). La integración de la participación de los estudiantes en proyectos de 


extensión como componente del currículo universitario. InterCambios. Dilemas y 


transiciones de la Educación Superior, vol. 7, núm. 1, 1-17. 


http://www.scielo.edu.uy/pdf/ic/v7n1/2301-0126-ic-7-01-13.pdf 


Gezmet, S (2018). Curricularización de la extensión universitaria. Algunas consideraciones. 


Revista e+e, vol. 5, núm. 5. 17-27. https://www.unc.edu.ar/sites/default/files/19782-


Texto%20del%20art%C3%ADculo-55647-1-10-20180403.pdf  
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Asignatura: Historia de la Lengua


Cátedra: Única


Docente responsable: Mgtr. María Dolores Trebucq


Sección: Inglés


Carrera/s: Profesorado de Lengua Inglesa - Licenciatura en Lengua y
Literatura Inglesas


Curso: 4to año


Régimen de cursado: Anual


Carga horaria semanal: 4 (cuatro)


Correlatividades: Especificadas en el plan de estudios vigente


Fundamentación


Historia de la Lengua Inglesa es una asignatura que contribuye a la formación integral del
estudiante universitario ya que se desarrolla desde una perspectiva tanto diacrónica como
sincrónica. Al profundizar el conocimiento sobre la evolución de cada uno de los componentes
de la lengua inglesa, el alumno comprende las interrelaciones entre los cambios que
experimenta el lenguaje y los contextos histórico-culturales en que estos ocurren. 


Asimismo, el estudio de la propagación del inglés en diversos países y la identificación de
rasgos particulares en cada variedad de la lengua, contribuyen al entendimiento de la
composición cosmopolita que exhibe el lenguaje internacional de la comunicación global en la
actualidad.


Objetivos







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


Generales:
● Desarrollar una visión integrada de la evolución de las lenguas en general y de la lengua


inglesa en particular.
● Comprender las interrelaciones entre la lengua y el contexto histórico y sociocultural en que


ésta se emplea.
● Formar juicios autónomos sobre el rol actual de la lengua inglesa en el mundo.
● Desarrollar las capacidades de análisis, síntesis y pensamiento crítico en relación con la


variación y el cambio lingüístico.
● Desarrollar la competencia intercultural que permite la participación en el contexto


globalizado y diverso que habitamos.


Específicos:
● Analizar los procesos de cambio fonológico, morfológico, sintáctico, léxico y semántico a


través de los distintos períodos de la historia de la lengua inglesa.
● Establecer relaciones entre fenómenos históricos puntuales y fenómenos lingüísticos.
● Buscar, identificar y seleccionar información de la WWW para conocer los contextos


históricos que rodean los cambios lingüísticos.
● Identificar las características de textos representativos de distintos períodos históricos.
● Comparar estados de la lengua en distintos períodos.
● Utilizar con precisión la terminología y las categorías descriptivas adecuadas para el análisis


histórico-lingüístico.
● Analizar el proceso de expansión del idioma en el mundo, y los resultados de dicha


expansión.


Contenidos


Unidad 1: Language variation and change
Synchronic variation and diachronic change.
Causes of linguistic change.
Phonological, morphological, syntactic, lexical, and semantic processes of change.
Regional and social variation in England. Standard and non-standard varieties.


Unidad 2: The world spread of English.
Language contact.
English in the British Isles: Ireland and Scotland.
Beyond the British Isles: English in the USA, Canada, Australia, New Zealand, and South
Africa.







Unidad 3: The origins of the English language. Old English
The Germanic family of languages.
The Germanic Conquest. Dialects of Old English.
Main characteristics of Old English.
Language contact situations in Old English.


Unidad 4: Middle English
The Norman Conquest. Linguistic effects.
Relative position of English and French in the Middle Ages.
Changes in the language during the medieval period.
The rise of a standard.


Unidad 5: Modern English
The Renaissance. Characteristics of English during this period.
Views on the state of the language in the XVIII century.
Language as a mirror of progress in the XIX century.
Global English.


Metodología de trabajo en clase y en el aula virtual


Si bien el plan de estudio está aprobado bajo la modalidad presencial, la normativa vigente
permite que hasta el 30% de la carga horaria total de cada plan se desarrolle a distancia
(Resolución Ministerio de Educación 2641-E/2017). Consecuentemente, en esta asignatura se
combinará la actividad presencial (70%) y la virtual (30%). Para ello, contamos con un aula
virtual alojada en la plataforma Moodle 3.9 que contiene una presentación de la materia,
información sobre los docentes, el programa de la asignatura y el cronograma de trabajo de
cada clase sincrónica y asincrónica. También se encuentran presentaciones, guías de estudio,
audios, videos, y todos los materiales obligatorios y complementarios que permiten asegurar el
desarrollo de la asignatura. El aula virtual cuenta con una sección especial donde se lleva a
cabo la comunicación entre estudiantes y docentes, motivo por el cual no se utilizarán otras
vías de comunicación.
La metodología de Historia de la Lengua supone la construcción conjunta del conocimiento a
partir de la reflexión y el trabajo colaborativo de docentes y estudiantes, por ello las clases
teóricas y prácticas se organizan siguiendo un tratamiento progresivo y metódico de los
contenidos, con constante revisión y reciclaje de temáticas centrales. Cada tema propuesto en
el programa se complementa con actividades asincrónicas de búsqueda y/o análisis de datos
ilustrativos, actividades grupales de investigación, actividades de identificación y/o
discriminación linguísticas entre textos representativos de distintos periodos históricos y entre
variedades de la lengua inglesa actual.


Modalidad de evaluación







Las evaluaciones parciales y el examen final se rinden en modalidad presencial física,
conforme a la reglamentación vigente.


Para obtener la REGULARIDAD, los alumnos deberán aprobar 2 (dos) parciales, con opción a
un parcial de recuperación en caso de ausencia o aplazo en uno de los mismos.
Los alumnos inscriptos en el régimen de PROMOCIÓN, deberán cumplir con los siguientes
requisitos:


Promoción sin examen final (RHCD 104/2019) y rectificativa RHCD 138/19


Requisitos ● Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes
trabajadores o con personas a cargo.


● Aprobación de 2 (dos) parciales.
● Aprobación de un mínimo de 4 (cuatro) trabajos prácticos.
● Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el


promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la
evaluación recuperada.


● Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico por ausencia, aplazo o para
elevar el promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de
la evaluación recuperada.


● Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una
fracción inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la
promoción). Cuando la fracción sea 0,51 o superior en los promedios
iguales o superiores a 7, se considerará el número entero inmediato
superior (ej.: 7,75= 8; 8,51=9). El promedio general se obtiene de la suma
de los parciales más el promedio de los trabajos prácticos, dividido por la
cantidad de elementos (ej.: 1°parcial 6 +2°parcial 8+3°parcial 7+promedio
prácticos 7. Promedio final: 7).


En el caso de alumnos LIBRES, se aplicarán las disposiciones contempladas en las
reglamentaciones vigentes. En el examen final los alumnos libres desarrollarán un tema
adicional dentro de los contemplados en el programa y de carácter eliminatorio. El examen será
escrito y consistirá en la discusión de temas teóricos del programa y en ejercicios de
reconocimiento o análisis de textos o de ejemplificación de los procesos de cambio estudiados.
Constará de una primera sección, común a alumnos regulares y libres, y de una segunda
sección, solo para los libres, que será evaluada solamente si se ha dado por aprobada la
primera parte. Ambas secciones serán de carácter eliminatorio. 


Los estudiantes INTERNACIONALES realizarán el examen parcial correspondiente al
cuatrimestre que cursen. Además, de ser necesario, tendrán otra instancia de evaluación que
podrá ser oral o escrita y cuya calificación se promedia con la calificación obtenida en el
parcial. Si la calificación promedio resultara menor a 4 (cuatro), podrán acceder a una instancia
de recuperación tanto en el primero como en el segundo cuatrimestre.







Los alumnos CONDICIONALES podrán cursar la materia como alumnos regulares, en un todo
de acuerdo con las resoluciones vigentes del HCD de la Facultad de Lenguas que reglamentan
el régimen de Condicionalidad Especial.


Criterios de Evaluación


Se aplicarán las reglamentaciones vigentes. Para la evaluación del desempeño del alumno en
los trabajos prácticos, evaluaciones parciales y exámenes finales, se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:


Competencia lingüística: Se espera de los alumnos que puedan demostrar dominio de las
estructuras gramaticales del inglés y disponibilidad del léxico adecuado. Si los errores básicos
en aspectos tales como la estructura oracional, la concordancia o las formas verbales impiden
la comprensión lectora del evaluador, el examen resultará reprobado.


Competencia discursiva: Se espera que los alumnos demuestren habilidad para expresarse en
forma oral y escrita en el registro académico apropiado para la disciplina.


Dominio de los contenidos del programa: Los alumnos deberán demostrar su capacidad para
(a) identificar, describir y explicar procesos de cambio lingüístico, y los contextos históricos en
que tuvieron o tienen lugar; (b) relacionar fenómenos socio-culturales con sus efectos en la
evolución o estado de la lengua inglesa en cada período histórico, y (c) analizar cada proceso
tanto al micro- como al macro-nivel, es decir, desde una perspectiva específica y focalizada, y
desde una visión global.


Los criterios de evaluación y la escala de calificaciones que regirá para cada actividad se dará
a conocer junto con la correspondiente rúbrica. Para el examen final la escala de evaluación
será la siguiente:


01 a 19 puntos = 1 60 a 64 puntos = 4 85 a 89 puntos = 8
20 a 39 puntos = 2 65 a 69 puntos = 5 90 a 96 puntos = 9
40 a 59 puntos = 3 70 a 76 puntos = 6 97 a 100 puntos = 10


77 a 84 puntos = 7
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Asignatura: Introducción a la literatura de habla inglesa


Cátedra: Única


Docente responsable: Dra. María José Buteler


Sección: Inglés


Carrera: Traductorado de Inglés


Curso: 4


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas semanales


Correlatividades: especificadas en el plan de


estudios vigente.







FUNDAMENTACIÓN


La asignatura Introducción a la Literatura de Habla Inglesa se dicta en el 4º Año de la carrera
del Traductorado de Inglés de acuerdo con lo establecido en el Plan de Estudios vigente (Plan
Nº 7, Res. HCS 32/89 y 06/93). El objetivo general de la misma es que los alumnos adquieran
la base necesaria para posteriormente interpretar y traducir textos literarios respetando las
características temáticas y estilísticas de dichos textos en la materia Traducción Literaria del
5° año del Traductorado.


Introducción a la literatura es la primer materia de literatura que tienen en la carrera del
Traductorado, es por eso que tiene un carácter introductorio y como tal, aspira al desarrollo de
la competencia literaria de los alumnos que les permita interpretar y analizar textos literarios
para así poder traducirlos en el futuro. Además, intenta dar un panorama de los distintos
movimientos literarios a partir de fines del siglo XIX hasta la actualidad, con énfasis en la
lectura y el análisis de textos representativos de cada período.


OBJETIVOS GENERALES


1. Adquirir la base necesaria para posteriormente analizar, interpretar y traducir textos
literarios respetando las características temáticas y estilísticas de los mismos.


2. Familiarizarse con los distintos movimientos literarios a partir del siglo XIX hasta el
presente para facilitar la interpretación del texto literario dentro de un contexto
socio-cultural.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS


1. Promover y desarrollar la competencia literaria del alumno para realizar una lectura
comprensiva y analítica de un texto literario mediante el desarrollo del espíritu crítico.


2. Identificar los elementos estilísticos en obras pertenecientes a los diversos géneros
literarios: poesía, narrativa, y drama.


3. Presentar los distintos géneros y movimientos de la literatura en habla inglesa de los
últimos siglos, sus características temáticas y estilísticas, el clima intelectual de la época,
los representantes más significativos y su obra.


4. Aprender la terminología específica del análisis del discurso y poder explicar su función
en la obra.


5. Iniciar al alumno en la escritura de ensayos literarios técnicamente correctos.


METODOLOGÍA DE TRABAJO


El Profesor Titular y el Adjunto presentarán los movimientos, el clima cultural de la época,
las obras literarias y sus principales características temáticas y estilísticas. Los alumnos
abordarán los textos del programa prestando especial atención a los aspectos formales del
texto (lectura atenta). Compararán y contrastarán los estilos de los distintos autores entre sí.
Las clases serán de carácter teórico-práctico. El profesor asistente estará a cargo de la







elaboración y corrección de los trabajos prácticos como así también de la administración del
aula Moodle. (Aula virtual)


El Aula Moodle contará con actividades de ejercitación para la interpretación de los textos
literarios de acuerdo al programa de la materia como así también con ejercicios para reforzar
conceptos esenciales presentados en clase que serán utilizados para el análisis de las obras
literarias. También incluirá actividades para el aprendizaje de la escritura de ensayos literarios
y su correspondiente ejercitación y corrección. El aula permitirá que los alumnos tengan
mayores oportunidades de analizar y ejercitar lo aprendido en clase y un seguimiento más
personalizado de los progresos individuales de cada uno de ellos. Asimismo, promoverá la
construcción colectiva del conocimiento y la reflexión sobre los procesos de aprendizaje a
través de foros de discusión.


CONTENIDOS TEMÁTICOS


UNIDAD 1: El texto literario


Sensibilización al discurso literario. Análisis del léxico, sintáxis, gramática, sonidos, rima y
ritmo, tipografía, puntuación.


UNIDAD 2: Figuras retóricas


Definición, identificación y análisis del efecto en la producción y recepción de significados.
Géneros literarios y sus principales características: poesía, prosa y teatro.


UNIDAD 3: Romanticismo, realismo y naturalismo


William Wordsworth: “The Preface” to Lyrical Ballads (fragmentos), “The Solitary Reaper,”
“She Dwelt Upon Untrodden Ways” y “The Daffodils”.
H.G.Wells: “The Red Room”
Edith Wharton: “The Other Two”
Jack London: “The White Silence”


UNIDAD 4: Modernismo


T.S.Eliot: “Tradition and the Individual Talent”
Imagism: Amy Lowell: “Magnolia Gardens” y H. Doolitle: “Sea Rose”
Simbolismo: William Carlos Williams: “The Yachts”
Impresionismo: Virginia Woolf: “Kew Gardens”
Cubismo: e.e. cummings: “[in Just-]”
Surrealism: Frank O’Hara: “Steps”
Prosa moderna: Virginia Woolf: “Mrs Dalloway in Bond Street”
Teatro moderno: Harold Pinter: The Caretaker
Eugene O’Neill: Emperor Jones


UNIDAD 5: Posmodernismo y pos-posmodernismo







Nalo Hopkinson: “Precious”
John Barth: Lost in the Funhouse
Nomi Stone: “Anthropocene”
Nina Munteano: “The Weight of the World”
Teatro postmoderno: Caryl Churchill: Vinegar Tom y Terrence MacNally: Master Class
Pos-postmodernism: “Forever Overhead” by David Foster Wallace


MODALIDAD DE EVALUACIÓN
En los prácticos y parciales se evaluará la capacidad del alumno para interpretar y comparar
textos literarios, y escribir ensayos sobre dichos textos. También se considerará el manejo de
los conceptos teóricos aprendidos durante el año.


Alumno promocional
3 parciales y 1 parcial recuperatorio
4 prácticos y 1 trabajo práctico recuperatorio


NOTA: Conforme a la reglamentación vigente, el alumno promocional debe obtener un
promedio final de 7 (siete) puntos, tener un 80% de asistencia (los estudiantes trabajadores o
con personas a cargo deberán contar con una asistencia mínima del 60 % ) y haber aprobado
el 100% de los prácticos. El promedio final será el resultado de la suma de las notas del
primer parcial, segundo parcial, tercer parcial más el promedio de los cuatro prácticos, este
total será dividido por cuatro y el resultado será el promedio de promoción que no deberá ser
menor a 7. Esta cifra debe ser entera y no una fracción inferior (ej. si el promedio final es 6,75
no se obtiene la promoción). Cuando la fracción sea 0,51 o superior en los promedios iguales
o superiores a
7, se considerará el número entero inmediato superior (ej.: 7,75= 8; 8,51=9).
Los alumnos podrán recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio
general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada.
El alumnos podrá recuperar 1 (un) trabajo práctico por ausencia, aplazo o para elevar el
promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada.


Alumno regular
3 parciales y 1 parcial recuperatorio Examen Final


NOTA: El alumno regular debe obtener en cada parcial un mínimo de 4 (cuatro) puntos.


Examen final


El EXAMEN FINAL para el alumno regular y libre será escrito y de carácter
teórico-práctico. El examen del alumno regular consta de dos partes, siendo eliminatoria cada
una de ellas. El examen del alumno libre consta, además, de una tercera parte, siendo también
la misma eliminatoria. El alumno libre rinde con el programa completo vigente al momento
de presentarse a examen.


BIBLIOGRAFÍA


Bibliografía obligatoria
● Manual elaborado por la cátedra.







● Los alumnos deberán leer todos los textos que figuran en los contenidos temáticos. La
lectura


parcial o total de los mismos queda a criterio de la cátedra.


Bibliografía recomendada
Arias, Martín y Martín Hadis. Borges Profesor: Curso de Literatura Inglesa en la Universidad


de Buenos Aires. Emecé, 2000.
Bressler, Charles E. (1994). Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice.


Prentice Hall, Inc.
Burton, S.H. The Criticism of Poetry. Longman, 1974.
Burgess, Anthony. English Literature: A Survey for Students. Longman, 1974.
Carter, Ronald & John McRae. The Routledge History of Literature in English. Routledge,


1997.
Collins, Sue. Literary Criticism: An Introduction. Hodder & Stoughton, 1995.
Gower, Roger. Past into Present: An Anthology of British and American Literature. Longman,


1996.
Heiney, Donald and Lenthiel H. Downs. Recent American Literature.Vols 3 & 4. Barron’s


Educational Series, Inc., 1973-1974.
Holman, C. Hugh and William Harmon.A Handbook to Literature.5th.ed. Macmillan


Publishing Company, 1986.
Hunter, J. Paul. The Norton Introduction to Poetry. Seventh Edition. W. W. .Norton &


Company, 1973.
Leitch, Vincent B. (ed), The Norton Anthology of Theory and Criticism. W.W. Norton


Company, Inc., 2001.
Merriam-Webster’s Encyclopedia of Literature.Merriam-Webster Inc., 1995.
Ruland, Richard and Malcolm Bradbury. From Puritanism to Postmodernism: A History of


American Literature. Penguin Books, 1991.
Sanders, Andrew. The Short Oxford History of English Literature. Clarendon Press, 1994.
Walker, Marshall. The Literature of the United States of America. London: The Macmillan


Press Ltd., 1988.


Bibliografía específica


Unidad 1:
Birch, David. Language, Literature and Critical Practice: Ways of Analyzing Texts.


Routledge, 1989.
Carter, Ronald y Angela Goddart, Danuta Reah, Keith Sanger, Maggie Bowring. Working


with Texts. A Core Introduction to Language Analysis.(2nd edition) Routledge,
(1997-2005)


Croft, Steven and Helen Cross. Literature, Criticism and Style. A Practical Guide to
Advanced Level English Literature. Oxford University Press, 1998.


Unidad 2:
Baldick, Chris. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford UP, 1990. Cuddon,


J.A. Dictionary of Literary Terms and Literary Theory.3rd ed. Penguin Books, 1991.
Gill, Richard. Mastering English Literature. 2nd Ed. Macmillan P Ltd, 1995.


Peck, John. How to Study a Poet.Macmillan P Ltd., 1988.
Peck, John & Martin Coyle.Literary Terms and Criticism. Macmillan Press Ltd., 1993.


Scholes, Robert and Carl H. Klaus. Elements of Drama. Oxford UP, 1971.







Shaw, V. The Short Story: A Critical Introduction. The English UP Ltd., 1970.
Tompkins, Jane P. (ed) (1980). Reader-Response Criticism: From Formalism to Post-


Structuralism. (101-117) Johns Hopkins University Press.
Tyson, Lois. Critical Theory Today. A User- Friendly Guide. Garland Publishing Inc., 1999.


Unidad 3:
Claudon, Francis. The Concise Encyclopedia of Romanticism.Trad. Susie Saunders. Chartwell


Books,Inc., 1980.
Day, Aidan. Romanticism. Routledge, 1996.
Gurr, Elizabeth. English Literature in Context. Oxford UP, 2000.
London, Jack. “The White Silence” en Northland stories. Penguin Books, 1997.
Larrisy, Edward. “The Inheritance: Romanticism and the Present Day.” Larrisy 1-29.
---. Reading Twentieth Century Poetry: The Language of Gender and Objects.: Basil


Blackwell, 1990.
Lovejoy, Arthur O. “On the Discrimination of Romanticisms.” English Romantic Poets.
Michaels, Walter Benn. The Gold Standard and the Logic of Naturalism: American Literature


at the Turn of the Century. U of California P, 1987.
Wharton, Edith. “The Other Two” en Certain People. Appleton and Company, 1930
Wells, H.G. “The Red Room” https://www.gutenberg.org/ebooks/23218


Unidad 4:
Bradbury, Malcolm and James McFarlane. Modernism: A guide to European Literature:


1890- 1930. Penguin Books, 1991.
Humphrey, Robert. Stream of Consciousness in the Modern Novel. U of California P, 1972.
Nicholls, Peter. Modernisms: A literary guide.Macmillan .Ltd.,1995.
O’Neill, Eugene. Emperor Jones. Dover Drift Editions, 2011.
Pinter, Harold. The Caretaker. Faber Paperbacks, 1991.
Read, Herbert. A Concise History of Modern Painting. Praeger Publishers, 1974.
Woolf, Virginia. “Mrs Dalloway in Bond Street” en Monday or Tuesday. IAP, 2009\
---.,“Kew Gardens” en Monday or Tuesday. IAP, 2009.


Unidad 5:
Barth, John. Lost in the Funhouse. The Anchor Literary Library, 1988.
Creed, Barbara. “From Here to Modernity: Feminism and Postmodernism.” Natoli 398-418.
Docker, John. Postmodernism and Popular Culture: A Cultural History. Cambridge UP, 1994.
Foster Wallace, David. “Forever Overhead” en Brief interviews with Hideous Men. Little


Brown,2000..
Gómez, Marisa. “La Post-postmodernidad: Paradigmas culturales para el siglo XXI” en


Interartive. A Platform for Contemporary Art and Form.
https://interartive.org/2014/03/fin- postmodernidad-paradigmas-culturales- sigloxxi


Harvey, David. The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural
Change. Cambridge: Blackwell, 1990.


Huber, Irmtraud. Literature After Posmodernism: Reconstructive Fantasies. Palgrave
Macmillan, 2014.


Hutcheon, Linda. The Politics of Postmodernism. Routledge, 2002.
Hutcheon Linda y Joseph Natoli (eds) A Postmodern Reader. State University of New York


Press, 1993.
Jencks, Charles. The Language of Post-Modern Architecture. Rizzoli, 1991.
Levy, Walter and Christopher Hallowell. Green Perspectives: Thinking and Writing about


Nature and the Environment. Harper Collins, 1994.



https://www.gutenberg.org/ebooks/23218





Maslin, Mark. Climate Change: A Very Short Introduction, Third Edition. Oxford UP, 2014
McHale, Brian. Constructing Postmodernism.London: Routledge, 1992.


McKibben, Bill, ed. “Introduction” en I’m With the Bears: Short Stories From a Damaged
Planet. Verso, 2011.


McLaughlin, Robert L. “Post-postmodern Discontent. Contemporary Fiction and the Social
World” en Symploke 12.1-2 (Winter-Spring 2004): 53(16) General OneFile. Gale.
Massey University Library. 15 April, 2009.


--- “Post-Postmodernism.” en The Routledge Companion to Experimental Fiction, edited by
JoeBray, Alison Gibbons, and Brian McHale, 212–3. Routledge, 2012.


Menhert, Antonia. Climate Change Fictions. Representations of Global Warming in American
Literature. Palgrave Macmillan, 2016.


Munteano, Nina. “The Weight of the World” en Cli-fi : Canadian Tales of Climate change.
Bruce Meyer (ed).Exile Editions, 2017.


Hopkinson, Nalo. “Precious” en Skin Folk. Stories . Nueva York: Warner Aspect, 2001.
Natoli, Joseph and Linda Hutcheon.A Postmodern Reader. SUNY Press, 1993.
Nicholson, Linda J. Feminism/Postmodernism. Routledge, 1990.
Rebein, Robert. Hicks, Tribes, & Dirty Realist.American Fiction. American Fiction After


Postmodernism. The University Press of Kentucky, 2001
Toth, Josh. The Passing of Postmodernism. A Spectroanalysis of the Contemporary. State


University of New York, 2010.
Versluys, Kristiaan. Neo-realism in Contemporary American Fiction. Rodopi, 1992. Print.


Waugh, Patricia. Metafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction.
Routledge, 1984.
---Postmodernism: A Reader. Arnold, 1992.
Ward, Glenn. Postmodernism.: Hodder & Stoughton, 1997.


Libros de Estilo y Redacción Profesional


Baker, Sheridan. The Complete Stylist. Thoman & Cromwell Co., 1966.
Ellis, Barbara Lenmark. How to Write Themes and Term Papers. Barron’s Educational Series,


1989.
Fabb, Nigel and Alan Durant.How to Write Essays, Dissertations & Theses in Literary


Studies. Longman, 1993.
Lodge, David. The Practice of Writing. Secker & Warburg, 1996. Meriwether, Nell W.
MLA Handbook for Writers of Research Papers. 9th. ed. The Modern Language Association


of America, 2021.
Rudolph, Evelyn and C.N. Hayes.Modern English Composition.Wilkinsburg, Hayes School


Publishing Co., Inc., 1985.
Zinkin, Taya. Write Right. Pergamon P, 1980.


Nota: Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través
del aula virtual de la asignatura.
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I. FUNDAMENTACIÓN 


 
La asignatura Lengua Inglesa IV constituye un importante pilar para el alumno 


avanzado que se encuentra cursando la última etapa de las carreras de Profesorado, 
Traductorado, y/o Licenciatura de Inglés.  En efecto, en la última etapa de estas 
carreras, se dictan materias en inglés tales como Cultura, Literatura y otras.  Dichas 


asignaturas abarcan un complejo abanico de contenidos dictados en inglés y el éxito en 
ellas depende no solamente del conocimiento acabado de contenidos y habilidades 
específicos sino también de un satisfactorio desempeño en la lengua escrita y hablada.  


El alumno de estas carreras se encuentra en un nivel avanzado pero, por cuanto se trata 
de un alumno para quien el inglés es una segunda lengua, aún necesita de la enseñanza 


sistemática de dicha lengua que le permita adquirir las destrezas, los recursos, las 


estrategias de aprendizaje y los contenidos que le garanticen su acceso al conocimiento 
brindado en las demás áreas y un adecuado desempeño en la variada gama de opciones 


laborales con que pronto contará o ya cuenta.  La asignatura Lengua Inglesa IV se ocupa 
de consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo de los años y de transmitir 
conocimientos específicos que enriquezcan la lengua oral y escrita del alumno para 


poder alcanzar una variedad de objetivos académicos según lo demandan las diversas 
áreas y disciplinas en las que tendrá que desenvolverse con soltura en su expresión. 
 


 
II.  OBJETIVOS GENERALES 
 


A través de la asignatura, se propone que el alumno: 
1. Perfeccione su capacidad de comprensión y producción de la lengua oral y 


escrita sobre temas relacionados con la vida cotidiana y con la realidad del 
mundo contemporáneo. 


2. Aprecie el aprendizaje de la lengua inglesa como una vía de acceso a la 


comprensión de la(s) cultura(s) de países de habla inglesa y a diversas fuentes de 
información y esparcimiento, y como medio para comprender el valor relativo de 
las convenciones y normas lingüísticas y culturales. 


3. Afiance las estrategias de aprendizaje adquiridas en cursos previos y adquiera 


otras. 
4. Alcance el nivel de pensamiento crítico adecuado para interactuar con madurez 


con los diversos contenidos propuestos. 
 


 
III.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 


Al finalizar el año el alumno deberá estar capacitado para: 
1. Comunicarse en forma oral con soltura y espontaneidad. 
2. Comprender el discurso natural de hablantes nativos, así como demostrar 


comprensión general y específica de textos auténticos de audio y video. 
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3. Participar con fluidez, corrección gramatical e inteligibilidad fonológica en 


conversaciones espontáneas y en narraciones, exposiciones y debates sobre 
diversos temas. 


4. Comprender e interpretar la lengua escrita expresada en una variedad de textos 
y demostrar capacidad para detectar y corregir errores léxicogramaticales de 
superficie, así como para recibir y brindar retroalimentación de pares sobre dicho 


tipo de errores y sobre recursos retóricos y cuestiones macroestructurales de los 
textos escritos producidos. 


5. Utilizar la lengua escrita en situaciones que responden a una intención 


comunicativa concreta y a un receptor determinado, aplicando las normas que 
rigen para los ensayos argumentativos, los textos de resumen-análisis, informes y 


proyectos breves de recomendaciones y/o sugerencias para la resolución de 


problemas, así como también textos evaluativos de diversa índole. 
6. Comprender y tomar notas de información brindada en forma oral y escrita, 


sintetizar y reproducir contenidos a partir de anotaciones. 
7. Participar en trabajos de equipo desarrollando habilidades sociales para 


compartir tareas, intercambiar ideas, asumir compromisos y brindar colaboración 


de distinto tipo a sus pares. 
8. Incrementar su nivel de autonomía para el estudio de la lengua extranjera 


mediante el uso de los diversos recursos extra-áulicos puestos a su disposición, 


tales como el aula virtual en plataforma Moodle, programas electrónicos para 
grupos de conversación, y diversas iniciativas propuestas por ayudante-alumnos 
y adscriptos. 


 
 


IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Los alumnos desarrollarán las actividades de aprendizaje enumeradas a continuación: 


 
1. Escuchar y/o leer para extraer ideas principales, secundarias, y detalles menores. 
2. Escuchar y/o leer y tomar nota. 


3. Escuchar y/o leer y elaborar un resumen y responder críticamente. 


4. Escuchar y/o leer y responder un cuestionario en forma oral y/o escrita. 
5. Escuchar, leer y realizar ejercicios de selección múltiple. 


6. Intercambiar ideas sobre los contenidos temáticos de este programa. 
7. Participar en debates previamente organizados y discusiones generadas 


espontáneamente. 
8. Presentar informes orales y escritos sobre los distintos contenidos temáticos del 


programa. 


9. Presentar informes orales y/o escritos sobre diversos textos y filmes asignados 
para investigar fuera del aula. 


10. Complementar los informes mencionados anteriormente con evaluaciones 


críticas de sus contenidos. 
11. Escribir textos académicos de distintos tipos. 
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12. Elaborar, dar y recibir feedback electrónico de trabajos de redacción escrita (en 


pares). 
13. Elaborar, dar y recibir feedback sobre el desempeño en actividades orales. 


14. Consolidar el uso de diccionarios convencionales y diccionarios especiales, al 
igual que otras fuentes de referencia. 


15. Emplear de manera sistemática los recursos online sugeridos por la cátedra como 


complemento de la actividad realizada en el aula. 
16. Reflexionar de manera profunda y crítica sobre los contenidos de los textos de 


lectura, audio y video disponibles en Internet y demostrar durante las clases una 


interacción activa con dichos recursos realizada fuera del aula. 
 


 


V. CONTENIDOS 
 


 CONTENIDOS TEMÁTICOS: 
 


 UNIT 1: EDUCATIONAL CHALLENGES IN TODAY'S WORLD: 


Contemporary dilemmas. Freedom. Critical thinking. Knowledge and wisdom. 
Literacy in the contemporary world. Literacy and technology. Education and the 


arts. Education in the moral domain. Environmental education programs.  
 


 UNIT 2: MEDIA STUDIES:  Towards a definition of media literacy.  The role of 


mainstream media. The agenda-setting role of the media. The impact of the 
media on reality and the self. The new media. 
 


 UNIT 3: ETHICS AND THE ENVIRONMENT:  Definition of ethics.  The role of 
ethics in today´s world. The relationship between human beings and nature. 
Technological advances and the environment. Risks and debates. Global 


warming.  Imagining the future. 
 


 UNIT 4: THE ROLE OF ARTISTIC EXPRESSION IN (POST-) 
CONTEMPORARY SOCIETY: The commodification of art in the contemporary 


world. Art in the late capitalist society. Conceptual art. Benefits of the arts. 


Value of art education.  Environmental art. Creativity and the future. Art and 
morality. Art in the digital era. 
 


 
 FILMS: 


o Don´t Look Up 


o Big Eyes 


o With Honors 


o Freedom Writers 
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o An Inconvenient Truth 


o The Great Global Warming Swindle 


o Home 


 


 CONTENIDOS DE REDACCIÓN:  
Los contenidos de redacción tendrán los siguientes objetivos:  


1. Consolidar los contenidos adquiridos en asignaturas anteriores, es decir, los 
conocimientos de los elementos básicos de un ensayo expositivo, y tales métodos 
de desarrollo como la ejemplificación, la comparación/contraste, y las relaciones 


de causa-efecto y otros, para ser empleados en textos argumentativos;  
2. Experimentar con otros tipos de texto no practicados en etapas anteriores, tales 
como breves textos de presentación de propuestas o recomendaciones y ensayos 


evaluativos;  
3. Desarrollar el texto denominado resumen-análisis, que combina el ejercicio de 
síntesis de ideas presentadas y respuesta personal dirigida a dichas ideas;  


4. Desarrollar contenidos necesarios para el buen funcionamiento en el área 
escrita de otras asignaturas paralelas y futuras, tales como conocimiento 


elemental del empleo de fuentes en la escritura.  
 
Durante el curso, se hará hincapié en la necesidad de desarrollar conocimientos y 


estrategias que permitan emplear eficazmente, adecuar y subordinar los diversos 
conocimientos retóricos adquiridos al propósito del acto comunicativo deseado.  
Así, más que brindar un catálogo de posibles patrones de organización y métodos 


de desarrollo, se tenderá a considerar estos últimos como herramientas e 
instrumentos que deben servir a los fines e intenciones del escritor.  Debido a la 
fuerte inversión de la asignatura en la promoción de niveles adecuados de 


autonomía, se implementará un proyecto de escritura colaborativa, en el que los 
alumnos asumirán responsabilidades no solamente de redacción sino también de 


lectura crítica y retroalimentación de las producciones de sus pares y 
revisión/edición de sus trabajos.  


 


 CONTENIDOS DE LÉXICO-GRAMATICALES:  
Los contenidos de uso de la lengua serán los temas cubiertos de la unidad 1 a la 15 
de Evans, V. (2013). CPE Use of English. Newbury: Express Publishing.  


 
 


VI. AULA VIRTUAL: MODALIDAD DE TRABAJO 
 
La Cátedra cuenta con un Aula Virtual en plataforma Moodle, diseñada y elaborada en 


consonancia con los objetivos generales y específicos de la asignatura, que intenta 
generar nuevos espacios de comunicación y práctica y consolidación de los contenidos, 
razón por la cual se espera que el alumno esté bien familiarizado con este espacio virtual 


y las actividades y contenidos allí propuestos. 
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El Aula Virtual contiene diversas secciones para cumplir con los objetivos mencionados 
y contribuir al desarrollo de mayor autonomía para el trabajo académico por parte del 


alumnado.  En una sección de Información General, el alumno podrá acceder al 
programa de la asignatura, las planificaciones docentes correspondientes a cada 
cuatrimestre para cada unidad temática con un detallado calendario de clases y 


actividades, información con respecto a parciales y evaluaciones y toda otra 
información pertinente.  A través del Aula, los alumnos podrán contactarse con sus 
docentes y establecer horarios especiales de consulta.  El Aula contiene los materiales 


audiovisuales empleados en las clases al igual que todos los que son necesarios para dar 
cumplimiento a las actividades extra-áulicas, distribuidos de manera organizada según 


las correspondientes unidades temáticas.  Allí se depositan los materiales teóricos 


desarrollados y se brindan numerosas instancias de práctica para la sección de Uso del 
Idioma de la asignatura, muchos de los cuales son interactivos, además de las respuestas 


para todos los ejercicios en papel que se utilizan dentro y fuera del aula real.  Desde los 
primeros días de clase, los alumnos también podrán acceder a pruebas simuladoras de 
evaluaciones reales a manera de diagnóstico y automonitoreo.  Una sección especial 


está dedicada a la publicación de glosarios, presentaciones y trabajos de redacción 
escrita de los alumnos con fines colaborativos y cualquier otra contribución que los 
alumnos realizaran por su propia iniciativa y fuesen considerados de relevancia por los 


docentes de la Cátedra. Un propósito importante del Aula Virtual es desarrollar la 
autonomía para el trabajo académico, razón por la cual los docentes guían a los alumnos 
a través del Aula Virtual pero son éstos los que deben administrar sus recursos a través 


de la autogestión.  Por último, cabe señalar que en determinados momentos del año se 
habilitan foros interactivos coordinados y supervisados por los docentes. 


 
 
VII. MODALIDADES DE EVALUACIÓN 


 
Para obtener la regularidad, el alumno deberá aprobar dos (2) pruebas parciales 
escritas y podrá recuperar 1 (un) parcial por inasistencia o aplazo. 


 


Las pruebas parciales escritas tendrán tres componentes: una prueba de redacción, una 
sección de Uso del Idioma, y una de comprensión que versará sobre los contenidos 


específicos de los textos y materiales audiovisuales asignados para cubrir los contenidos 
temáticos. El parcial recuperatorio tendrá la misma modalidad que los parciales y sus 


temas serán integradores. 
 
El examen final consistirá en una evaluación escrita seguida de una evaluación oral, 


ambas de carácter eliminatorio. 
 
Para el alumno regular, el examen escrito constará de una sección de Uso del Idioma y 


comprensión. Los ejercicios de comprensión propuestos estarán orientados a evaluar al 
alumno en el conocimiento específico y profundo de los diversos textos y materiales 
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audiovisuales estudiados.   El alumno regular estará eximido de la prueba de redacción 


escrita. 
 


El examen escrito para los alumnos libres tendrá una primera sección de Uso del Idioma 
y comprensión, en común con los alumnos regulares. Habrá una segunda sección, que 
será una prueba de redacción escrita (ensayo argumentativo) y un ejercicio de uso de la 


lengua. La primera sección y el ejercicio de uso de la lengua de la segunda sección serán 
de carácter eliminatorio. Los docentes podrán no continuar con la corrección del 
examen escrito si un alumno resultara reprobado en la primera sección y/o en el 


ejercicio de uso de la lengua de la segunda sección.   
 


En cuanto al examen oral, los alumnos deberán participar en un debate espontáneo, 


cuya temática deberá surgir de un texto de audio o video que será reproducido una sola 
vez. Se espera que los alumnos asuman por su propia iniciativa los diversos roles 


necesarios para el debate.  Los alumnos serán evaluados en cuanto a su habilidad para 
resumir eficazmente y responder críticamente al contenido del texto disparador, al igual 
que con respecto a sus competencias comunicativas en general. 
 


La cátedra ofrece un sistema de acreditación de saberes y competencias orales que 
podrá eximir al alumno REGULAR de la instancia oral del examen final.  Quienes 
aspiren a tal acreditación deberán cumplir con el requisito de demostrar una 


interacción significativa y crítica con los materiales de estudio a través de la 
participación fluida, sistemática y reflexiva en las dos propuestas de actividades orales: 


debate y presentación oral.  Se requerirá un mínimo de participación en dos debates y 
dos presentaciones orales (uno con cada docente). Los aspirantes deberán además 
demostrar un crecimiento adecuado en las diversas competencias lingüísticas orales que 


les permita alcanzar un nivel satisfactorio. El sistema de acreditación es directo y 
quienes estén, habiendo regularizado la materia, en condiciones de acceder a ella, serán 
informados de tal situación al finalizar las clases. El motivo principal por el cual se ha 


dispuesto el sistema de acreditación oral es ofrecer un incentivo adicional para la 
lectura sistemática, la participación activa y constante y el aporte de intervenciones 
relevantes y reflexivas durante las clases. La eximición será mantenida el mismo tiempo 


que dure la regularidad en la asignatura. 
 


Es importante señalar que el sistema de acreditación conduce simplemente a la 
eximición del alumno de un examen final oral. Por lo tanto, la calificación final que 
obtenga en la asignatura será la que resulte de su examen escrito. Si un alumno regular 


quisiera, sin embargo, rendir un examen oral a pesar de haber obtenido su acreditación, 
podrá rechazar su eximición. En este caso, deberá comunicarlo formalmente a sus 
docentes durante la última semana de clases. La acreditación de la competencia oral no 


se mantiene ni se otorga si el alumno tiene condición de libre.  
 
La modalidad de evaluación queda establecida conforme a la reglamentación vigente. 
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VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 
Los criterios de evaluación se ajustarán a las consideraciones especificadas 


precedentemente en los objetivos de este curso.  Se evaluarán las cuatro macro-
habilidades lingüísticas, a saber: comprensión auditiva, lectocomprensión, expresión 
escrita y oral. 


 
En lo concerniente a las habilidades orales (comprensión y producción) se considerarán 
los siguientes aspectos: precisión en la comprensión y en la emisión del menaje oral, 


discernimiento entre las ideas principales y las secundarias, reconocimiento del 
propósito de la comunicación, género textual, tema, y de los participantes; adecuación 


del mensaje al contexto situacional, coherencia, fluidez, corrección gramatical, control 


del vocabulario, control fonológico, uso de estrategias de colaboración, de turnos de 
palabra y de petición de aclaración.  En lo que respecta a las habilidades relacionadas a 


la palabra escrita, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: comprensión global, 
discriminación entre la información esencial y la subsidiaria, identificación y uso de la 
tipología textual, del estilo, registro, tono; propósito del texto, lector al que está dirigido, 


respeto por las convenciones de uso, coherencia y cohesión, fluidez, precisión gramatical, 
riqueza y pertinencia en el empleo del vocabulario. 
 


En ambas instancias (prueba oral y prueba escrita), los errores elementales de lengua 
tendrán un peso considerable en el resultado final, y su recurrencia puede ser 
ponderada como un factor SUFICIENTE para determinar la reprobación del examen. 


 
 


IX. BIBLIOGRAFÍA 
 
Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a 


través del aula virtual de la asignatura. 
 
Obligatoria: 


 


Para la práctica de uso de la lengua, se solicita el siguiente material: 
 


Evans, V. (2013). CPE Use of English. Newbury: Express Publishing.  
 


González de Gatti, M. et al. (2014). English Language IV. Use of English series. Error 
detection and correction (With Key).  Córdoba: Impresiones FL.  


 


Para la práctica oral, se solicita el siguiente material: 
 
González de Gatti, M., Dalla Costa, N. y Sánchez, M. V. (2016). Developing Academic 


Speaking Skills and Strategies: Oral Presentations, Debates and Discussions. 
Córdoba: Impresiones FL. 
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Para la práctica de redacción, se solicitan los siguientes materiales: 


 
González de Gatti, M. y Dalla Costa, N. (2016). Reading to Write from Source Texts: The 


Summary Response. Córdoba: Impresiones FL. 
 
González de Gatti, M. y Dalla Costa, N. (2022). Writing an Argumentative Essay from 


Multiple Source Texts: Genre-Based Classroom Materials. Córdoba: Impresiones 
FL.  


 


Para la práctica de comprensión lectora y audiovisual se solicita el siguiente material: 
 


Material de lectura obligatorio, compilado por los profesores de la Cátedra 


(compilación 2025).  
 


Los alumnos deberán analizar y evaluar los largometrajes listados en los contenidos y 
relacionados a la temática de la asignatura. 
 


Recomendada: 
 
Byleen, E. (1998).  Looking ahead.  Developing skills for academic writing. Boston:  


Heinle and Heinle. 
Comley, N., Hamilton, D., Klaus, C., Scholes, R., Sommers, N. (Eds). (1984). Fields of 


writing.  Readings across the disciplines.  NY: St. Martin´s Press. 


Crowther, J. (1999). Oxford guide to British and American culture. Oxford: OUP. 
Daniels, D., Goldstein, J. M.  & Hayes, C. G. (1989).  A basic reader for college writers. 
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Asignatura: Lengua Inglesa IV  


Cátedra: B  


Docente responsable: Sánchez, María Victoria 


Sección: Inglés 


Carrera/s: Profesorado, Traductorado y Licenciatura 


Curso: 4° 


Régimen de cursado: ANUAL 


Carga horaria semanal: 8 horas semanales  


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios 


vigente. 


 
    


 
  
 
 
 
 
 
I .  FUNDAMENTACIÓN 
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La asignatura Lengua Inglesa IV constituye un importante pilar para el alumno 
avanzado que se encuentra cursando la última etapa de las carreras de Profesorado, 
Traductorado, y/o Licenciatura de Inglés.  En efecto, en la última etapa de estas 
carreras, se dictan materias en inglés tales como Cultura, Literatura y otras.  Dichas 
asignaturas abarcan un complejo abanico de contenidos dictados en inglés y el éxito en 
ellas depende no solamente del conocimiento acabado de contenidos y habilidades 
específicos sino también de un satisfactorio desempeño en la lengua escrita y hablada.  
El alumno de estas carreras se encuentra en un nivel avanzado pero, por cuanto se trata 
de un alumno para quien el inglés es una segunda lengua, aún necesita de la enseñanza 
sistemática de dicha lengua que le permita adquirir las destrezas, los recursos, las 
estrategias de aprendizaje y los contenidos que le garanticen su acceso al conocimiento 
brindado en las demás áreas y un adecuado desempeño en la variada gama de opciones 
laborales con que pronto contará o ya cuenta.  La asignatura Lengua Inglesa IV se ocupa 
de consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo de los años y de transmitir 
conocimientos específicos que enriquezcan la lengua oral y escrita del alumno para 
poder alcanzar una variedad de objetivos académicos según lo demandan las diversas 
áreas y disciplinas en las que tendrá que desenvolverse con soltura en su expresión. 
 
 
II.  OBJETIVOS GENERALES 
 
A través de la asignatura, se propone que el alumno: 


1. Perfeccione su capacidad de comprensión y producción de la lengua oral y 
escrita sobre temas relacionados con la vida cotidiana y con la realidad del 
mundo contemporáneo. 


2. Aprecie el aprendizaje de la lengua inglesa como una vía de acceso a la 
comprensión de la(s) cultura(s) de países de habla inglesa y a diversas fuentes de 
información y esparcimiento, y como medio para comprender el valor relativo de 
las convenciones y normas lingüísticas y culturales. 


3. Afiance las estrategias de aprendizaje adquiridas en cursos previos y adquiera 
otras. 


4. Alcance el nivel de pensamiento crítico adecuado para interactuar con madurez 
con los diversos contenidos propuestos. 
 
 


III.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Al finalizar el año el alumno deberá estar capacitado para: 


1. Comunicarse en forma oral con soltura y espontaneidad. 
2. Comprender el discurso natural de hablantes nativos, así como demostrar 


comprensión general y específica de textos auténticos de audio y video. 
3. Participar con fluidez, corrección gramatical e inteligibilidad fonológica en 


conversaciones espontáneas y en narraciones, exposiciones y debates sobre 
diversos temas. 
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4. Comprender e interpretar la lengua escrita expresada en una variedad de textos 
y demostrar capacidad para detectar y corregir errores léxicogramaticales de 
superficie, así como para recibir y brindar retroalimentación de pares sobre dicho 
tipo de errores y sobre recursos retóricos y cuestiones macroestructurales de los 
textos escritos producidos. 


5. Utilizar la lengua escrita en situaciones que responden a una intención 
comunicativa concreta y a un receptor determinado, aplicando las normas que 
rigen para los ensayos argumentativos, los textos de resumen-análisis, informes y 
proyectos breves de recomendaciones y/o sugerencias para la resolución de 
problemas, así como también textos evaluativos de diversa índole. 


6. Comprender y tomar notas de información brindada en forma oral y escrita, 
sintetizar y reproducir contenidos a partir de anotaciones. 


7. Participar en trabajos de equipo desarrollando habilidades sociales para 
compartir tareas, intercambiar ideas, asumir compromisos y brindar colaboración 
de distinto tipo a sus pares. 


8. Incrementar su nivel de autonomía para el estudio de la lengua extranjera 
mediante el uso de los diversos recursos extra-áulicos puestos a su disposición, 
tales como el aula virtual en plataforma Moodle, programas electrónicos para 
grupos de conversación, y diversas iniciativas propuestas por ayudante-alumnos 
y adscriptos. 


 
 
IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Los alumnos desarrollarán las actividades de aprendizaje enumeradas a continuación: 
 


1. Escuchar y/o leer para extraer ideas principales, secundarias, y detalles menores. 
2. Escuchar y/o leer y tomar nota. 
3. Escuchar y/o leer y elaborar un resumen y responder críticamente. 
4. Escuchar y/o leer y responder un cuestionario en forma oral y/o escrita. 
5. Escuchar, leer y realizar ejercicios de selección múltiple. 
6. Intercambiar ideas sobre los contenidos temáticos de este programa. 
7. Participar en debates previamente organizados y discusiones generadas 


espontáneamente. 
8. Presentar informes orales y escritos sobre los distintos contenidos temáticos del 


programa. 
9. Presentar informes orales y/o escritos sobre diversos textos y filmes asignados 


para investigar fuera del aula. 
10. Complementar los informes mencionados anteriormente con evaluaciones 


críticas de sus contenidos. 
11. Escribir textos académicos de distintos tipos. 
12. Elaborar, dar y recibir feedback electrónico de trabajos de redacción escrita (en 


pares). 
13. Elaborar, dar y recibir feedback sobre el desempeño en actividades orales. 
14. Consolidar el uso de diccionarios convencionales y diccionarios especiales, al 


igual que otras fuentes de referencia. 







 4 


15. Emplear de manera sistemática los recursos online sugeridos por la cátedra como 
complemento de la actividad realizada en el aula. 


16. Reflexionar de manera profunda y crítica sobre los contenidos de los textos de 
lectura, audio y video disponibles en Internet y demostrar durante las clases una 
interacción activa con dichos recursos realizada fuera del aula. 
 
 


V.  CONTENIDOS 
 


• CONTENIDOS TEMÁTICOS: 
 


 UNIT 1: EDUCATIONAL CHALLENGES IN TODAY'S WORLD: 
Contemporary dilemmas. Freedom. Critical thinking. Knowledge and wisdom. 
Literacy in the contemporary world. Literacy and technology. Education and the 
arts. Education in the moral domain. Environmental education programs.  
 


 UNIT 2: MEDIA STUDIES:  Towards a definition of media literacy.  The role of 
mainstream media. The agenda-setting role of the media. The impact of the 
media on reality and the self. The new media. 
 


 UNIT 3: ETHICS AND THE ENVIRONMENT:  Definition of ethics.  The role of 
ethics in today´s world. The relationship between human beings and nature. 
Technological advances and the environment. Risks and debates. Global 
warming.  Imagining the future. 
 


 UNIT 4: THE ROLE OF ARTISTIC EXPRESSION IN (POST-)  
CONTEMPORARY SOCIETY: The commodification of art in the contemporary 
world. Art in the late capitalist society. Conceptual art. Benefits of the arts. 
Value of art education.  Environmental art. Creativity and the future. Art and 
morality. Art in the digital era. 
 


 
 FILMS: 


o Don´t Look Up 


o Big Eyes 


o With Honors 


o Freedom Writers 


o An Inconvenient Truth 


o The Great Global Warming Swindle 


o Home 
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• CONTENIDOS DE REDACCIÓN:  
Los contenidos de redacción tendrán los siguientes objetivos:  
1. Consolidar los contenidos adquiridos en asignaturas anteriores, es decir, los 
conocimientos de los elementos básicos de un ensayo expositivo, y tales métodos 
de desarrollo como la ejemplificación, la comparación/contraste, y las relaciones 
de causa-efecto y otros, para ser empleados en textos argumentativos;  
2. Experimentar con otros tipos de texto no practicados en etapas anteriores, tales 
como breves textos de presentación de propuestas o recomendaciones y ensayos 
evaluativos;  
3. Desarrollar el texto denominado resumen-análisis, que combina el ejercicio de 
síntesis de ideas presentadas y respuesta personal dirigida a dichas ideas;  
4. Desarrollar contenidos necesarios para el buen funcionamiento en el área 
escrita de otras asignaturas paralelas y futuras, tales como conocimiento 
elemental del empleo de fuentes en la escritura.  
 
Durante el curso, se hará hincapié en la necesidad de desarrollar conocimientos y 
estrategias que permitan emplear eficazmente, adecuar y subordinar los diversos 
conocimientos retóricos adquiridos al propósito del acto comunicativo deseado.  
Así, más que brindar un catálogo de posibles patrones de organización y métodos 
de desarrollo, se tenderá a considerar estos últimos como herramientas e 
instrumentos que deben servir a los fines e intenciones del escritor.  Debido a la 
fuerte inversión de la asignatura en la promoción de niveles adecuados de 
autonomía, se implementará un proyecto de escritura colaborativa, en el que los 
alumnos asumirán responsabilidades no solamente de redacción sino también de 
lectura crítica y retroalimentación de las producciones de sus pares y 
revisión/edición de sus trabajos.  
 


• CONTENIDOS  LÉXICO-GRAMATICALES:  
Los contenidos de uso de la lengua serán los temas cubiertos de la unidad 1 a la 15 
de Evans, V. (2013). CPE Use of English. Newbury: Express Publishing.  


 
 


VI.  AULA VIRTUAL: MODALIDAD DE TRABAJO 
 
La Cátedra cuenta con un Aula Virtual en plataforma Moodle, diseñada y elaborada en 
consonancia con los objetivos generales y específicos de la asignatura, que intenta 
generar nuevos espacios de comunicación y práctica y consolidación de los contenidos, 
razón por la cual se espera que el alumno esté bien familiarizado con este espacio virtual 
y las actividades y contenidos allí propuestos. 
 
El Aula Virtual contiene diversas secciones para cumplir con los objetivos mencionados 
y contribuir al desarrollo de mayor autonomía para el trabajo académico por parte del 
alumnado.  En una sección de Información General, el alumno podrá acceder al 
programa de la asignatura, las planificaciones docentes correspondientes a cada 
cuatrimestre para cada unidad temática con un detallado calendario de clases y 
actividades, información con respecto a parciales y evaluaciones y toda otra 
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información pertinente.  A través del Aula, los alumnos podrán contactarse con sus 
docentes y establecer horarios especiales de consulta.  El Aula contiene los materiales 
audiovisuales empleados en las clases al igual que todos los que son necesarios para dar 
cumplimiento a las actividades extra-áulicas, distribuidos de manera organizada según 
las correspondientes unidades temáticas.  Allí se depositan los materiales teóricos 
desarrollados y se brindan numerosas instancias de práctica para la sección de Uso del 
Idioma de la asignatura, muchos de los cuales son interactivos, además de las respuestas 
para todos los ejercicios en papel que se utilizan dentro y fuera del aula real.  Desde los 
primeros días de clase, los alumnos también podrán acceder a pruebas simuladoras de 
evaluaciones reales a manera de diagnóstico y automonitoreo.  Una sección especial 
está dedicada a la publicación de glosarios, presentaciones y trabajos de redacción 
escrita de los alumnos con fines colaborativos y cualquier otra contribución que los 
alumnos realizaran por su propia iniciativa y fuesen considerados de relevancia por los 
docentes de la Cátedra. Un propósito importante del Aula Virtual es desarrollar la 
autonomía para el trabajo académico, razón por la cual los docentes guían a los alumnos 
a través del Aula Virtual pero son éstos los que deben administrar sus recursos a través 
de la autogestión.  Por último, cabe señalar que en determinados momentos del año se 
habilitan foros interactivos coordinados y supervisados por los docentes. 
 
 
VII. MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
 
Para obtener la regularidad, el alumno deberá aprobar dos (2)  pruebas parciales 
escritas y podrá recuperar 1 (un) parcial por inasistencia o aplazo. 
 
Las pruebas parciales escritas tendrán tres componentes: una prueba de redacción, una 
sección de Uso del Idioma, y una de comprensión que versará sobre los contenidos 
específicos de los textos y materiales audiovisuales asignados para cubrir los contenidos 
temáticos. El parcial recuperatorio tendrá la misma modalidad que los parciales y sus 
temas serán integradores. 
 
El examen final consistirá en una evaluación escrita seguida de una evaluación oral, 
ambas de carácter eliminatorio. 
 
Para el alumno regular, el examen escrito constará de una sección de Uso del Idioma y 
comprensión. Los ejercicios de comprensión propuestos estarán orientados a evaluar al 
alumno en el conocimiento específico y profundo de los diversos textos y materiales 
audiovisuales estudiados.   El alumno regular estará eximido de la prueba de redacción 
escrita. 
 
El examen escrito para los alumnos libres tendrá una primera sección de Uso del Idioma 
y comprensión, en común con los alumnos regulares. Habrá una segunda sección, que 
será una prueba de redacción escrita (ensayo argumentativo) y un ejercicio de uso de la 
lengua. La primera sección y el ejercicio de uso de la lengua de la segunda sección serán 
de carácter eliminatorio. Los docentes podrán no continuar con la corrección del 
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examen escrito si un alumno resultara reprobado en la primera sección y/o en el 
ejercicio de uso de la lengua de la segunda sección.   
 
En cuanto al examen oral, los alumnos deberán participar en un debate espontáneo, 
cuya temática deberá surgir de un texto de audio o video que será reproducido una sola 
vez. Se espera que los alumnos asuman por su propia iniciativa los diversos roles 
necesarios para el debate.  Los alumnos serán evaluados en cuanto a su habilidad para 
resumir eficazmente y responder críticamente al contenido del texto disparador, al igual 
que con respecto a sus competencias comunicativas en general. 
 


La cátedra ofrece un sistema de acreditación de saberes y competencias orales que 
podrá eximir al alumno REGULAR de la instancia oral del examen final.  Quienes 
aspiren a tal acreditación deberán cumplir con el requisito de demostrar una 
interacción significativa y crítica con los materiales de estudio a través de la 
participación fluida, sistemática y reflexiva en las dos propuestas de actividades orales: 
debate y presentación oral.  Se requerirá un mínimo de participación en dos debates y 
dos presentaciones orales (uno con cada docente). Los aspirantes deberán además 
demostrar un crecimiento adecuado en las diversas competencias lingüísticas orales que 
les permita alcanzar un nivel satisfactorio. El sistema de acreditación es directo y 
quienes estén, habiendo regularizado la materia, en condiciones de acceder a ella, serán 
informados de tal situación al finalizar las clases. El motivo principal por el cual se ha 
dispuesto el sistema de acreditación oral es ofrecer un incentivo adicional para la 
lectura sistemática, la participación activa y constante y el aporte de intervenciones 
relevantes y reflexivas durante las clases. La eximición será mantenida el mismo tiempo 
que dure la regularidad en la asignatura. 
 
Es importante señalar que el sistema de acreditación conduce simplemente a la 
eximición del alumno de un examen final oral. Por lo tanto, la calificación final que 
obtenga en la asignatura será la que resulte de su examen escrito. Si un alumno regular 
quisiera, sin embargo, rendir un examen oral a pesar de haber obtenido su acreditación, 
podrá rechazar su eximición. En este caso, deberá comunicarlo formalmente a sus 
docentes durante la última semana de clases. La acreditación de la competencia oral no 
se mantiene ni se otorga si el alumno tiene condición de libre.  
 
La modalidad de evaluación queda establecida conforme a la reglamentación vigente. 
 
 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios de evaluación se ajustarán a las consideraciones especificadas 
precedentemente en los objetivos de este curso.  Se evaluarán las cuatro macro-
habilidades lingüísticas, a saber: comprensión auditiva, lectocomprensión, expresión 
escrita y oral. 
 
En lo concerniente a las habilidades orales (comprensión y producción) se considerarán 
los siguientes aspectos: precisión en la comprensión y en la emisión del menaje oral, 
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discernimiento entre las ideas principales y las secundarias, reconocimiento del 
propósito de la comunicación, género textual, tema, y de los participantes; adecuación 
del mensaje al contexto situacional, coherencia, fluidez, corrección gramatical, control 
del vocabulario, control fonológico, uso de estrategias de colaboración, de turnos de 
palabra y de petición de aclaración.  En lo que respecta a las habilidades relacionadas a 
la palabra escrita, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: comprensión global, 
discriminación entre la información esencial y la subsidiaria, identificación y uso de la 
tipología textual, del estilo, registro, tono; propósito del texto, lector al que está dirigido, 
respeto por las convenciones de uso, coherencia y cohesión, fluidez, precisión gramatical, 
riqueza y pertinencia en el empleo del vocabulario. 
 
En ambas instancias (prueba oral y prueba escrita), los errores elementales de lengua 
tendrán un peso considerable en el resultado final, y su recurrencia puede ser 
ponderada como un factor SUFICIENTE para determinar la reprobación del examen. 
 
 
IX. BIBLIOGRAFÍA 
 
Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a 
través del aula virtual de la asignatura. 
 
Obligatoria: 
 
Para la práctica de uso de la lengua,  se solicita el siguiente material: 
 
Evans, V. (2013). CPE Use of English. Newbury: Express Publishing.  
 
González de Gatti, M. et al. (2014). English Language IV. Use of English series. Error 


detection and correction (With Key).  Córdoba: Impresiones FL.  
 
Para la práctica oral,  se solicita el siguiente material: 
 
González de Gatti, M., Dalla Costa, N. y Sánchez, M. V. (2016). Developing Academic 


Speaking Skills and Strategies: Oral Presentations, Debates and Discussions. 
Córdoba: Impresiones FL. 


 
Para la práctica de redacción,  se solicitan los siguientes materiales: 
 
González de Gatti, M. y Dalla Costa, N. (2016). Reading to Write from Source Texts: The 


Summary Response. Córdoba: Impresiones FL. 
 
González de Gatti, M. y Dalla Costa, N. (2022). Writing an Argumentative Essay from 


Multiple Source Texts: Genre-Based Classroom Materials. Córdoba: Impresiones 
FL.  


 
Para la práctica de comprensión lectora y audiovisual se solicita el siguiente material: 
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Material de lectura obligatorio, compilado por los profesores de la Cátedra 
(compilación 2025).  
 
Los alumnos deberán analizar y evaluar los largometrajes listados en los contenidos y 
relacionados a la temática de la asignatura. 
 
Recomendada: 
 
Byleen, E. (1998).  Looking ahead.  Developing skills for academic writing. Boston:  


Heinle and Heinle. 
Comley, N., Hamilton, D., Klaus, C., Scholes, R., Sommers, N. (Eds). (1984). Fields of 


writing.  Readings across the disciplines.  NY: St. Martin´s Press. 
Crowther, J. (1999). Oxford guide to British and American culture. Oxford: OUP. 
Daniels, D., Goldstein, J. M.  & Hayes, C. G. (1989).  A basic reader for college writers. 


Marlton, NJ: Townsend Press. 
Escholz, P. (ed.) (1983).  Outlooks and insights.  A reader for writers. NY: St. Martin´s 


Press. 
Evans, V. & S. Scott. (1998). Listening and speaking skills. Swansea: Express Publishing. 
Folse, K., Muchmore-Vokoun, A., ans Vestri Solomon, E. (2004).  Great essays. Second 


edition. Boston: Houghton Mifflin. 
Folse, K. and Pugh, T. (2007).  Greater essays.  Boston: Thomson Heinle. 
Flower, J. (2002).  Phrasal verb organizer with mini-dictionary.  Croatia: Thomson and 


Heinle. 
Fowler, W.C. (1989). Progressive writing skills. UK: Nelson. 
Harmer, J. & Rossner, R. (1992). More than words.  Book 2. London: Penguin. 
Hird, J. et al. (2017). Keynote proficient. Workbook.  Gran Bretaña: National 


Geographic Learning y Cengage Learning. 
Harris Leonhard, B. (2002).  Discoveries in academic writing.  Boston: Heinle & Heinle. 
Jacobus, L. (1983).  A world of ideas.  Essential readings for college writers. NY: St. 


Martin´s Press. 
Jones, L. (1999). New Cambridge advanced English. UK: CUP. 
Lane, J. & Lange, E. (1999). Writing clearly: An editing guide. Second Edition. USA: 


Heinle & Heinle. 
Macdonald, A. & Macdonald, G. (1996).  Mastering writing essentials.  New Jersey: PHJ. 
Maimon, E., Belcher, G., Nodine, B., and O´Connor, F. (eds.) (1984).  Readings in the arts 


and sciences. Boston: Little, Brown and Co. 
McCarthy, M. and O’Dell, F. (2005).  English vocabulary in use. Advanced.  Cambridge: 


CUP. 
McCuen, J. R. and Winkler, A. C. (Ed.). Fourth edition. (1983).  Readings for writers. NY: 


HBJ. 
Mc. Carthy, M. & O’ Dell, F. (1999).  English vocabulary in use.  Cambridge: CUP. 
Milton, J., Blake, B. and Evans, V. (2000) A good turn of phrase.  Advanced practice in 


phrasal verbs and prepositional phrases.  Berkshire: Express Publishing. 
Milton, J. and Evans, V. (2000).  A good turn of phrase.  Advanced idiom practice.  


Berkshire: Express Publishing. 
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Oshima, A. & Hogue, A. (1991). Writing academic English. Second Edition. USA: 
Wesley Publishing Co. 


Pavlik, Ch.  (2006). Hot topics 1.  Canada:  Thomson Heinle. 
Pavlik, Ch.  (2006). Hot topics 2.  Canada:  Thomson Heinle. 
Pavlik, Ch.  (2006). Hot topics 3.  Canada:  Thomson Heinle. 
Preiss, S. (1998).  North Star focus on listening and speaking.  New York: Longman. 
Prodomou, L. (2001). Grammar and vocabulary for Cambridge advanced and 


proficiency. UK: Longman. 
Reid, J. (1988). The process of composition. Second Edition. USA: Prentice Hall. 
Reid, J. and Byrd, P. (1998).  Looking ahead: Developing skills for academic writing.  


Boston: Heinle. 
Rudzca, B., J. Channel, Putsey, Y.  & Ostyn, P. (1987). More words you need (Student’s 


Book) London. Macmillan. 
Schrodes, C., Finestone, H., and Shugrue, M. (Eds.) (1985). The conscious reader.  NY: 


Macmillan. 
Smalley, R., Ruetten, M.  & Kozyre, J. (2001). Refining composition skills: Rhetoric and 


grammar. Fifth Edition. Boston, MA: Heinle & Heinle. 
Smalzer, W. (1998). Write to be read. UK: Cambridge University Press. 
Skipper, M. (2002). Advanced Grammar and Vocabulary. UK: Express Publishing. 
Sunderland, P. y Whettem, E. (2013). Cambridge English Objective Proficiency. Second 


edition. Workbook. Cambridge: CUP. 
Swan, M. (2003). Practical English usage. Third Edition. Oxford: Oxford University Press. 
Vai, M. (1998). The heart of the mattter. Listening, speaking and critical thinking. USA: 


Heinle & Heinle Publishers. 
Vince, M. (1994). Advanced language practice. Oxford: Heinemann. 
West, C. (1996). Recycling advanced English. Jersey: Georgian Press Ltd. 
Withrow, J. (1997). Effective writing. Cambridge: CUP. 
Woolard. G. (2004). Key words for fluency.  Upper Intermediate.  London:  Thomson. 
 
Revistas y publicaciones de información general, periódicos, Internet y otros materiales 
que se adecuen al contenido temático de la materia.                                          
 
Diccionarios y Gramáticas 
 
Alexander, L. G. (1988). Longman grammar. Essex: Longman. 
Bider, D. et al. (1999). Longman grammar of spoken and written English. Harlow: 


Longman. 
Cambridge International dictionary of English. (1996). Cambridge: CUP. 
Chapman, R. (1987). American slang. USA: Harper & Row. 
Collins Cobuild advanced dictionary of American English. (2007). Boston: Thomson. 
Collins Cobuild English dictionary. (2007). London: Harper Collins. 
Dictionary of selected collocations. (1999). England: LTP. 
Greenbaun, S. & Quirk, R. (1990). A student’s grammar of the English language. Harlow: 


Longman. 
Kleinedler, S. (1997).  Short cuts.  The dictionary of useful abbreviations.  USA: NTC 


Publishing Group. 
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Longman dictionary of English language and culture. (1997). London: Longman. 
Longman dictionary activator. (1997). London: Longman. 
Longman synonym dictionary. (1997). London: Longman. 
Longman dictionary of contemporary English. (2002). England: Longman. 
Longman idioms dictionary. (2001). England: Longman. 
Longman phrasal verbs dictionary. (2002). England: Longman. 
MacMillan English dictionary. (2002). UK: Macmillan Education. 
Oxford advanced leamer’s dictionary. (2000). Oxford: OUP. 
Oxford collocations: Dictionary for students of English. (2001). Oxford: OUP. 
Oxford idioms. (2001). Oxford: OUP. 
Oxford phrasal verbs. (2000). Oxford: OUP. 
Phrithian, B. (1996). A concise dictionary of American slang. London: Hodder & 


Sloughton. 
Quirk, R., Greenbaun, S., Leech, G. and Snastvik, J. (1985).  A comprehensive grammar of 
the English language. London and New York: Longman. 
The BBI dictionary of English word combinations. Revised Edition. (1998). Benson, 


Morton: John Benjamins Publishing Company. 
 
Sitios en la web (Se mencionan los principales recursos) : 
 
www.bbc.co.uk/ 
www.cnn.com/ 
www.ted.com/talks/list 
www.guardian.co.uk/ 
www.cnn.com/CNN/Programs/larry.king.live/ 
www.npr.org/ 
www.pbs.org/ 
                                                                                                                                     
 
 


 


 
Prof. Lic. María Victoria Sánchez 


Adjunta a cargo de cátedra B 
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FUNDAMENTACIÓN 


En el plan de estudios vigente, la asignatura Lingüística I está caracterizada de la siguiente 


manera: “Evolución de la lingüística como ciencia del lenguaje, con especial énfasis en las 


escuelas y teorías relacionadas con la enseñanza y traducción de la lengua inglesa.” En 


concordancia con esta descripción, el curso de Lingüística I ofrece una introducción a la 


lingüística como ciencia, abordando diversos aspectos de la naturaleza del lenguaje humano y 


presentando algunas de las principales escuelas y paradigmas que describen e intentan 


explicar el funcionamiento de los componentes del lenguaje como sistema. Asimismo, esta 


asignatura aborda fenómenos lingüísticos desde el punto de vista de la pragmática a fin de 


atender aspectos del lenguaje en uso. 


 
 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
Se espera que, al completar el curso, los alumnos hayan logrado: 
 
a) Generales: 


 reflexionar de manera autónoma sobre la naturaleza y complejidad del lenguaje humano. 


 incrementar la sensibilidad hacia el potencial comunicativo del lenguaje, sus recursos y 
sus usos. 


 integrar los conocimientos adquiridos en áreas curriculares específicas (Fonética y 
Fonología, Gramática y Lengua) en una visión globalizadora del lenguaje, llevándolos a un 
nivel más elevado de abstracción y análisis.  


 asociar conceptos estudiados en áreas curriculares específicas, como la Fonética y 
Fonología, la Gramática y la Lengua, con el trabajo que lingüistas han realizado o realizan en 
esas áreas. 


  
b) Específicos: 


 reconocer los distintos niveles de análisis lingüístico, desde la lengua como sistema 
hasta la lengua como texto y discurso.  


 familiarizarse con diversas teorías sobre el lenguaje y los modelos descriptivos que de 
ellas se derivan. 


 distinguir los aportes de las escuelas y líneas de investigación lingüística abordadas 
durante el curso. 


 adquirir y emplear con precisión el metalenguaje apropiado para la descripción y el 
análisis lingüísticos. 


 analizar las formas en que el lenguaje interactúa con factores y procesos cognitivos y 
sociales. 
 
PROGRAMA 
 
Unit I: The nature of language 


▪ The general properties of language. 


▪ Structuralism: langue and parole, the linguistic sign, linguistic value, syntagmatic and 
paradigmatic relations, synchronic and diachronic studies. 


▪ Language and thought. 


▪ Formal and functional paradigms. 
 







Unit II: Language as a system of systems 


▪ Phonetics and phonology. Units of analysis: phonemes and allophones. Properties of the 
sound system. Phonotactic constraints. 


▪ Morphology. Types of morphemes. Inflexion and derivation. Compounding. Other 
morphological processes such as cliticization, conversion, clipping, blends, backformation, 
acronyms and word coinage.  


▪ Syntax. Units of analysis. Syntactic categories. Generative syntax. Phrase structure and 
sentence structure. Merge and Move operations. Universal Grammar and Parametric variation.  


▪ Semantics. Semantic relations between words and sentences. Utterances, sentences 
and propositions. Literal and non-literal meaning. Truth conditional semantics. Referential and 
representational approaches. Conceptual structures: categories, prototypes and cognitive 
models; image schemas, metaphors and metonymies. Lexicalization and grammaticization. 


 
Unit III: The pragmatic perspective 


▪ Linguistic pragmatics: The study of language use. Utterance meaning.  


▪ Deixis. Types of indexicals.  


▪ Presuppositions  


▪ Implicatures. Conversational implicatures.  


▪ Speech act theory  


▪ Politeness theory 
 
 
METODOLOGIA DE TRABAJO 
Los contenidos del programa se desarrollarán a través de  las siguientes modalidades: 
● Exposición introductoria de cada tema del programa por parte de la docente, seguida de 
la discusión colectiva del mismo, previa lectura por parte de los alumnos del material 
bibliográfico pertinente. 
● Guías de actividades para cada área temática, con el fin de dirigir la atención de los 
alumnos hacia conceptos o temas clave y de orientarlos en el trabajo exploratorio de la 
bibliografía. 
● Ejemplificación de las categorías y técnicas de análisis utilizadas por las distintas 
escuelas y modelos de descripción incluidos en el programa. 
● Ejercitación en la definición y empleo del metalenguaje correspondiente a cada nivel de 
análisis y a cada marco teórico. 
● Discusión grupal de textos representativos de los diversos enfoques estudiados y 
redacción de comentarios sobre los mismos. 
● Análisis de textos (en forma colectiva, grupal e individual) en términos de sus 
propiedades micro- y macro-estructurales, de sus recursos formales y del valor funcional de los 
mismos. 
 
 
IMPORTANTE: La participación activa de los alumnos en las actividades áulicas es requisito 
esencial para que la metodología de trabajo sea efectiva. A fin de que la participación de los 
alumnos en las discusiones áulicas sea posible y fructífera, la lectura individual, reflexiva y 
crítica de la bibliografía es imprescindible.  
 
 







Modalidad de trabajo con el aula virtual: 
Se habilitará un aula virtual con los propósitos de mantener los canales de comunicación 
abiertos entre todos los actores involucrados en la enseñanza-aprendizaje de la asignatura y 
de poner a disposición de los alumnos material de lectura y ejercitación adicional sobre temas 
del programa. Dicho material está directamente relacionado con los contenidos de la asignatura 
y, en la mayoría de los casos, se desprende de la bibliografía obligatoria o recomendada. Si 
bien el uso del aula virtual no tiene carácter obligatorio, se espera que los estudiantes realicen 
las actividades allí propuestas a modo de afianzamiento y práctica de los temas tratados en 
clase.  
 
Consultas fuera del horario de clase:  
Se atenderán consultas en horarios que deberán acordarse entre las docentes y los alumnos.  
 
MODALIDAD DE EVALUACION Y REQUISITOS DE APROBACION: conforme a la 
reglamentación vigente. 
 
Los alumnos REGULARES deberán aprobar 2 (dos) parciales, con opción a un parcial de 
recuperación en caso de ausencia o aplazo en uno de ellos. La modalidad de estas 
evaluaciones será teórico-práctica. Las instancias de evaluación podrán ser escritas y/u orales, 
según lo determine la cátedra. Sólo se recuperarán los contenidos de los parciales 
desaprobados. 
 
EXAMEN FINAL: para los alumnos “regulares” el examen será escrito u oral y consistirá en el 
desarrollo o discusión de uno o más temas teóricos y en actividades de aplicación de los 
marcos teóricos consignados en este programa. Podrá constar de dos partes: una primera 
sección, de carácter eliminatorio, y una segunda sección, que será evaluada sólo si el/la 
alumno/a ha aprobado la primera sección. Como alternativa a esta modalidad, el examen podrá 
requerir el desarrollo de varios temas (con o sin actividades de aplicación) y si el alumno 
resultara reprobado en dos de ellos, el examen se considerará reprobado en su totalidad. 
Además de los requerimientos establecidos para los alumnos regulares, los alumnos “libres” 
deberán aprobar una sección adicional, en la que podrá evaluarse cualquier tema del programa 
vigente y/o los contenidos de cualquiera de los artículos o capítulos de libros listados en el 
"Apartado b)" (ver "Bibliografía" en este programa). En esta sección se evaluará la producción 
oral o escrita del alumno, según lo establezca la cátedra para cada llamado. Esta sección, 
como la sección para alumnos regulares, tendrá carácter eliminatorio.  
 
Estudiantes internacionales: serán evaluados sobre los temas que hayan sido desarrollados 
durante su cursado de la asignatura. La modalidad será oral o escrita, según lo establezca la 
cátedra. En caso de aplazo, los estudiantes tendrán una instancia de recuperación.    
 
Nota: Todo lo consignado respecto de la modalidad de evaluación en el apartado anterior 
puede sufrir modificaciones en caso de implementar el aprendizaje remoto de emergencia. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Para la evaluación del desempeño del alumno en los exámenes parciales y finales, se tendrán 
en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Competencia lingüística: Dominio de las estructuras gramaticales del inglés y disponibilidad 
léxica. Errores básicos en estos niveles serán motivo suficiente para desaprobar un examen. 







Competencia discursiva: Habilidad para comprender las consignas y responderlas de modo 
pertinente y coherente y para expresarse en forma oral y escrita en el registro académico 
adecuado a la disciplina y al tema evaluado. 
Dominio de los contenidos del programa: Capacidad de identificar, describir y explicar los 
distintos niveles de análisis del lenguaje, con rigor y precisión. Capacidad de distinguir y 
comparar los marcos teóricos y los aportes de los enfoques y autores estudiados.     
 
 
BIBLIOGRAFIA  
Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través 
del aula virtual de la asignatura. 
 
a) Obligatoria: 
 
Unit I 
Fasold, R., & Connor-Linton, J. (Eds.). (2006). An Introduction to Language and Linguistics. 


Cambridge: Cambridge University Press. (Introduction, pp. 1-11). 
O’Grady, W., Archibald, J., Aronoff, M. & Rees-Miller, J. (Eds.). (2005). “Language: A preview.” 


In Contemporary Linguistics: An Introduction (5th ed.). Boston: Bedford/St. Martin’s. (pp. 1-
13)    


Saussure, F. de. (1986). Course in General Linguistics. C. Bally & A. Sechehaye (Eds.). R. 
Harris (Trans.). La Salle, Illinois: Open Court Publishing. (Sections: pp. 6-17, 65-70, 79-83, 
87-90, & 110-125) 


Evans, V., & Green, M. (2006). “Cross-linguistic variation in semantic systems” and “Linguistic 
relativity and cognitive linguistics.” In Cognitive linguistics: An introduction. Edinburgh: 
Edinburgh University Press Ltd. (pp. 87-102).  


Saeed, J. I. (2009). “Linguistic relativity.” In Semantics (3rd ed.). Malden, MA: Wiley-Blackwell 
(pp. 40-42). 


Leech, G. (1983).  “Formalism and functionalism.” In Principles of pragmatics (pp. 46-48). 
London: Longman. 


Schiffrin, D. (2006).  “Formal vs functional approaches to analyzing language.” In R. Fasold & J. 
Connor-Linton (Eds.),  An introduction to language and linguistics (pp. 171-172).  
Cambridge: Cambridge University Press.  


 
Unit II 
Fasold, R., & Connor-Linton, J. (Eds.). (2006). “The sounds of language” and “Words and their 


parts.” In An Introduction to language and linguistics. Cambridge: Cambridge University 
Press (pp. 13-96).  


Haspelmath, M., & Sims, A.D. (2010). “Basic concepts.” In Understanding morphology (2nd ed). 
London: Hodder Education (pp. 14-19). 


O’Grady, W., Archibald, J., Aronoff, M. & Rees-Miller, J. (Eds.). (2005). Contemporary 
linguistics: An introduction (5th ed.). Boston: Bedford/St. Martin’s. (Part of chapter 4, pp. 
133-139; part of chapter 5, pp. 151-177 and 188-197; parts of chapter 6, pp. 201-205 and 
212-217). 


Radford, A. (1997). “Grammar.” In Syntax: A minimalist introduction. Cambridge: Cambridge 
University Press (pp. 1-24) 


Saeed, J. I. (2009). “Preliminaries.” In Semantics (3rd ed.). Malden, MA: Wiley-Blackwell (pp. 3-
43 and 46-47). 


Lakoff, G. (1990). “The importance of categorization.” In Women, fire and dangerous things: 
What categories reveal about the mind. Chicago: University of Chicago Press (pp. 5-11). 







Ungerer, F., & Schmid, H-L. (2006). “The internal structure of categories” and “Context 
dependence and cultural models.” In An introduction to cognitive linguistics (2nd ed.). 
Harlow: Pearson/Longman (pp. 24-63).  


Saeed, J.I. (2009). “Cognitive semantics.” In Semantics (3rd ed.). Malden, MA: Wiley-Blackwell 
(pp. 355-365). 


Croft, W., & Cruse, D.A. (2004). “Metaphor.” In Cognitive linguistics. Cambridge: Cambridge 
University Press (pp. 193-198).  


 
Unit III 
Verschueren, J. (1999). “Introduction” and “The pragmatic perspective.” In Understanding 


pragmatics. London: Arnold (pp. 1-13).  
Levinson, S. C. (1983). “Deixis” and “Presupposition.” In Pragmatics. Cambridge: Cambridge 


University Press. (pp. 54-68 and 167-8, 177-191). 
Cummings, L. (2005).  "Deixis."  In Pragmatics: A multidisciplinary perspective. Edinburgh: 


Edinburgh University Press (pp. 22-29). 
Saeed, J. I. (2009). “Inference,” “Conversational implicature" and "Functions of language: 


Speech as action." In Semantics (3rd ed.). Malden, MA: Wiley-Blackwell (pp. 211-223 and 
230-248). 


Blum-Kulka, S. (1997). “Politeness: The pragmatic perspective.” In T.A. van Dijk (Ed.), 
Discourse as social interaction (pp. 50-54). London: Sage Publications Ltd. 


 
 
b) Adicional para alumnos libres que se presenten a rendir examen en los turnos 
correspondientes a los años 2025 y 2026 y en los turnos de febrero y marzo de 2027: 
 
Haspelmath, M., & Sims, A.D. (2010). “Chapter 5: Inflection and derivation” [from section 5.1 to 


section 5.4, inclusive]. In Understanding morphology (2nd ed). London: Hodder Education 
(pp. 81-102). 


Taylor, J.R. (2003). “Chapter 3: Prototype categories: I. In Linguistic categorization. Oxford: 
Oxford University Press (pp. 41-62). 


Yu, M-C. (2004). Interlinguistic variation and similarity in second language speech act 
behavior. The Modern Language Journal 88(1), 102-119. 


 
 
c) Recomendada para consulta y/o profundización de los temas del programa: 
 
Chomsky, N. (1965).  Aspects of the theory of syntax. Cambridge, Mass.: M.I.T. Press. 
Croft, W., & Cruse, D.A. (2004). Cognitive linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.   
Cruse, D. A. (2000). Meaning in language: An introduction to semantics and pragmatics. 


Oxford: Oxford University Press.  
Haegeman, L. (1991). Introduction to government and binding theory. Oxford: Oxford University 


Press.  
Haspelmath, M. (2002). Understanding morphology. London: Arnold.  
Hurford, J. R., & Heasley, B. (1983). Semantics: A coursebook. Cambridge: Cambridge 


University Press. 
Lakoff, G. (1990). Women, fire and dangerous things: What categories reveal about the mind. 


Chicago: University of Chicago Press. 
Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press. 
Leech, G. (1983).  Principles of pragmatics. London: Longman. 
Levinson, S. C. (1983). Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press. 







Lock, G. (1996). Functional English grammar: An introduction for second language teachers. 
Cambridge: Cambridge University Press. 


Lyons, J. (1977). Semantics. Cambridge: Cambridge University Press. 
Matthews, P. H. (1991) (2nd ed.). Morphology. Cambridge: Cambridge University Press. 
Meyer, C. F. (2009).  Introducing English linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. 
Peccei, J. S. (1999). Pragmatics. London: Routledge. 
Radford, A. (1988). Transformational grammar. Cambridge: Cambridge University Press. 
Saeed, J. I. (2009). Semantics (3rd ed.). Malden, MA: Wiley-Blackwell.  
Schiffrin, D. (2007). Approaches to discourse. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.  
Ungerer, F., & Schmid, H-L. (2006). An introduction to cognitive linguistics (2nd ed.). 


Harlow: Pearson/Longman.  
Yule, G. (1996). Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.     
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FUNDAMENTACIÓN 
 
Observación y Práctica de la Enseñanza I es el período durante el cual las alumnas y los alumnos 
del Cuarto Año del Profesorado de Lengua Inglesa que hayan cursado las asignaturas 
correspondientes y que cursen paralelamente o hayan regularizado o aprobado Didáctica Especial 
I, realizan la residencia pedagógica en escuelas de nivel medio de la Ciudad de Córdoba y el 
Departamento Cultural de la Facultad de Lenguas. Las prácticas son coordinadas, organizadas y 
evaluadas por la Cátedra con la asistencia de los docentes de los cursos en que se desempeñan los 
estudiantes. 
 
La residencia pedagógica constituye un proceso gradual y progresivo que involucra en una 
primera etapa la observación de clases en los cursos asignados y, en una segunda instancia, el 
dictado de clases bajo la supervisión de los docentes a cargo de los cursos y de la cátedra. Dentro 
de este contexto el alumno dispondrá de una libertad progresiva para la experimentación de 
técnicas de enseñanza-aprendizaje, comenzando con prácticas de microenseñanza para luego 
conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje durante una clase completa. 
 


OBJETIVOS GENERALES: 
 
1. Ejercitar las habilidades necesarias para asegurar una eventual tarea educativa basada en la 


responsabilidad docente, respeto por el educando, receptividad con respecto a las inquietudes 
de los mismos y compromiso con la comunidad. 


2. Emplear adecuadamente técnicas de enseñanza- aprendizaje y enfoques afines a las 
características presentadas en la asignatura Didáctica Especial I. 


3. Fomentar a través de la práctica una actitud pedagógica positiva y segura frente al educando. 
4. Concientizar al practicante acerca de la importancia del uso adecuado y correcto de la lengua 


extranjera en la clase. 
5. Contribuir a la continua ampliación del horizonte pedagógico del practicante y concientizar 


acerca de la importancia de la formación profesional continua.  
6. Desarrollar una actitud crítica y reflexiva sobre su propio accionar.  
 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Al concluir el período de práctica la /el practicante: 
 
1. Podrá aplicar los conocimientos teórico-metodológicos adquiridos en Didáctica General y 


aquellos que va adquiriendo en Didáctica Especial I, en cursos de adolescentes y adultos de 
nivel elemental a pre-intermedio (Niveles A1 a B1 del Marco Europeo de Referencia) 
mediante: 
a. la determinación de objetivos y la evaluación del logro de los mismos  
b. la preparación de planes de clase y la selección de contenidos adecuados a los objetivos 


de la clase, con actividades tendientes a la consecución de los mismos, 
convenientemente graduadas, variadas y con tiempos de resolución adecuados. 


c. el diseño de material didáctico auxiliar. 
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d. la creación de situaciones interaccionales para lograr una comunicación efectiva entre 
los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. 


e. el uso adecuado y eficaz de medios auxiliares de enseñanza. 
f. el desarrollo de recursos didácticos, reformulación de planes y técnicas para dar 


solución a las situaciones en base a la evaluación del logro de los objetivos. 
g. la estructuración de los instrumentos de evaluación de tipo formal e informal. 
h. el diseño de actividades que reflejen las teorías de aprendizaje que sustentan los 


enfoques contemporáneos de enseñanza de Lenguas-Culturas Extranjeras atendiendo al 
contexto de enseñanza y a los requerimientos curriculares. 


2. Habrá adquirido estrategias para facilitar el aprendizaje de los alumnos, crear e implementar 
actividades y afianzado las estrategias de gestión áulica. 


3. Aplicará técnicas de corrección efectivas y adecuadas a la situación 
4. Adaptará el uso del idioma extranjero al nivel de las alumnas y los alumnos teniendo en 


cuenta la función modélica de la producción del docente en el proceso de adquisición de 
lengua. 


5. Habrá desarrollado sensibilidad hacia las emociones, pensamientos y actitudes de los 
educandos que puedan afectar su aprendizaje y estará alerta a los distintos estilos de 
aprendizaje  


6. Demostrará una actitud comprometida y responsable frente a la institución en la que realiza la 
práctica docente, ante los docentes a cargo de los cursos respectivos y ante los alumnos. 


 
CARGA HORARIA: no corresponde  
 
UBICACIÓN EN LA CURRÍCULA: 4to año del Profesorado de Lengua Inglesa, 
correspondiente al área de formación docente.  
 


CONTENIDOS 
 
Dado que esta asignatura es la residencia pedagógica de los alumnos, no se desarrollan 
contenidos teóricos. Las alumnas y los alumnos aplican los conocimientos adquiridos en las 
asignaturas ya cursadas del área de formación docente, y aquellos que van adquiriendo en 
Didáctica Especial I, que se cursa en forma paralela. 
 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
ACTIVIDADES EXPERIENCIALES: 


▪  observación de clases 


▪  enseñanza en el aula convencional y virtual, dependiendo de las circunstancias 


▪  micro-enseñanza 
 
ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN PROFESIONAL 
a. lecturas específicas 
b. preparación de materiales didácticos por medio de 
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▪  adaptación 


▪  selección 


▪  reordenamiento 


▪  creación propia  
c. asistencia a conferencias, jornadas, seminarios de la especialidad y talleres. 
 
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 
Las alumnas y los alumnos solamente podrán cursar la materia en condición de alumno 
PROMOCIONAL. Las condiciones para acceder a la PROMOCIÓN son las siguientes: 
 
1. Obtener una nota no inferior a 7 (siete) como calificación global de los trabajos prácticos y 


las prácticas. Se deberá cumplimentar con la realización y aprobación de cuatro (4) trabajos 
prácticos, dos (2) clases de microenseñanza y 6 (seis) clases como mínimo (según la 
institución asignada para prácticas) bajo supervisión del docente a cargo del curso. Las 
prácticas consistirán en clases de micro-enseñanza y el dictado de clases en parejas 
pedagógicas en el curso asignado según la siguiente modalidad: 6 clases de 40 minutos, como 
mínimo en ambos casos. Se podrá recuperar un (1) trabajo práctico dentro de los plazos 
estipulados por la cátedra.  


2. Presentar los planes de clase a los docentes a cargo de los cursos en tiempo y forma, al menos 
un día antes del dictado de la clase. 


3. Hacer visar y aprobar todos los planes de clase completa y de prácticas de micro-enseñanza 
por su docente tutor, integrante de la cátedra, en tiempo y forma, al menos un día antes del 
dictado de la clase, en los horarios de consulta estipulados. Cada plan será visado como 
máximo 2 (dos) veces por los docentes tutores. En los casos en los que las alumnas y los 
alumnos practicantes no aprueben la 2da versión del plan presentado, ese plan se considerará 
“desaprobado” y deberán solicitar al docente del curso una nueva fecha y tema para la 
realización de la práctica.  


4. Acreditar 80% (ochenta por ciento) de asistencia a las clases regulares en los cursos 
asignados para las prácticas. 


5. Acreditar 80% de asistencia a las clases prácticas que dicta la cátedra durante el primer 
cuatrimestre, y a las cuales deberán asistir también las alumnas y los alumnos que tengan 
Didáctica Especial I aprobada y/o regularizada pero realicen sus prácticas durante el corriente 
año. Las y los alumnos trabajadores y/o con familiares a cargo, deberán acreditar un 60% de 
asistencia a estas clases. 


6. Respetar los códigos de convivencia de todas las instituciones involucradas.   
7. Respetar el horario de inicio y finalización de la clase y comunicar a los profesores del curso 


y a la cátedra lo antes posible en caso de inasistencia. 
 


La alumna / el alumno quedará EXCLUIDA/O de la promoción en los siguientes casos: 


▪  si no presenta los planes de clase según el formato indicado por la cátedra, tanto a los 
docentes tutores como a los docentes a cargo de los cursos al menos un día antes del dictado 
de cada clase. 
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▪  Si NO aprueba DOS planes de clase.  


▪  si NO aprueba DOS clases prácticas por falta de nivel adecuado en el manejo de la lengua 
extranjera. 


▪  si NO aprueba TRES clases prácticas por no evidenciar saber aplicar los conocimientos 
adquiridos en Didáctica General y Didáctica Especial I. 


▪  si incumple con las condiciones 2 a 7 indicadas arriba.  
 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Para aprobar la asignatura, las alumnas y los alumnos deberán demostrar durante las prácticas un 
nivel suficiente de conocimientos procedimentales y conceptuales en las siguientes áreas: 
 


● En cuanto al plan de clase, deberán evidenciar capacidad para 
o seleccionar apropiadamente contenidos y diseñar objetivos adecuados al nivel de 


la clase y al contexto institucional 
o proveer actividades variadas 
o secuenciar apropiadamente las actividades de aprendizaje 
o usar en forma efectiva medios auxiliares (visuales, auditivos, digitales, etc.) 


● En cuanto a la gestión áulica, deberán evidenciar capacidad para 
o lograr la participación de todos los alumnos 
o proponer actividades motivadoras que inciten el interés de los alumnos 
o asignar a las actividades tiempos adecuados de resolución  
o proveer consignas de trabajo claras y precisas 
o chequear comprensión al explicar y/o asignar una actividad 
o manejar efectivamente la técnica de preguntas 
o desempeñar distintos roles (instruir, corregir, ayudar, organizar, etc.) 
o ofrecer oportunidades para que las alumnas y los alumnos apliquen conocimientos 


y habilidades ya existentes 
o estimular a las alumnas y los alumnos a transferir conocimientos 
o aplicar técnicas de corrección adecuadas y efectivas 
o aplicar formas de trabajo (grupal, individual, etc.) acordes a las actividades 
o demostrar manejo del grupo 
o estar atenta/o a las inquietudes y necesidades del alumnado 
o demostrar respeto por los tiempos de comprensión y de respuesta 
o supervisar el trabajo del alumnado, creando un buen clima de trabajo 
o manejar la proporción de tiempo que habla la / el docente y las alumnas y los 


alumnos 
o manejar la proporción de uso de la lengua materna y extranjera por parte del 


alumnado 


● En cuanto al uso de la lengua extranjera deberán 
o demostrar un manejo correcto del inglés 
o adecuar su producción de acuerdo con el nivel del alumnado 
o usar mayormente el inglés durante la clase 
o hacer uso preciso y efectivo del metalenguaje 
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● En cuanto al resultado de las clases dictadas deberán 
o evaluar informalmente el cumplimiento de los objetivos propuestos para la clase 


 


BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA PARA EL DOCENTE 
 
Bowen, T. & Marks, J. (1994). Inside teaching: options for English language teachers. Oxford: 


Heinemann. 
Campbell, C. & Kryszewska, H. (1995). Towards teaching: an exploration of teaching skills. 


Oxford: Heinemann. 
Copland, F. (2010). Causes of tension in post-observation feedback in pre-service teacher 


training: An alternative view. Teaching and Teacher Education. 26, 466 – 472.  
Crookes, G. (2003). A practicum in TESOL: professional development through teaching practice. 


Cambridge language education. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. 
Farrell, T. (1998). Reflective teaching: The principles and practices. Forum, 36(4), 10 – 17.  
Farrell, T. (2007). Failing the practicum: Narrowing the gap between expectations and reality 


with reflective practice. TESOL Quarterly, 41(1), 193-201. 
Farrell, T. (2008). Here’s the book, go teach the class: ELT practicum support”. RELC Journal, 


39(2), 226 - 241. Retrieved October, 21, 2008 from http://rel.sagepub.com 
Hedge, T. & Whitney, N. (Eds.) (1996). Power, pedagogy and practice. Oxford: OUP. 
Kanno, Y. & Stuart, C. (2011). Learning to become a second language teacher: Identities-in-


practice. The Modern Language Journal, 95(ii), 236-252.   
Kurtoglu-Hooton, N. (2004). Post-observation feedback as an instigator of learning and change. 


The IATEFL TTED SIG E- Newsletter. Retrieved from http://ttedsig.iatefl.org/resources/e-
newsletter/FeatureArticles.pdf 


La documentación narrativa de experiencias pedagógicas. Una estrategia para la formación de 
docentes.  http://www.encuentro.gov.ar/gallery/272.pdf 


Leshem, S. & Rivka, B. (2008). Evaluating Teaching Practice. ELT Journal, 62(3), 257-265. 
Lee, I. (2007). Preparing pre-service English teachers for reflective practice. ELT Journal, 61(4), 


321-329. 
Malderez, A. (2003). Observation. English Language Teaching Journal, 57(2), 179-181. 
Randall, M. & Thornton, B. (2001). Advising and supporting teachers. Cambridge teacher 


training and development. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.  
Richards, J. (2007). Towards reflective Teaching. The Teacher Trainer, Retrieved April, 25, 2007 


from http://www.tttjournal.co.uk 
Richards, J. C. & Lockhart, C. (1996). Reflective teaching in second language classrooms. 


Cambridge [England]; New York, NY, USA: Cambridge University Press. 
Sheal, P. (1996). Classroom observation: Training the observers. In T. Hedge & N. Whitney 


(Eds.), Power, pedagogy and practice. (pp. 182-197). Oxford: OUP.   
Smith, K. (2007). The use of self evaluation in teacher training. The Teacher Trainer. Retrieved 


April 25, 2007 from: http://www.tttjournal.co.uk 
Smith, K. (2010). Assessing the Practicum in teacher education – Do we want candidates and 


mentors to agree? Studies in Educational Evaluation, 36, 36-41. 



http://rel.sagepub.com/

http://ttedsig.iatefl.org/resources/e-newsletter/FeatureArticles.pdf

http://ttedsig.iatefl.org/resources/e-newsletter/FeatureArticles.pdf

http://www.encuentro.gov.ar/gallery/272.pdf
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Stoller, F. (2003). Teacher supervision: Moving towards an interactive approach. Forum 41(4), 
22-29. 


Tang, S.Y.F. & Chow, A.W.K. (2007). Communicating feedback in teaching practice supervision 
in a learning‐oriented field experience assessment framework. Teaching and Teacher 
Education, 23(7), 1066 –1085. 


Tenjoh-Okwen, T. (1996). Lesson Observation. Forum, 34(4), 10 – 13.  
Wallace, M. J. (1991). Training foreign language teachers: a reflective approach. Cambridge; 


New York: Cambridge University Press. 
Waring, H. Z. (2012). “Any questions?” Investigating the nature of understanding-checks in the 


language classroom. Tesol Quaterly, 46(4), 722-752.  
Woodward, T. (1991). Models and metaphors in language teacher training: loop input and other 


strategies. Cambridge; New York: Cambridge University Press. 
Woodward, T. (1992). Ways of training: recipes for teacher training. London: Longman. 
 
Nota: La bibliografía del alumno coincide con la indicada en el programa de Didáctica Especial I. 
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I FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS 


Fundamentación: 


El Plan de Estudios N.º 7 de la Facultad de Lenguas, actualmente vigente, establece que el objetivo 


general de la Escuela de Lenguas (hoy Facultad de Lenguas) es “enseñar la lengua y enseñar a 


reflexionar sobre ella”. Dispone también que el Objetivo General para el Área Cultura –área a la que 


pertenece la asignatura– es “familiarizar al estudiante con los orígenes étnicos, lingüísticos y 


culturales de los pueblos de habla Alemana, Italiana, Inglesa, Francesa y de Italia, Gran Bretaña, 


Alemania, Francia y Estados Unidos en particular, proporcionándole una visión global de su historia 


político-cultural y de la difusión de la lengua Alemana, Italiana, Inglesa, Francesa y de la cultura 


Alemana, Italiana, Inglesa, Francesa en el mundo”. 


 


Objetivos: 


Dentro de este marco, y teniendo en cuenta también los perfiles que establece el Plan para sus 


egresados (licenciado, profesor y traductor público nacional), los objetivos de la asignatura son:  


 


a. Generales: 


1. Proporcionar al estudiante una visión global de la historia político-cultural de los pueblos de habla 


inglesa y de la difusión de la lengua y de la cultura inglesas en el mundo. Considerando que una 


lengua refleja la sociedad donde se la habla, sus modos de vida y sistema de valores, es decir, que 


los significados están culturalmente determinados, el aprendizaje sistemático de la Cultura 


constituye una etapa necesaria del proceso de adquisición del idioma extranjero en el marco de las 


carreras de licenciatura, profesorado y traductorado. Este objetivo es entonces fundamental para 


lograr el objetivo de la Facultad de Lenguas –“enseñar la lengua y enseñar a reflexionar sobre 


ella”. 


2. Promover la reflexión sobre algunos desarrollos culturales de Latinoamérica, y en particular de la 


Argentina, que puedan compararse y contrastarse con desarrollos similares en alguno(s) de los 


pueblos de habla inglesa.1 


3. Lograr que el estudiante: 


- sea partícipe activo en su propio proceso de aprendizaje, consolidando sus habilidades de 


pensamiento y autogestión en un ambiente dinámico y colaborativo; 


- desarrolle competencias interculturales que contribuyan a lograr una comprensión empática 


de la realidad cultural de los pueblos de habla inglesa, sin que ello vaya en desmedro de la 


valoración de la cultura nacional y latinoamericana y de su proyección en el ámbito universal; 


- sea capaz de activar los procesos de reflexión, comparación, identificación, interrogación, 


creación y verificación de problemáticas culturales, que le permitan asumir una escala 


axiológica que jerarquice los valores éticos; 


- comprenda la inserción y posicionamiento de la Argentina en el contexto cultural 


internacional, además de la influencia de los países de habla inglesa en los desarrollos 


culturales locales;  


- sea capaz de formular juicios autónomos sobre bases argumentales firmes como parte de la 


formación profesional en el área de su especialidad como en su condición de ciudadano; 


- pueda identificar y promover la conciencia sobre los contenidos culturales y sociopolíticos 


que se expresan a través de conductas lingüísticas; 


- tenga conciencia de su responsabilidad profesional y esté dispuesto a perfeccionarse 


permanentemente en su ámbito profesional en función de las necesidades del medio en que se 


desenvuelva. 


b. Específicos: 


Los objetivos específicos de la asignatura están también encuadrados en las disposiciones del Plan de 


Estudios N.º 7, que caracteriza a la asignatura como el “estudio sistemático y cronológico de la cultura 


y la civilización Alemana, Francesa, Inglesa o Italiana desde el absolutismo ilustrado hasta nuestros 


                                                 
1 Cabe aclarar que este no constituirá un objetivo a alcanzar en total profundidad, puesto que debe mantenerse el eje 


centrado en los objetivos presentados por el Plan de Estudios. 
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días y de la cultura y la civilización de otros países de habla Alemana, Francesa, Inglesa o Italiana en 


el siglo XX, contemplando la evolución de los aspectos sociales, político-económicos, artísticos y 


filosóficos”. Conforme a esta caracterización y a la especificidad de la historia de Inglaterra, donde 


la monarquía constitucional se instaura muy tempranamente (1688) con respecto al resto de Europa 


y la burguesía industrial obtiene el voto en 1832, se propone para Cultura II el estudio del desarrollo 


de los diferentes aspectos de la cultura inglesa a partir de mediados del siglo XIX.  Con respecto al 


estudio de “la cultura y la civilización de otros países de habla inglesa en el siglo XX”, se propone el 


estudio de los Estados Unidos no solo debido a su importancia económico-política y al impacto de su 


cultura en el mundo, sino para responder al objetivo general del área. Se propone también el estudio 


de algunos aspectos de la cultura canadiense.  Se podría haber elegido Australia, o algún otro pueblo 


de habla inglesa. La presencia de Canadá obedece por un lado a la importancia económico-política 


de este país y a su bilingüismo –fenómeno interesante para estudiantes de lenguas extranjeras– y por 


otro, al hecho de que los estudios sobre Canadá constituyen una de las áreas de especialización de la 


cátedra.  


Cada año la cátedra elige un país o un personaje de habla inglesa (o relacionado con la cultura de 


habla inglesa) para abordarlo en función de algún acontecimiento que merezca atención particular. 


De esta manera, se ha rendido homenaje a Rosa Parks, Eleanor Roosevelt y Nelson Mandela, se ha 


explorado el Referéndum por la independencia de Escocia, en 2016 se conmemoró el centenario de 


la independencia de la República de Irlanda desde un enfoque comparativo con el bicentenario de la 


independencia argentina (1816-2016), en 2019 y 2022 se celebró la obra del arquitecto argentino-


estadounidense César Pelli, y entre 2017 y 2021 se exploró el BREXIT. En los años 2023 y 2024 se 


profundizaron aspectos de la cultura estadounidense e inglesa respectivamente a través de 


presentaciones de asistentes de idioma procedentes de Estados Unidos y el Reino Unido 


respectivamente. La Cátedra evalúa temáticas de actualidad para 2025-2026, y planea analizarlas en 


tanto causas, consecuencias (económicas, políticas y sociales) e impacto internacional. La selección 


de los países y personajes puede variar de un año a otro. 


Los objetivos específicos de la asignatura son pues lograr que el estudiante: 


1. sea capaz de contestar preguntas en forma oral y escrita, y escribir ensayos cortos, demostrando 


competencia comunicativa en inglés en todos sus niveles (morfológico, sintáctico, léxico y textual) 


y utilizando la terminología específica correspondiente, para referirse al desarrollo histórico de 


aspectos económicos, sociales, políticos, y algunos aspectos filosóficos y artísticos de la Cultura 


Inglesa a partir de mediados del siglo XIX y hasta  la actualidad y al desarrollo histórico de 


aspectos económicos, sociales, políticos, y algunos aspectos filosóficos y artísticos de la cultura 


de otros países de habla inglesa (e.g., Estados Unidos, Canadá, Irlanda) en el siglo XX y primeras 


tres décadas del siglo XXI; 


2. sea capaz de analizar y describir las relaciones existentes entre los aspectos económicos, sociales, 


políticos, filosóficos y artísticos –considerados como esferas en permanente estado de cambio e 


interacción– en ensayos cortos y/o como respuesta a preguntas orales y escritas; 


3. sea capaz de gestionar la gran cantidad de información a la que tiene acceso debido a los avances 


en las tecnologías de la información y de la comunicación, y sea capaz de construir nuevos 


conocimientos y desarrollar habilidades crítico-reflexivas sobre la base de la comprensión y 


destrezas adquiridos en el curso de Cultura y Civilización de los Pueblos de Habla Inglesa I;  


4. sea capaz de analizar y describir comparativamente algunos aspectos relevantes de las culturas 


británica, estadounidense y canadiense del siglo XX y primeras tres décadas del siglo XXI; 


5. ponga en valor la cultura propia a la luz de los desarrollos culturales de los pueblos de habla 


inglesa.  


 


II CONTENIDOS 


Los contenidos del primer cuatrimestre (unidades 1 a 3) tienen un enfoque cronológico y se ha tomado 


como criterio de periodización el desarrollo de la democracia desde la segunda mitad del siglo XIX 


hasta la actualidad.  Estas unidades otorgan prioridad a los aspectos económicos, sociales, políticos y 
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filosóficos de la cultura inglesa y estadounidense. Este desarrollo cronológico pretende ofrecer una 


gradualidad en la transición de la Cultura de los Pueblos de Habla Inglesa I a la II y culmina en la 


unidad 3. El segundo cuatrimestre propone en cambio un estudio comparativo de otros aspectos 


culturales. 


 


BRITAIN, THE UNITED STATES AND CANADA 


FROM THE NINETEENTH TO THE TWENTY-FIRST CENTURY 


UNIT 1: The Growth of Democracy: 1850 – 1928 


1. Victorian England: social, political, economic and philosophical panorama. 


2. Nineteenth-century American history: social, political, economic and philosophical panorama. 


3. Liberalism: Benthamism, Philosophical Radicalism, New Liberalism. Social Darwinism v. 


Progressivism. 


4. Causes of WWI: Europe (especially Great Britain) and America. 


5. Post-war International Treaties. The New Map of Europe. 


6. The Interwar Period.  


a. The League of Nations: Great Britain as a leading member; the absence of the United States. 


b. The Roaring Twenties. 


 


UNIT 2: The Advance of Social Democracy: 1929 – 1970 


1. The Wall Street Crash: causes and effects.  


2. The Great Depression. Towards a Managed Economy. Intercultural Topic: The Argentine 


Response to the Great Depression. 


3. Causes of WWII: Europe (especially Great Britain); America and the Pacific. 


4. Consequences of WWII - International Panorama: 


a. The Cold War. 


b. International Organizations: From European Economic Community to European Union - 


BREXIT. United Nations Organization. Intercultural Topic: A UN Case Study: The 


Malvinas War. 


c. The Decline of English Imperialism. The End of the British Empire. The Commonwealth of 


Nations. 


5. Consequences of WWII - Internal Panorama: Economic, social and political panorama in Britain 


and the USA in the 1940s, 1950s and 1960s.  


 


UNIT 3:  


A. The Crisis of Democracy: The 70s and Beyond  


1. The Watergate scandal. 


2. Conservatives and Labourites 


a. Conservatism and Thatcherism.  


b. Old Labour and New Labour. 


Intercultural Topic: A Cultural Typology of Economic Development (Mariano Grondona, 2000). 


B. The World after the Attack on the Twin Towers  


1. The War against Terrorism. 


a. Causes of the 9/11 attacks. 


b. Internal consequences: National consensus. The Patriot Act. 


c. International consequences: Afghanistan and Iraq. 


d. The impact of the Bush and Obama Administrations.  


2. Republicans and Democrats. 


a. Trump as President: a return to ultra-conservatism? 


b. The return of the Democrats: Biden and Harris. 
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UNIT 4:  


A. The Impact of Globalization 


1. Definitions. History. Scope. Causes and consequences. Latest developments.  


Intercultural Topic: Globalization in Argentina – Americanization and Homogenization? 


B. The Crisis of Modern Values: the Post-Modern Society 


1. Postmodernism and Postmodernity. Definitions. Scope. Comparison to Modernism/Modernity. 


2. Postmodernism. Definition of the concept in different fields. 


 


UNIT 5:   


A. Multiculturalism and the Politics of Racism in the UK, the USA and Canada. 


1. Definition. History. Scope. Causes and Consequences. Latest developments. 


Intercultural Topic: Racism in Argentina. 


B. The Politics of Regionalism: Ireland and Quebec. 


1. Definition. History. Scope. Causes and Consequences. Latest developments. 


Intercultural Topic: NOA/NEA/Nuevo Cuyo/Región Centro/Patagonia – Economic Autonomy or 


the Struggle for Political Expression. 


 


UNIT 6: 


A. The Educational System 


1. History. Progressive Education. Life-long learning. Latest developments. 


Intercultural Topic: Education in Argentina. 


B. Architecture and the Visual Arts: a selection of the most outstanding representatives 


1. Architecture: The Tradition of the Skyscraper in New York. Modern and Postmodern Architecture. 


Intercultural Topic: César Pelli’s Buildings. 


2. Visual Arts in the Twentieth and Twenty-first Centuries: The Group of Seven. Vorticism. Social 


Realism. Abstract Expressionism. Pop Art.  


 


III MODALIDAD DE TRABAJO 


La humanidad ha experimentado grandes transformaciones a lo largo de la historia. En la actualidad, 


vivimos en un mundo global y crecientemente interconectado que demanda “nuevas aproximaciones 


y nuevos modos de enfocar la formación en capital humano” (Cobo Romaní y Moravec, 2011, p. 21). 


Teniendo en cuenta esta necesidad y de acuerdo a los objetivos de la asignatura –establecidos en la 


sección I de este programa–, se implementará la metodología de Aprendizaje Invertido (Flipped 


Learning) para fomentar un aprendizaje activo, autónomo y colaborativo por parte de los estudiantes. 


La comunidad en línea llamada Flipped Learning Network definió al Aprendizaje Invertido como 


un modelo pedagógico que transfiere la instrucción directa del espacio grupal al individual. 


Para ello el contenido básico es estudiado [fuera del aula] con material aportado por el 


profesor y el aula se convierte en un espacio de aprendizaje dinámico e interactivo, donde el 


maestro guía a los estudiantes mientras estos aplican lo que aprenden y se involucran en el 


objeto de estudio de forma creativa. (Santiago y Bergmann, 2018, p. 24). 


Para poder implementar esta metodología, se adoptará un modelo de aprendizaje combinado 


presencial-virtual (blended learning). De esta manera, el estudiante contará con dos espacios de 


trabajo. Uno de ellos será el espacio de trabajo individual y asincrónico a través de un Entorno Virtual 


de Aprendizaje (EVA) o aula virtual utilizando la plataforma educativa Moodle. El otro espacio de 


trabajo consistirá en los encuentros sincrónicos con los docentes y con sus pares. En estos encuentros 


se dará especial importancia a la participación activa del estudiante en la construcción del 


conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico. Ambos espacios aspiran a favorecer que los 
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estudiantes desarrollen habilidades para lograr un aprendizaje autónomo y colaborativo, lo cual es 


indispensable en la formación del estudiante universitario en la actualidad, respetando los tiempos 


individuales y otorgando a lo afectivo un rol principal como motor energético del conocimiento. 


Por consiguiente, y tratándose de la etapa final de aprendizaje sistemático de las carreras de 


Profesorado, Traductorado y Licenciatura, se promoverá un enfoque constructivista durante el 


proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia político-cultural de distintos pueblos anglófonos y 


se priorizará la construcción autónoma y colaborativa del conocimiento.  


ACTIVIDADES 


Considerando la metodología de Aprendizaje Invertido, para determinar qué tipos de actividades se 


llevan a cabo en los distintos momentos se toma como guía la Taxonomía Revisada de Bloom por 


Anderson y Krathwohl en 2001. Esta taxonomía establece objetivos educativos vinculados a 


determinadas habilidades de pensamiento. Se parte de actividades que se centran en habilidades de 


pensamiento inferiores, tales como recordar y comprender, las cuales el estudiante trabaja de manera 


asincrónica (antes del encuentro sincrónico) a través de presentaciones y tareas en el aula virtual, 


como andamiaje para promover el uso de habilidades cognitivas superiores junto con el docente y sus 


pares en el encuentro presencial.  


Cabe destacar que para poder participar activamente en los encuentros sincrónicos y consolidar la 


adquisición de las habilidades cognitivas superiores, tales como analizar y aplicar, es fundamental 


que el estudiante se involucre previamente en las actividades propuestas en el aula virtual para cada 


temática. 


 


Las actividades han sido pensadas desde la construcción de significados y la creatividad, apuntando 


a los procesos de análisis y a los procesos de generalización. Las mismas incluyen: presentaciones 


teórico-prácticas; la proyección de videos ilustrativos sobre los procesos estudiados; la audición de 


discursos de personajes políticos notables; la discusión en clase; el análisis de edificios y de pinturas 


con vistas a mostrar la incidencia del contexto socio-político en las artes visuales; el análisis 


contrastivo de formas modernas y posmodernas en arquitectura; el análisis de estrategias textuales 


posmodernas en edificios y pinturas; el análisis de fuentes históricas primarias y secundarias; la 


elaboración de mapas conceptuales, cronologías, cuadros sinópticos; la elaboración de listas 


terminológicas sobre temáticas de actualidad; la redacción de ensayos cortos; la presentación de 


informes orales, debates; el trabajo con aplicaciones interactivas para responder cuestionarios, 


establecer relaciones entre conceptos y realizar actividades colaborativas.  


Durante el año, la cátedra ofrece dos talleres titulados How to Deliver an Effective Answer to a 


Historical/Cultural Topic; uno enfocado en la escritura y otro en la producción oral, ambos 


desarrollados como Actividad Práctica. El propósito de estos talleres es recuperar los conocimientos 


sobre escritura académica y exposiciones orales cubiertos por las asignaturas Lengua Inglesa y 


Cultura y Civilización de los Pueblos de Habla Inglesa I, y adaptar su aplicación a las necesidades y 


requerimientos de la asignatura Cultura y Civilización de los Pueblos de Habla Inglesa II. Los 


contenidos y competencias abordados en los talleres se refuerzan a lo largo del año en las distintas 


actividades prácticas. 


Una actividad importante es la que se realiza sobre la base de los Intercultural Topics. Se trata aquí 


de actividades específicas que contribuyen al desarrollo de la competencia intercultural de los 


alumnos. A través de estas actividades se espera que los alumnos puedan –sobre la base de su 


competencia comunicativa– construir su capacidad de interactuar con un mundo culturalmente 


diferente del propio, relacionando sus referentes y marcos culturales con los de las culturas de los 


pueblos de habla inglesa. De esta manera, se propicia la comprensión empática de la cultura objeto 


de estudio y la valoración crítica de la cultura propia. 


Desde hace varios años la Cátedra ha implementado un proyecto titulado Debating. El propósito de 


esta actividad se centra en la adquisición de las estrategias requeridas tanto para el proceso de 
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preparación como para el de participación en debates. El objetivo último es fomentar el desarrollo del 


pensamiento crítico-reflexivo y de las habilidades lingüísticas necesarias para la comunicación de 


contenidos y la persuasión de la audiencia. Durante la pandemia este proyecto fue suspendido; 


actualmente, la Cátedra está evaluando su re-implementación. 


Todos los años, se incluyen también distintas actividades extra-áulicas a las cuales se invita a todos 


los alumnos. Entre ellas figuran las siguientes: 


- Invitación a especialistas a dar conferencias o seminarios sobre algún contenido del programa 


o afín. En reiteradas oportunidades se ha invitado a veteranos de Malvinas quienes han 


disertado sobre su experiencia en la Guerra de Malvinas.  


- Participación de las docentes en la Feria del Libro de Córdoba, ocasión en la cual se invita a 


los alumnos a asistir a las mesas redondas donde se exponen los resultados de los proyectos 


de investigación de la Cátedra.  


- Jornada de Investigación, organizada por la Cátedra y en la cual se socializan los avances y 


resultados de los estudios de un equipo multidisciplinario. 


- Organización y dictado de un taller anual sobre una temática política y/o social de alguno/s de 


los pueblos de habla inglesa: en 2016 este taller se centró en el Centenario del Levantamiento 


de Pascua en Dublín (Irlanda). En 2017, 2018 y 2019 el taller versó sobre BREXIT y Trump. 


En 2018 y 2019 también se organizaron dos talleres sobre el Sueño Americano. En 2021 se 


ofreció un taller en modalidad virtual sobre las fuerzas globales que moldearon la cultura 


inglesa, y en 2022 la Cátedra ofreció un seminario sobre la Revolución Americana y el rol de 


las minorías, para el cual se contó con la participación de una catedrática de la Universidad 


Autónoma de Madrid como disertante invitada. Entre 2021 y 2024, se realizaron talleres 


interculturales sobre arquitectura en colaboración con la Cátedra de Cultura y Civilización de 


los Pueblos de Habla Inglesa I. 


- Participación en experiencias de internacionalización. En 2023 y 2024, la Cátedra co-organizó 


junto a profesores de Douglas College, Canadá, y DePaul University, Estados Unidos, dos 


instancias de internacionalización en el marco de las Global Conversations. 


- Implementación de cursos COIL (Collaborative Online International Learning). Entre 2022 


y 2024, la Cátedra implementó un curso COIL junto a Saint Benilde School of Diplomacy and 


Governance y De La Salle University de Filipinas. Este curso tuvo como objetivo desarrollar 


la competencia intercultural desde una experiencia concreta de interacción con una cultura de 


habla inglesa. Las actividades promovieron la interacción y la colaboración entre un estudiante 


de esta casa de estudios y un estudiante de Filipinas para la elaboración de un proyecto que 


tuvo como tema de fondo contribuir a la reducción de las desigualdades, la meta 10 de 


desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas, y cuya temática, la 


globalización, es parte en el programa de la materia. Se prevé poder seguir implementando 


esta experiencia en los próximos años.  


Nota: La sustanciación de estos proyectos dependerá de los protocolos de clase que proponga la 


facultad. En caso de poder realizarse, las fechas se comunicarán oportunamente.  


 


MATERIAL DIDÁCTICO 


Tanto el primer día de clase como la primera clase luego del receso invernal, los estudiantes acceden, 


junto al programa de la materia, a un cronograma con los temas y subtemas correspondientes a cada 


unidad de cada etapa y a algunas de las lecturas obligatorias y sugeridas para cada uno de dichos 


temas. Los estudiantes tienen acceso a material en diferentes formatos a través del aula virtual: 


presentaciones, audios, videos interactivos, murales colaborativos, juegos online, etc. con distintas 


aplicaciones digitales. De esta forma se intenta motivar a los estudiantes a investigar y estudiar de 


forma autónoma el contenido de las distintas temáticas para luego trabajar de forma interactiva y 


colaborativa con el docente y sus pares. La Cátedra orientará a los estudiantes en la búsqueda de 


material de lectura extensiva para el estudio de la asignatura. 
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IV METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 


 


Se propone la siguiente metodología de evaluación conforme a la reglamentación vigente. 


 


Alumnos promocionales: La Cátedra no ofrecerá promoción sin examen. Cualquier cambio será 


informado a Secretaría Académica y a los alumnos con la debida anticipación. 


Alumnos regulares: El número de parciales para alumnos regulares ha sido fijado en 2 (dos) y el 


alumno podrá recuperar 1 (uno) de ellos en caso de ausencia o reprobación. Tanto los parciales como 


el recuperatorio podrán ser escritos u orales, según el criterio de la Cátedra. La nota mínima para 


aprobar los exámenes parciales es 4 (cuatro). 


El examen final para alumnos regulares será oral o escrito, según lo determine la Cátedra. En todos 


los casos, el alumno expondrá sobre diferentes temas del programa. Los instructivos del examen se 


centrarán en el tipo de actividades y tareas desarrolladas en clase. En la evaluación se tendrá en cuenta 


no solo el conocimiento específico de los aspectos culturales, sino también la expresión del 


pensamiento crítico y la competencia comunicativa. 


Tanto en exámenes parciales como en finales, los alumnos regulares podrán consultar una lista de 


presidentes estadounidenses, una de monarcas y primeros ministros británicos y una de primeros 


ministros quebequenses y canadienses. 


Alumnos libres: El examen final para alumnos libres será escrito y/u oral, según lo determine la 


Cátedra. Consistirá en el desarrollo de temas que permitirán al alumno demostrar su conocimiento de 


los contenidos programáticos, su capacidad para integrarlos y criticarlos, y su dominio de la lengua 


inglesa. En la evaluación se tendrá en cuenta no solo el conocimiento específico de los aspectos 


culturales, sino también la expresión del pensamiento crítico y la competencia comunicativa. Se 


asigna particular importancia a la coherencia, cohesión y corrección de la expresión tanto en las 


evaluaciones escritas como en las orales.  


En caso de que el examen conste de una prueba escrita y otra oral, cada una de ellas será de carácter 


eliminatorio. 


En los exámenes finales, los alumnos libres podrán consultar una lista de presidentes estadounidenses, 


una de monarcas y primeros ministros británicos y una de primeros ministros quebequenses y 


canadienses. 


IMPORTANTE: En el caso de exámenes presenciales, tanto alumnos regulares como los libres 


deberán presentarse al examen final con fotografías (en soporte papel; no se aceptará soporte digital) 


que ilustren cada uno de las estilos/escuelas/corrientes/movimientos en pintura y arquitectura 


incluidos en el programa de la asignatura (se podrá consignar solo el nombre de la obra artística o 


arquitectónica), a fin de poder explicar la aplicación de la teoría a través de diversos ejemplos. 


Alumnos condicionales: Los alumnos condicionales podrán realizar las evaluaciones según lo 


permita la reglamentación vigente. Dichas evaluaciones solo serán tomadas como válidas una vez 


que el alumno haya regularizado su situación. La Cátedra podrá optar por corregir las evaluaciones 


después del período de condicionalidad. 


 


A los fines de una mejor atención a los alumnos que cursen en calidad de condicionales, se les solicita 


informar por escrito a sus respectivos profesores el primer día de clases. Asimismo, deberán 


comunicarle a la Cátedra una vez que se haya regularizado su situación.  


 


Alumnos internacionales: La Cátedra aceptará alumnos internacionales.  
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Nota:   
1. En los exámenes parciales y finales se evaluarán los contenidos relacionados solo con las culturas 


inglesa, estadounidense y canadiense. No se evaluarán los contenidos interculturales relacionados 


con la cultura argentina, excepto en el caso de la Guerra de Malvinas por estar ésta directamente 


relacionada con las culturas inglesa y estadounidense. 


2. Se solicita a los alumnos consultar la reglamentación vigente en relación a situaciones especiales:   


- Alumnos condicionales. 


- Regímenes especiales de cursado para estudiantes trabajadores y con personas a cargo. 


- Licencias estudiantiles.   


- Reprogramación de evaluaciones por paro de transporte y otras situaciones de fuerza mayor.  


 


V BIBLIOGRAFÍA 


A. Obligatoria: 


Material seleccionado por las docentes y de consulta obligatoria para los alumnos compartido a través 


del aula virtual.  


Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través del aula 


virtual de la asignatura. 


 


B- General: 


El alumno podrá usar esta u otra bibliografía de similar contenido. Se considera indispensable la 


consulta de diarios, revistas y/u otras publicaciones periódicas (e.g., The Economist, The Listener, 


The New Statesman, The Spectator, The Washington Post, The New York Times, Time, Newsweek, 


Foreign Affairs, etc.) disponibles (a través de la Biblioteca de la Facultad o de Internet) especialmente 


para el desarrollo de los temas de actualidad. 


 


Arrigo, J., Borum, J., y Galatti, B. (1999). The American Art Book. Phaidon Press. 


Barker, R. (1978). Political Ideas in Modern Britain. Methuen & Co. Ltd.  


Barnes, G. A. (1984). The American University: A World Guide. ISI Press. 


Bender, D. y Dudley, W. (1990). The Vietnam War: Opposing Viewpoints. Greenhaven Press. 


Benz, W. y Graml, H. (1986). El Siglo XX. Problemas mundiales entre los dos bloques de poder. 
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HORARIOS DE CONSULTA: 


Los horarios de consulta serán desde la primera clase hasta el recuperatorio. En los períodos 


de examen las consultas se realizarán solo por e-mail.  


Los horarios de consulta podrán ser en modalidad presencial o remota. Estos serán informados la 


primera semana de clase y quedarán consignados en el aula virtual. 


Se solicita inscripción previa (24 h hábiles de anticipación) vía aula virtual a fin de una mejor 


organización del horario de consulta. 
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Fundamentación 


La asignatura Introducción a la Interpretación para la sección Inglés es una materia que se 


dicta en el quinto y último año de la carrera de Traductorado Público Nacional de Inglés. La 


Interpretación, que constituye una rama de la Lingüística Aplicada, puede definirse como 


un campo profesional que involucra una serie de procesos cognitivos tales como escuchar, 


comprender, analizar y sintetizar un discurso en un idioma dado, para ser reformulado 


oralmente en un idioma diferente, actuando como un mediador lingüístico y promoviendo la 


comunicación intercultural. Este proceso comunicativo dinámico y complejo que exige el 


desarrollo de diferentes competencias y que va más allá de la simple transferencia de 


palabras, requiere que el intérprete gestione las complejidades culturales y contextuales del 


mensaje, transmitiendo tanto el sentido nocional como emocional del hablante (Jones, 


1998; Lederer, 2010; Pöchhacker, 2016 y Seleskovitch, 1989). 


Esta asignatura introductoria permite iniciar a los futuros profesionales de la traducción en 


el desarrollo de las competencias básicas para desempeñarse en un encargo de 


interpretación como un medio de comunicación interlingüística entre hablantes de dos 


idiomas distintos, en este caso, el inglés y el español. A través de esta asignatura, se 


pretende que los estudiantes tengan una visión general de la práctica de la interpretación 


en distintas modalidades, tales como la traducción a la vista, la interpretación bilateral y la 


interpretación consecutiva para que cuenten con herramientas necesarias que 


complementen su perfil profesional. Por medio de los objetivos de esta asignatura, se 


procura que los alumnos desarrollen los conocimientos y las habilidades que servirán como 


base para iniciarse en la profesión del intérprete, percibir si posee un interés en 


desempeñarse en esta especialidad y para que, oportunamente, puedan profundizar el 


desarrollo de las competencias en interpretación en la Especialización en Interpretación en 


el nivel del posgrado. 


OBJETIVOS 


Objetivos generales  


Al finalizar el año académico, el alumnado deberá estar capacitado para: 


● demostrar destrezas básicas en el empleo de técnicas interpretativas en las 


modalidades de interpretación desarrolladas en el curso; 







● interpretar con fluidez, precisión semántica y en estilo coherente discursos orales en 


las lenguas de trabajo (español<>inglés); 


● demostrar conocimiento y manejo de la terminología en las temáticas especializadas 


cubiertas en el curso, y  


● aplicar las nociones de oratoria impartidas en el curso en la elaboración de discursos 


en español e inglés.      


 


Objetivos específicos 


Al finalizar el año académico, el alumnado deberá estar en condiciones de: 


● aplicar en forma progresiva las destrezas, habilidades y técnicas básicas de la 


traducción a la vista, la interpretación bilateral y la interpretación consecutiva; 


● reformular en español un discurso pronunciado originalmente en inglés o viceversa, 


en forma fluida, correcta, con el registro adecuado y que sea fiel al sentido y a la intención 


del orador;  


● utilizar las técnicas de preparación y documentación temática aplicadas a la 


interpretación y producir material de investigación enciclopédica sobre temas a designar; 


● utilizar la lengua materna en forma clara, correcta, fluida y coherente en la fase de 


reformulación;  


● utilizar la lengua B (inglés) con corrección y naturalidad a fin de garantizar una 


comunicación eficaz y fluida; 


● adquirir y aplicar destrezas básicas en comunicación no verbal y técnicas de oratoria 


en la elaboración o reformulación de discursos;  


● adquirir y aplicar criterios para evaluar la práctica de un ejercicio de interpretación, 


sea este propio (autoevaluación) o de otra persona (evaluación colectiva o entre pares). 


● demostrar la capacidad de trabajo colaborativo en equipos de trabajo. 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 


Las clases estarán diseñadas para integrar contenido teórico y práctico, pudiendo incluir 


ambos componentes en una misma sesión o enfocarse en uno solo, según lo requiera el 


tema por desarrollar. Estas sesiones se centrarán en  la adquisición de las competencias 


disciplinares del curso. Para ello, se combinarán exposiciones teóricas impartidas por el 


equipo docente, enfocadas en aspectos especializados de la disciplina.      







Estas sesiones podrán requerir determinadas lecturas previas por parte del alumnado, la 


entrega de trabajos escritos, así como la visualización de vídeos y/o búsquedas 


terminológicas, lo cual les permitirá a los estudiantes participar de forma activa y reflexiva 


en la adquisición de conocimientos básicos del ámbito. Las lecturas de textos buscan 


promover el aprendizaje autónomo, así como desarrollar habilidades críticas y una 


expresión oral de alto nivel. 


Durante las sesiones expositivas, el docente a cargo formulará preguntas, aclarará dudas, 


proporcionará ejemplos, establecerá conexiones entre las diversas actividades prácticas 


programadas y guiará la búsqueda de información.      


Por su parte, dado el enfoque predominantemente práctico de la asignatura, se 


desarrollarán sesiones que incluirán ejercicios preparatorios de resolución de problemas y 


la ejecución de ejercicios prácticos en distintas modalidades de interpretación. Se podrán 


realizar también tareas de exposición, corrección grupal o autocorrección. 


Asimismo, se implementará el uso de estrategias de aprendizaje que se correlacionan con 


estilos de aprendizaje variados y que promueven la autonomía y el trabajo colaborativo 


(Kiraly, 2000).  


Finalmente, se realizará práctica complementaria en el aula multimedia con foco en el 


desarrollo de una o más subcompetencias traductoras (Kelly, 2002; PACTE, 2011) y el 


desarrollo de estrategias para el aprendizaje de la interpretación (Gile, 2009). 


Por lo tanto, teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje antes especificados, la 


metodología de trabajo contempla, a modo de ejemplo, el siguiente tipo de actividades: 


Desarrollo de diversas técnicas preparatorias para la interpretación, tales como:  


● ejercicios de escucha atenta y comprensión. 


● ejercicios de identificación de ideas principales y secundarias, así como de la 


macroestructura del discurso. 


● ejercitación para desarrollar la capacidad de memorización.  


● práctica de oratoria en lengua materna y en lengua de llegada.  


● análisis del discurso expositivo y argumentativo en inglés para decodificar e 


interpretar la organización de la información en la lengua de partida.  


● ejercitación en técnicas de clozing (anticipación y contexto).  


● ejercitación en sinonimia y paráfrasis.  


● ejercitación de reformulación intralingüística para entrenar las estrategias de 


interpretación. 







● desarrollo de estrategias de análisis y comprensión textual aplicadas a la traducción 


a la vista. 


Ejercitación para desarrollar la capacidad de interpretar en forma consecutiva, tales 


como:  


● ejercicios de interpretación bilateral inglés<>español de entrevistas y diálogos con y 


sin toma de notas.  


● ejercicios de interpretación consecutiva inglés<>español de exposiciones, 


conferencias, discursos, charlas, entrevistas, informes, diálogos con y sin toma de 


notas.  


● ejercitación con foco en la traducción oral de cifras, fechas, nombres propios, 


nombres geográficos y siglas.  


● interpretación consecutiva de discursos orales grabados y o de material videográfico 


sobre los temas trabajados en el curso.       


● interpretación bilateral de situaciones comunicativas simuladas dentro del contexto 


de OPI (Over the Phone Interpreting) tanto de grabaciones reales como producidas 


por la cátedra.      


● ejercicios de juegos de rol y simulación de situaciones reales.  


 


Actividades para desarrollar las habilidades de tomas de notas, tales como:  


● aprender a escuchar de manera consciente.  


● desarrollo de la capacidad de concentración, escucha atenta, comprensión, análisis, 


memoria y síntesis, necesarias para la interpretación consecutiva. 


● concepto y práctica de “transcodage”.  


● práctica con abreviaturas y formas de sintetizar mensajes.  


● práctica con siglas correspondientes a nombres de instituciones y organismos 


conocidos.  


● modos de simbolizar, ordenación de las notas.  


● separación de ideas y marcadores del discurso.  


 


Modalidad de trabajo con el Aula virtual 


En esta cátedra se trabajará con un Aula virtual (AV) en la plataforma Moodle como apoyo 


y complemento de la enseñanza presencial, con el fin de enriquecer la experiencia y los 


procesos de enseñanza-aprendizaje.  







Esta metodología mixta conocida como blended learning (Pym, Fallada, Biau, & Orenstein, 


2003) promueve nuevas formas de interacción mediante el uso de tecnologías para el 


aprendizaje, de organización del trabajo, de acceso a la información y de socialización del 


conocimiento. Por lo tanto, este espacio de trabajo permitirá realizar una práctica extra, 


consolidar el aprendizaje, desarrollar estrategias pedagógicas que optimizan la calidad de 


la adquisición de los conocimientos, desarrollar la autonomía de los estudiantes, además 


de funcionar como canal de comunicación suplementario entre docentes y alumnos. Este 


enfoque de enseñanza y aprendizaje coloca al alumno en un rol central, ya que requiere su 


participación activa en todo momento, e implica que el docente adopte el rol de guía, 


facilitador o moderador en gran parte de las tareas que se lleven a cabo en este espacio 


virtual. 


La implementación del AV debe ser entendida como una parte integral de la experiencia de 


los estudiantes. En algunos casos, servirá de estrategia pedagógica adicional y de apoyo 


con la que contarán los alumnos para optimizar los procesos de aprendizaje, obtendrán 


más oportunidades de práctica y se apropiarán de herramientas que les permitan seguir 


desarrollando sus habilidades. Por otro lado, el AV servirá de entorno para brindar una 


primera aproximación a los conceptos teóricos, ya que los alumnos podrán acceder a 


exposiciones y presentaciones de este contenido en un momento previo al encuentro 


presencial. De esta manera, podrán llegar preparados y dispuestos para comenzar a 


desarrollar habilidades y destrezas propias de la Unidad que se esté navegando en el 


cursado y recibir retroalimentación en tiempo real, de parte del docente y de sus pares, y 


así tener sus primeras experiencias prácticas en un entorno controlado y apropiado para 


estas instancias de introducción. El contenido disponible en el AV de ninguna manera 


suplirá las clases presenciales, ya que durante los encuentros presenciales se reflexionará 


sobre el contenido teórico, se abordarán las inquietudes que puedan surgir y se aplicarán 


los conceptos en actividades prácticas de análisis, aplicación y reflexión. 


Adicionalmente, los alumnos deberán cumplir con una serie de actividades obligatorias 


correspondientes al Trabajo práctico 3, que se desarrollarán exclusivamente en el entorno 


virtual. 


Ante una necesidad de desarrollar todo o parte del ciclo lectivo de manera virtual surgida a 


partir de una fuerza mayor, como una emergencia sanitaria, los contenidos de la asignatura 


se desarrollarán, alternadamente, de manera asíncrona por medio del aula virtual de la 


asignatura en la plataforma Moodle y de manera sincrónica con encuentros regulares 


mediante plataformas tales como Google Meet o Zoom. 


 







CONTENIDOS  


 


Unidad 1: Introducción teórica a los conceptos básicos de la interpretación 


Definición de interpretación. La profesión del intérprete. Evolución de la profesión. Historia 


de la interpretación. Interpretación vs. Traducción. Lenguaje oral vs. lenguaje escrito. 


Clasificación de las lenguas de trabajo. Modalidades y tipos de interpretación. Cualidades 


y competencias del intérprete. La interpretación y las TIC.  


Unidad 2: Adquisición de competencias lingüísticas y extralingüísticas 


La preparación  de encargos de interpretación. Investigación documental y enciclopédica. 


La gestión terminológica orientada a la interpretación. Encargos de interpretación. 


Anticipación y adquisición de conocimientos lingüísticos y extralingüísticos. Características 


de un buen discurso. Elaboración de discursos. Oratoria y comunicación no verbal. Memoria 


y tipos de memoria. Técnicas de visualización y apoyo de la memoria.  


Unidad 3: Práctica y ejercitación en interpretación bilateral 


Interpretación bilateral. Características, contextos y ámbitos de uso. La interpretación 


telefónica. Práctica de interpretación bilateral con discursos prototípicos de corta duración. 


Práctica con diálogos cortos en diferentes ámbitos. Ética profesional. Códigos de ética en 


Interpretación. Las condiciones óptimas de trabajo y las buenas prácticas. Norma IRAM. 


Unidad 4: Traducción a la vista: del discurso escrito al discurso oral 


Introducción a la Traducción a la vista. Modalidades de Traducción a la vista. Ejercicios de 


preparación para la Traducción a la vista. Estrategias de comprensión lectora. Estrategias 


de anticipación y resolución de problemas propios de la Traducción a la vista. 


Unidad 5:  Preparación para la interpretación consecutiva 


Introducción a la Interpretación consecutiva sin toma de notas. La audiocomprensión. 


Análisis de ideas principales y secundarias del discurso. La transposición de la idea como 


principio fundamental. Interpretación consecutiva intralingüística con textos narrativos, 


descriptivos y expositivos. 







Unidad 6: Interpretación consecutiva interlingüística: De la memoria a la toma 


de  notas 


Interpretación consecutiva con toma de notas. Uso de símbolos. Memorización y 


Simbología: Interpretación consecutiva interlingüística con textos expositivos. 


Taller introductorio a la Interpretación simultánea 


Aproximación inicial a la Interpretación simultánea. La técnica de shadowing. Interpretación 


simultánea guiada. Práctica con discursos en inglés de baja dificultad.  


NOTA: Este taller se llevará a cabo siempre y cuando se cuente con la disposición de un 


laboratorio para todas las comisiones y/o con aulas con computadoras y auriculares para 


cada uno de los estudiantes.  


 


CRITERIOS Y MODALIDAD DE EVALUACIÓN  


(conforme a la reglamentación vigente) 


Los criterios y la modalidad de evaluación se ajustarán a los objetivos planteados para este 


curso.  


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


En cada etapa de evaluación, así como a lo largo del año, se tendrán en cuenta los 


siguientes parámetros:  


a) conocimiento teórico-práctico de los temas desarrollados en el curso; 


b) captación precisa del contenido semántico del texto o discurso fuente; 


c) reformulación en lengua de llegada que refleje la correspondencia con el tono, 


registro y estilo del texto o discurso fuente; 


d) ausencia de errores léxico-gramaticales y/o fraseos inadecuados en el estilo y el 


registro del texto o discurso fuente; 


e) uso correcto de la lengua materna y coherencia textual en la reformulación de 


contenidos provenientes de la lengua fuente; 


f) uso adecuado y en forma correcta, fluida e inteligible de la segunda lengua; 


g) precisión terminológica en discursos con temáticas especializadas; 


h) resolución de problemas de traducción presentes en distintas modalidades de 


interpretación; 


i) aplicación de estrategias de traducción e interpretación;  







j) actitud y postura adecuadas que debe adoptar un intérprete al realizar su trabajo. 


 


Las distorsiones semánticas, omisiones y/o agregados de información en relación con el 


texto o discurso fuente son considerados criterios de medición fundamentales para la 


evaluación de la interpretación en lengua de llegada. 


Asimismo, se evaluará a los alumnos conforme a la escala de evaluación propuesta por 


Schjoldager (1996), adaptada a la Traducción a la vista y la Interpretación consecutiva. 


Sistema de Evaluación 


En esta cátedra rige el régimen de promoción obligatoria sin examen final; la condición de 


alumno regular no existe. Por lo tanto, en caso de no alcanzar la promoción, el alumno 


deberá rendir un examen final en calidad de alumno libre. 


Requisitos para estudiantes en régimen de promoción 


La promoción estará sujeta a las siguientes condiciones: a) haber asistido, como mínimo, 


al 80% (ochenta por ciento) de las clases dictadas en el año lectivo, con excepción de los 


estudiantes contemplados en el Régimen de estudiante trabajador o con personas a cargo; 


b) haber aprobado 2 (dos) exámenes parciales, c) haber aprobado 3 (tres) trabajos 


prácticos, y d) haber obtenido un promedio general no inferior a 7 (siete) puntos. Dicho 


promedio debe ser un número entero y no una fracción inferior a este y surge de promediar 


las notas de los parciales con el promedio de los trabajos prácticos. 


Los trabajos prácticos podrán ser desarrollados de manera presencial o por medio del aula 


virtual de manera asincrónica a elección de los docentes de la cátedra. Se desarrollarán los 


dos primeros prácticos de manera presencial, mientras que el tercer práctico estará 


conformado por actividades teórico-prácticas obligatorias que implicarán la participación 


continua de los alumnos en las clases presenciales y/o en el aula virtual de manera 


individual y/o grupal y las cuales serán debidamente comunicadas a los alumnos de cada 


comisión. Los alumnos deberán realizar el 80% de estas actividades.  


El alumno podrá recuperar uno de los parciales y uno de los trabajos prácticos en caso de 


inasistencia, aplazo o para elevar el promedio general. En ambos casos, la calificación 


obtenida sustituirá a la de la evaluación reemplazada. 


El incumplimiento de alguno de los requisitos detallados con anterioridad hará perder el 


beneficio de la promoción sin examen.  


 







Examen final para alumnos libres en la modalidad presencial 


Constará de cuatro partes: 1. preguntas teóricas; 2. interpretación bilateral del inglés al 


español y viceversa; 3. interpretación consecutiva del inglés al español y 4. traducción a la 


vista de inglés al español de un texto a ser designado. Cada una de estas partes es 


eliminatoria. 


IMPORTANTE: El alumno libre deberá presentar una grabación de un texto a elección 


sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el cual demuestre dominio de la traducción 


a la vista del inglés al español. Dicha grabación deberá tener una duración de cinco minutos. 


Deberá presentarse además una reflexión de los problemas encontrados y las estrategias 


utilizadas para solucionarlo conforme a la teoría de traducción a la vista. Este trabajo deberá 


tener una longitud de al menos tres páginas. Según la normativa vigente, el alumno tendrá 


derecho a 2 (dos) instancias de consulta para evacuar dudas previo a la entrega del trabajo 


y a 1 (una) instancia de devolución con la entrega de la corrección en los horarios y fechas 


que fijen los docentes a cargo. El trabajo previo aprobado o monografía aprobada tendrá 


vigencia por 2 (dos) años y 1 (un) turno y quedará reservado en el Área de Enseñanza. 


Según la reglamentación vigente en relación con las modalidades de tratamiento del alumno 


libre, la metodología de trabajo para esta condición será la siguiente: el alumno libre 


presentará la grabación junto con la reflexión 30 días corridos antes de la fecha en que se 


propone rendir la asignatura. Antes de terminado ese plazo los docentes responsables de 


la cátedra harán una devolución por escrito acerca de lo que debería ser corregido o 


mejorado en el documento. Si hubiere más de cinco trabajos para corregir, el plazo máximo 


de corrección será de 60 días corridos. Tendrá validez por dos años y un turno a partir de 


la fecha de presentación. 


Nota: Ante la necesidad de implementar el aprendizaje remoto por situaciones de 


emergencia o de fuerza mayor, los requisitos necesarios para alcanzar la promoción 


podrían ser revisados y comunicados oportunamente. 


IMPORTANTE: el presente programa puede estar sujeto a cambios en el caso de 


circunstancias excepcionales que así lo justifiquen. 


CRONOGRAMA TENTATIVO 


PRIMER CUATRIMESTRE: 


● Unidad 1: Conceptos y fundamentos teóricos 







● Unidad 2: Habilidades de preparación (oratoria y memoria) 


● Unidad 3: Interpretación bilateral 


● Trabajo práctico 1  


● Parcial 11  


SEGUNDO CUATRIMESTRE: 


● Unidad 4: Traducción a la vista 


● Unidad 5: Preparación para la Interpretación consecutiva 


● Unidad 6: Interpretación consecutiva 


● Trabajo práctico 2 


● Parcial 2 


● Recuperatorios de trabajos prácticos y parciales 


● Taller de aproximación a la interpretación simultánea 


Se llevará a cabo un Trabajo práctico 3 que tendrá lugar en el AV y constará de actividades 


correspondientes a las diferentes unidades desarrolladas y se realizarán a lo largo del ciclo 


lectivo.  
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FUNDAMENTACIÓN 
 
 


Para proyectar el programa del Ciclo de Nivelación de Italiano, se debe partir de 
algunas premisas iniciales. En primer lugar, los alumnos destinatarios componen un grupo 
heterogéneo en cuanto a la formación previa de competencias básicas en la disciplina. Esta 
asignatura busca, por lo tanto, generalizar y nivelar el manejo de la lengua italiana por 
parte de los cursantes y articular una mediación entre los conocimientos previos del 
alumno y el conjunto de saberes que se construye en el primer año de la carrera 
universitaria. 


En este sentido, el Ciclo de Nivelación reviste una importancia significativa para el 
ingresante ya que le permitirá alcanzar no solo instrumentos fundamentales para avanzar y 
superar la etapa del cursado del mismo sino también obtener los conocimientos 
preparatorios necesarios para enfrentar de manera exitosa los niveles de complejidad y 
profundización que requerirá el cursado del primer año del Profesorado, Traductorado y/o 
Licenciatura de Italiano.  


Para adquirir dichos instrumentos, la materia favorecerá la adquisición de 
competencias lingüísticas proporcionando nociones elementales de lengua, gramática y 
fonología. Asimismo, se fomentará la adquisición de una competencia cultural e 
intercultural a través del desarrollo por parte del aprendiente de una actitud, una 
sensibilidad y una empatía hacia las diferencias culturales.  


Por otra parte, es fundamental considerar que el alumno se está iniciando en la vida 
universitaria, con todas las implicaciones académicas e institucionales que ello supone. De 
esta manera, resulta de vital importancia el acompañamiento por parte de los docentes de la 
cátedra en el aprendizaje de nuevos códigos institucionales, nuevas relaciones con docentes 
y autoridades de la Facultad y la Universidad y entre pares. 


 


OBJETIVOS 
 


a) Objetivos Generales: 
 
• Proporcionar nociones elementales de lengua, gramática y fonología italiana. 
• Favorecer el desarrollo de la competencia intercultural y el pensamiento crítico a través 


del aprendizaje de la lengua y el conocimiento de la cultura italiana.  
• Facilitar la introducción en el ámbito de la Facultad y la Universidad.  
 
 
b) Objetivos Específicos: 
 
Al finalizar el cursado, el estudiante deberá estar en condiciones de: 
 
• Identificar y reproducir aspectos fonológicos del italiano estándar.  







• Comprender textos orales y escritos de baja complejidad. 
• Abordar instancias comunicativas formales e informales con contenidos de uso 


corriente, asumiendo distintos roles. 
• Producir textos escritos de baja complejidad, con contenidos de uso corriente. 
• Sensibilizarse acerca de los rasgos culturales de Italia a fin de afianzar la propia 


identidad y propiciar la comprensión intercultural. 
• Incorporar habilidades de estudio.  


 
(*) Los objetivos específicos se enmarcan en el nivel A2 descripto por el “Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas”. 


 
 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 


Conforme a los lineamientos teóricos actualmente vigentes, el curso se basa en la 
práctica integral de la lengua, teniendo en cuenta las cuatro habilidades básicas: 
comprensión y producción oral y comprensión y producción escrita. Las clases son 
eminentemente prácticas, con un espacio destinado a la reflexión gramatical y fonológica. 
 Además de la bibliografía obligatoria, está prevista la utilización de distintos 
recursos didácticos destinados a cumplir los objetivos propuestos.  


 
CONTENIDOS 


1º Unidad –PRESENTACIONES 


Contenidos nocionales y funcionales: Saludar y presentarse de forma completa. Preguntar 
y decir el nombre, la nacionalidad, proveniencia, edad, estado civil, ocupación, residencia, 
dirección y otros datos personales. Describir las características físicas y la personalidad de 
una persona. Hablar acerca de la familia. 
 
Contenidos lingüísticos: Alfabeto. Género y número del sustantivo y adjetivo. Uso y de 
los verbos essere, chiamarsi, abitare, avere, vivere y fare. Algunos usos de las 
preposiciones di, a, in y da. Artículos determinados singulares y plurales. Artículos 
indeterminados singulares y plurales. Pronombres y adjetivos posesivos.  Presente del 
Indicativo de algunos verbos regulares e irregulares. Pronunciación de los sonidos /t͡ ʃ/, /k/, 
/d͡ʒ/ y /g/.  
 
Contenidos lexicales: Saludos. Nacionalidades. Profesiones, oficios y lugares de trabajo. 
Los números desde cero en adelante. Miembros de la familia. Partes del cuerpo y del 
rostro. Adjetivos inherentes a la descripción física. Adjetivos de personalidad. 
Indumentaria, calzado y accesorios.  
 
Contenidos culturales: La familia italiana.  
 



https://it.wikipedia.org/wiki/Affricata_postalveolare_sorda

https://it.wikipedia.org/wiki/Affricata_postalveolare_sonora





2° Unidad – LA VIDA COTIDIANA 


Contenidos nocionales y funcionales: saber situar una acción en el tiempo. Expresar la 
frecuencia con la que se realizan determinadas acciones. Pedir y proporcionar la hora. 
Hacer comentarios acerca del estado del tiempo. Proporcionar y requerir información 
acerca de las actividades diarias y sus respectivos horarios. Hablar de los quehaceres 
domésticos. Hablar del tiempo libre. Manifestar gustos personales. Expresar consenso y 
disenso.  


Contenidos lingüísticos: presente Indicativo de verbos regulares e irregulares. Uso de 
verbos reflexivos y recíprocos. Presente Indicativo de verbos terminados en -care y -gare.  
Uso de preposiciones inherentes a la rutina diaria y expresiones temporales. Uso del verbo 
piacere, pronombres átonos y tónicos. Pronunciación del sonido /ʃ/.  


Contenidos lexicales: Adverbios de tiempo y frecuencia. Fechas. Días de la semana. 
Partes del día. Meses del año. Estaciones del año. Verbos relacionados con la rutina y las 
tareas domésticas. Verbos y expresiones idiomáticas relativas al tiempo libre. Expresiones 
idiomáticas referidas a la hora. 


Contenidos culturales: La rutina de los italianos. Trucos para organizar las tareas 
domésticas. El “amo de casa”. El tiempo libre de los estudiantes universitarios en Italia.  


3° Unidad –SITUACIONES PASADAS 


Contenidos nocionales y funcionales: Hablar de preferencias a la hora de vacacionar. 
Hablar del clima. Relatar hechos al pasado. Referir en forma oral y escrita viajes y 
vacaciones. Saber describir situaciones pasadas. Referir recuerdos de la infancia, la escuela 
y las vacaciones. Contar los acontecimientos más importantes en la vida de una persona.  
 
Contenidos lingüísticos: Passato Prossimo: formación, uso de los auxiliares essere y 
avere, participios pasados regulares e irregulares, verbos con doble auxiliar, verbos 
reflexivos y recíprocos. Passato prossimo de verbos modales (dovere, potere, volere). 
Concordancia del participio pasado con pronombres directos. Passato Imperfetto 
(Indicativo): funciones, verbos regulares e irregulares. Uso y funciones del Passato 
prossimo  y Passato Imperfetto. 
Contenidos lexicales: Lugares de vacaciones, alojamientos, medios de transporte y 
acciones típicas de las vacaciones.  El clima. Expresiones temporales para hablar en 
pasado. Juegos infantiles y juguetes.  
 
Contenidos culturales: La ciudad de Milán (Lombardia). Un día sin pantallas. Juegos y 
recuerdos de épocas pasadas. La localidad de Locorotondo (Puglia). Grandes inventos e 
inventores italianos.  
 
 
 



https://it.wikipedia.org/wiki/Fricativa_postalveolare_sorda





4° Unidad – EL TIEMPO LIBRE 


 Contenidos nocionales y funcionales: proponer, aceptar y rechazar invitaciones. Saber 
justificarse. Hacer propuestas alternativas. Organizar encuentros. Hablar de proyectos 
futuros. Hacer previsiones, promesas, suposiciones. Expresar probabilidad. 


 Contenidos lingüísticos: presente indicativo con valor de futuro. Futuro simple de verbos 
regulares e irregulares. Expresiones referidas con relación a las invitaciones. Uso de Se + 
futuro + futuro. 
 
Contenidos lexicales: expresiones temporales para referirse al futuro. Vocabulario relativo 
al teatro o a un concierto.   
 
Contenidos culturales: Cantantes populares italianos: Vasco Rossi, Andrea Bocelli, Eros 
Ramazzotti, Gianna Nannini. Como será la vida en el 2050. Ferragosto.  
 


5° Unidad - ESPACIOS INTERNOS Y EXTERNOS 


Contenidos nocionales y funcionales: Pedir y proporcionar información acerca de cómo 
llegar a un lugar. Saber explicar dónde se encuentra un lugar. Localizar elementos en 
espacios externos e internos. Saber expresar a qué distancia se encuentra un lugar. 
Interpretar y describir el plano de una vivienda. Describir una casa.  


Contenidos lingüísticos: preposiciones y adverbios de espacio. Preposiciones simples. 
Preposiciones articuladas. Presente (Imperativo) para dar instrucciones (uso di tu e Lei). 
 
Contenidos lexicales: partes de la ciudad. Nombres de edificios. Medios de transporte. 
Tipos de casas. Partes de la casa. Muebles y objetos de la casa. Adverbios para ubicar 
elementos en el espacio.  
 
Contenidos culturales: visitar la ciudad de Florencia (Toscana) en 72hs. La ciudad de 
Roma (Lazio) y sus principales puntos turísticos. Mapas de ciudades. La casa italiana: 
tipología y problemas. Medios de transporte en Italia.  
 


 
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
(conforme a la reglamentación vigente) 


 
 


Alumnos 
regulares: 


Para regularizar el curso los alumnos deberán aprobar un  parcial escrito 
y oral con un mínimo de 4 (cuatro)* en cada una de las instancias y 
tendrán la posibilidad de recuperarlo en caso de ausencia o aplazo. La 
instancia escrita, a su vez, constará de tres partes: comprensión escrita, 
gramática y producción escrita. 



https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.asterisconet.com.ar%2F&ei=twJRVMWnFIamgwTaj4KQAg&usg=AFQjCNFjaqCmEOqpNe_-Ag3l6HuFvzX_0Q&sig2=QxF-jhZ-kz6T-g5cKHqZXg&bvm=bv.78597519,d.eXY





Para aprobar el Ciclo de Nivelación, los alumnos deberán realizar 
posteriormente un examen final escrito y oral aprobado con un mínimo 
de 4 (cuatro)* en cada instancia. Al igual que en el parcial, la instancia 
escrita, constará de tres partes. 
 


Alumnos 
promocionales 
(sin examen 
final): 


Los alumnos deberán aprobar un parcial escrito y oral con un mínimo de 
7 (siete)* en cada una de las instancias. La instancia escrita, a su vez, 
constará de tres partes: comprensión escrita, gramática y producción 
escrita. Será posible promocionar en la instancia de parcial pero no en el   
recuperatorio.   
  


Alumnos 
libres:  


Los alumnos deberán aprobar un examen final escrito y oral con mínimo 
de 4 (cuatro)* en cada una de las instancias. La instancia escrita, a su vez, 
constará de tres partes: comprensión escrita, gramática y producción 
escrita. La producción escrita tendrá una actividad adicional.   
Los contenidos y criterios de evaluación coinciden con los del parcial y 
el recuperatorio.  


(*) Tanto en el examen final como en el parcial se prevén actividades de comprensión 
lectora, una sección de ejercicios de estructuras gramaticales y una sección de producción 
escrita y oral. En el caso de los alumnos libres, el examen final contará con una actividad de 
producción escrita adicional.   
 
(*)  Las notas indicadas se encuadran en el baremo vigente de la Facultad de Lenguas 
U.N.C. conforme a la reglamentación actual.  


 
 


Porcentaje Calificación 
0 a 19% 1 (uno) 
20 a 39% 2 (dos) 
40 a 59% 3 (tres) 
60 a 64% 4 (cuatro) 
65 a 69% 5 (cinco) 
70 a 76% 6 (seis) 
77 a 84% 7 (siete) 
85 a 89% 8 (ocho) 
90 a 96% 9 (nueve) 
97 a 100% 10 (diez) 


 
 
 


BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 


 
• CANALI, P.; CHIABRANDO, M.C.; VOLTAREL, S. – Manual Ciclo de Nivelación 


de italiano 2019- Facultad de Lenguas (Universidad Nacional de Córdoba); editado por 



https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.asterisconet.com.ar%2F&ei=twJRVMWnFIamgwTaj4KQAg&usg=AFQjCNFjaqCmEOqpNe_-Ag3l6HuFvzX_0Q&sig2=QxF-jhZ-kz6T-g5cKHqZXg&bvm=bv.78597519,d.eXY
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Carolina Massimino – 3ª ed- Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 2018. Libro 


digital, PDF. IBN 978-950-33-1476-0. 


 


* Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente 


a través del aula virtual de la asignatura o de forma presencial. 


 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 


 
 


Manuales de Lengua Italiana: 


 


• Bortolon, Mariela - Silvina Voltarel (2012). Lingua pratica. Materiali per il corso di 


ammissione. Córdoba, Facultad de Lenguas (U.N.C.) 


• Dardano, M. - Trifone, P. (1998) Grammatica Italiana. Bologna. Zanichelli edit. 


• Zingarelli, Nicola (a cura di) (2002) Il nuovo Zingarelli. Vocabolario della lingua 


italiana. Bologna. Zanichelli edit. 


• Piotti, D. – De Savorgnani, G. (2007). UniversItalia. Corso di italiano. Firenze: Alma 


Edizioni. 


• Piotti, D. – De Savorgnani, G. (2007). UniversItalia. Esercizi. Firenze: Alma Edizioni. 


 


 


Diccionarios bilingües y monolingües online:  


 


• https://dizionari.corriere.it/dizionario_spagnolo/index.shtml “Corriere della sera” – 


Dizionari. Dizionario bilingue spagnolo – italiano.  


• www.garzantilinguistica.it  “Garzanti Linguistica” - Vocabolario della lingua italiana 


on line. 


• www.demauroparavia.it “Il nuovo De Mauro” – Vocabolario della lingua italiana on 


line. 


 


 
 
 
 
 
 


Prof. Mgtr. María Cecilia Chiabrando 


 



https://dizionari.corriere.it/dizionario_spagnolo/index.shtml

http://www.garzantilinguistica.it/

http://www.demauroparavia.it/
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Asignatura: GRAMÁTICA ITALIANA II 


Cátedra: Única  


Docente responsable: Mgtr. Carolina Negritto 


Sección: Italiano 


Carrera/s: PROFESORADO - TRADUCTORADO - 


LICENCIATURA 


Curso: 3º año 


Régimen de cursado: Anual 


Carga horaria semanal: 4 Horas 


Correlatividades: Lengua Italiana II - Gramática Italiana I 


 


FUNDAMENTACIÓN 


Gramática Italiana II es una asignatura troncal en las carreras de grado del Profesorado, 


el Traductorado y la Licenciatura de Italiano, de acuerdo con lo establecido por los 


descriptores del Plan de Estudios vigente1. Dicha disciplina se relaciona estrechamente 


con las cátedras Fonética II y Lengua III, razón por la cual se trabaja mancomunadamente 


con los docentes, intentando que la adquisición de la competencia gramatical por parte 


del alumno sea un instrumento valioso que le otorgue una sólida base de saberes 


                                                 
1 Departamento A. Ciencias del Lenguaje del Plan N° 7, Año 1990. 


 







lingüísticos y le permita alcanzar el nivel de competencia y dominio C1 sugerido por 


Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2001). 


Las Ciencias del Lenguaje consideran que la gramática consiste en reflexionar no 


solamente sobre los mecanismos de formación de palabras o de construcción de la frase, 


sino también sobre la estructura de textos y discursos, las relaciones del lenguaje con la 


acción, el pensamiento y la interacción. La reflexión gramatical adquiere de este modo un 


rol central en la formación de los futuros profesionales de la lengua, puesto que 


contribuye al desarrollo de los quehaceres de comprender y producir textos 


lingüísticamente correctos y comunicativamente eficaces. 


El dictado de la asignatura parte del supuesto de que los alumnos ya poseen los 


conocimientos de gramática italiana desarrollados en las materias Práctica Gramatical y 


Gramática I, los cuales les consentirán afrontar el estudio de las estructuras sintácticas de 


la frase simple y la sintaxis de la frase compuesta. Más precisamente, la importancia de 


analizar textos socioculturales auténticos desde una óptica de l’analisi logica radica en el 


hecho que dicha praxis proporciona elementos para organizar, estructurar y completar los 


sintagmas nominales y adverbiales según los argumentos requeridos por el verbo y la 


función comunicativa. A su vez, la sintassi del periodo permite al estudiante ahondar en 


las relaciones e implicancias que existen entre las frases que componen los textos, a 


través de la coordinación y la subordinación, atendiendo permanentemente a aspectos 


como la coherencia semántica y la cohesión lógica. Por lo tanto, el objetivo de la Cátedra 


es sistematizar dichos contenidos para que los alumnos logren comprender, reconocer y 


aplicar los recursos que ofrece la lengua para la producción de textos escritos y orales en 


forma apropiada y efectiva, poniendo especial énfasis en el texto como unidad 


fundamental de la lengua, a través del cual el estudiante, analizando distintos rasgos o 


aspectos, apreciará no sólo la forma, sino también su significado y uso.  


Dada la importancia que reviste la fraseología en la interacción social y su frecuencia de 


uso en el lenguaje cotidiano, se  estudiarán aspectos de la fraseología italiana con el fin de 


presentar al estudiante peculiaridades en la construcción de estructuras morfológicas y 


sintácticas de algunas locuciones, expresiones idiomáticas y frases hechas, las cuales 


contribuyen a ampliar la competencia sociolingüística y comunicativa de los participantes 


y son fuente de transmisión de conocimientos culturales.  


En definitiva, el diseño del programa pone el acento en proporcionar al estudiante una 


visión integrada de la gramática italiana a fines de contribuir en modo significativo al 


manejo de los procesos de comprensión y producción lingüísticas, fundamentales para 







mejorar las competencias de producción e interacción oral y escrita. Cabe aclarar que la 


disposición de las unidades no sigue un orden canónico, sino que responde a las 


necesidades del grupo de anticipar el estudio de fenómenos lingüísticos más complejos 


para lograr optimizar tan pronto como sea posible sus prácticas discursivas. 


En este espacio curricular se pretende además que la formación académica brindada al 


alumno le permita desarrollar las competencias individuales necesarias para un 


pensamiento crítico y divergente, para un desempeño profesional éticamente 


sustentado. 


A continuación, se presentan los objetivos, la metodología de trabajo, los contenidos 


programáticos, los criterios de evaluación y la bibliografía obligatoria y recomendada.  


 


 OBJETIVOS 


Objetivos Generales: 


Al finalizar el curso el alumno deberá estar en condiciones de: 


 Priorizar un tipo de gramática descriptiva y no prescriptiva. 


 Reconocer a la lengua como instrumento de expresión y de acción. 


 Conocer, usar y describir elementos de la sintaxis del italiano, estableciendo las 


estructuras de la oración compleja hasta el plano de la oración mínima. 


 Adquirir, a través de la práctica, hábitos de análisis de asociación, comparación y 


contraste, lo cual le permitirá aprehender los contenidos, evitando la mera 


memorización. 


 Manejar el metalenguaje para referirse a fenómenos lingüístico-gramaticales. 


 Desarrollar un pensamiento crítico y analítico a través de las distintas actividades 


propuestas. 


 Participar activamente en las clases e interactuar con el profesor y los demás 


estudiantes sobre la base del respeto mutuo.  


 


Objetivos Específicos: 


Al finalizar el curso el alumno deberá estar en condiciones de: 


 Reconocer y analizar los constituyentes obligatorios y facultativos de la oración 


simple y de la oración compuesta. 







 Formular frases, construir períodos y producir textos dotados de cohesión, 


coherencia y variedad estructural y analizar sus características morfosintácticas.  


 Aplicar las funciones sintácticas estudiadas para reproducir prácticas discursivas 


lingüísticamente correctas y comunicativamente eficaces. 


 Elegir la correspondencia verbal adecuada entre los distintos tiempos y modos en 


oraciones y textos. 


 Adquirir la capacidad de adaptar morfología y sintaxis a un registro coloquial y 


formal. 


 Reconocer y analizar las estructuras morfosintácticas de las expresiones 


idiomáticas y emplearlas en la producción textos escritos y orales conforme a sus 


distintas funciones.  


 Reconocer similitudes y diferencias en el nivel morfosintáctico entre la lengua 


italiana y la lengua española. 


 Expresarse adecuadamente en lengua oral y escrita conforme al nivel exigido en la 


asignatura Lengua III. 


 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 


Con el acompañamiento y la guía del profesor, esta modalidad de trabajo persigue la 


autonomía en el aprendizaje por parte del estudiante, ya que le permite intuir y deducir 


las reglas para luego verificarlas en la norma, convirtiéndose en un participante activo 


del proceso enseñanza-aprendizaje. La reflexión lingüística, el análisis inductivo y la 


resolución de problemas resultan esenciales para abordar metodológicamente el estudio 


de la gramática. 


La cátedra se basa en una concepción integral de la gramática que observa tanto las reglas 


de uso como también las normas de empleo. Efectivamente, los enunciados deben ser 


gramaticalmente correctos, conforme con la morfología y a la sintaxis, pero también 


apropiados al contexto comunicativo.  


El programa propone una integración en la articulación de los aspectos funcionales, 


gramaticales, lexicales y culturales contemplados durante el cursado de las asignaturas 


Práctica Gramatical y Gramática I. Por esta razón, la progresión temática incluye la 







revisión y reutilización de los contenidos desarrollados con anterioridad que permitirán 


ampliar y analizar aspectos morfosintácticos y particularidades estructurales más 


complejas que a su vez conformarán la base de nociones funcionales para las materias 


correlativas de los años sucesivos. 


Dado que se trata de una materia de carácter teórico-práctico, en las clases se alternarán 


exposiciones teóricas -en la que se introducirá a los alumnos a una escrupulosa 


observación de los fenómenos lingüísticos con el fin de obtener una exacta descripción de 


los mismos- y lecturas guiadas de bibliografía específica indicada con antelación a su 


tratamiento en clase. Con respecto a la práctica, el docente instará permanentemente a la 


realización de actividades contextualizadas que respondan a objetivos funcionales. Se 


implementarán ejercicios de: comparación, individualización y reconocimiento, 


sustitución, reconstrucción, síntesis, investigación y transformación. Asimismo, se prevé 


la realización de actividades más libres, en las que los alumnos podrán transformar 


estructuras y experimentar técnicas retóricas y expresivas a fin de emplear la lengua de 


manera efectiva y creativa. 


Con respecto al material didáctico, los estudiantes matriculados en el aula virtual de 


Gramática Italiana II tendrán acceso al material sistematizado y didactizado ad hoc 


por la cátedra que serán utilizados para observar y acreditar la singularidad de numerosos 


fenómenos gramaticales y para reflexionar sobre el uso de las estructuras y relaciones 


morfosintácticas, las conjunciones y conectores textuales que intervienen en la 


coordinación y subordinación. Se explorarán además cuáles son los argumentos 


requeridos según la valencia verbal, los elementos nucleares, circunstanciales y 


expansivos de la frase simple.  


Igualmente, debido a la alta frecuencia de uso en la lengua cotidiana, se estudiará la 


fraseología italiana, diferenciando tipos y funciones y marcando las peculiaridades 


semánticas, sintácticas y pragmáticas de expresiones idiomáticas de amplia difusión en el 


italiano que contribuyen al perfeccionamiento de la competencia lingüístico-


comunicativa del alumno. 


Al cierre de cada unidad está previsto un espacio de reflexión in plenum sobre los 


contenidos abordados en diferentes tipos textuales, propuesta que intenta propiciar la 


construcción del conocimiento colaborativo y la ayuda recíproca entre los compañeros y 


la profesora. Cabe precisar que la retroalimentación respecto del progreso del alumno en 


el aprendizaje de la lengua será permanente. Las correcciones y reflexiones relacionadas 


con el nivel y/o registro lingüístico y el tipo de error en el que fortuitamente haya 







incurrido (morfológico, sintáctico, ortográfico, lexical, fonético) serán analizadas 


considerando el modo de aprender inherente a cada alumno en particular.  


Las clases se dictarán en modalidad híbrida; formato de enseñanza–aprendizaje que 


combina la educación presencial (en el aula) con la remota (en línea). Más precisamente, 


se trabajará en la modalidad 70/30; vale decir, un 70% de las clases serán presenciales y 


un 30% a distancia asincrónicas. Así, la modalidad semipresencial permitirá que los 


estudiantes que cursan de manera tradicional y aquellos que cursan a distancia tengan una 


experiencia educativa similar.  


Al finalizar el dictado de cada clase, los estudiantes tendrán a disposición en el aula 


virtual de la disciplina el registro de clase completado por la docente, a los fines de que 


tengan una perspectiva de las temáticas desglosadas y las actividades llevadas a cabo en 


ambas modalidades de cursado.  


 


CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 


 


Unidad n° 1: Del texto a las oraciones simples: la coordinación 
Clasificación de las frases simples e independientes: enunciativas, volitivas, 


interrogativas, exclamativas (verbales, nominales). La coordinación. La coordinación 


copulativa, adversativa, disyuntiva, conclusiva, declarativa, distributiva, con nexo y sin 


nexo. Funciones y valores semánticos de la conjunción “e” y “ma”. Funciones y usos de 


los nexos en diferentes tipos textuales.  


Unidad n° 2: Sintaxis e interpretación de oraciones subordinadas 
Proposiciones independientes. Proposiciones principales, dependientes y subordinadas. 


Las frases compuestas. Proposiciones explícitas e implícitas. La subordinación. Los 


grados de la subordinación. Tipos de proposiciones subordinadas: subjetivas, objetivas, 


declarativas, temporales, causales, finales, consecutivas, concesivas, modales, 


comparativas, interrogativas, condicionales, relativas propias e impropias, limitativas, 


exclusivas, exceptuativas, incidentales. Nominalización de las subordinadas.  


Unidad n° 3: Aspectos semánticos y sintácticos en los textos 
El sujeto. El predicado. El predicado nominal. El predicado verbal. El complemento 


predicativo del sujeto. El complemento predicativo del objeto directo. El atributo. La 


aposición. Los complementos: objeto directo, indirecto y partitivo. El complemento 


vocativo, de especificación. El complemento de agente y causa eficiente. Complementos 







de: lugar, tiempo, compañía, unión, causa, fin, medio o instrumento, modo, limitación, 


abundancia, materia, comparación, exclusión, distancia, argumento, ventaja y desventaja, 


concesivo, origen y proveniencia. Complementos de uso frecuente en diferentes tipos de 


textos. Complementos diferentes introducidos por el mismo funcional.  


Unidad n° 4: Sintaxis, semántica y pragmática en la fraseología italiana 
Las locuciones. Las expresiones idiomáticas. Las frases hechas. Características 


particulares en su composición morfosintáctica. Funciones en textos escritos y orales. 


Frecuencia de uso. Sentido propio y figurado. Intención comunicativa.  


 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


La modalidad de evaluación está regida conforme a la reglamentación vigente. 


 


Promoción sin examen final: El alumno deberá cumplir con una asistencia mínima 


del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes trabajadores o con personas a 


cargo. Durante las clases asincrónicas, el requisito de la asistencia será sustituido por el 


de la participación activa en las diferentes actividades propuestas en la misma proporción 


acordada para la asistencia en la presencialidad. En lo concerniente a las evaluaciones, 


todo alumno que opte por la modalidad promocional deberá aprobar tres parciales 


escritos y tres trabajos prácticos escritos con un promedio mínimo de 7 (siete). Esta cifra 


debe ser entera y no una fracción inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la 


promoción). Cuando la fracción sea 0,51 o superior en los promedios iguales o superiores 


a 7, se considerará el número entero inmediato superior (ej.: 7,75= 8; 8,51=9). Se podrá 


recuperar un trabajo práctico por inasistencia o aplazo y un parcial por ausencia, 


aplazo o para elevar el promedio general. La calificación obtenida sustituirá la nota de 


la evaluación recuperada. El recuperatorio del parcial y/o del trabajo práctico integra la 


totalidad de los contenidos desarrollados. 


 


Regularidad:  Se deberán aprobar 3 parciales (escritos) y un examen final escrito con 


un mínimo de 4 (cuatro). El examen final versará sobre distintos temas del programa que 


hayan sido desarrollados durante todo el año. Por este motivo el alumno deberá conocer 


los contenidos programáticos y la bibliografía propuesta en el programa. Se podrá 


recuperar un parcial por ausencia o por aplazo. 


 







Alumnos libres:  Los alumnos libres deberán aprobar con un mínimo de 4 (cuatro) un 


examen escrito y oral final que tendrá un tema práctico más para desarrollar (con respecto 


al examen de alumnos regulares) y abarcará la totalidad de los contenidos 


programáticos plasmados en el programa.  


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Los criterios de evaluación de contenidos gramaticales y lingüísticos en ejercicios y 


actividades de tareas, prácticos y parciales responden a los siguientes criterios: 


INDICATORI  PUNTEGGIO 


 Correttezza ortografica e di punteggiatura 15 


 Correttezza morfosintattica e proprietà e varietà lessicale 15 


 Sintassi della frase semplice e complessa 25 


 Coerenza e coesione 20 


 Pertinenza alla richiesta comunicativa 15 


 Conoscenze/approfondimento/originalità 10 


 


Con respecto a los criterios de evaluación, se tendrá en cuenta la corrección 


morfosintáctica, la capacidad de relacionar los temas de las materias entre sí y con los 


contenidos abordados en Lengua Italiana III y Fonética II, el manejo de la lengua, el uso 


pertinente del metalenguaje de la disciplina para reflexionar sobre los fenómenos 


lingüístico-gramaticales y el espíritu crítico. Asimismo, en la evaluación formativa se 


considerará la participación en clase y en la plataforma virtual, el cumplimiento en la 


realización y entrega de las tareas realizadas ya sea in situ o a distancia solicitadas por la 


Cátedra y el respeto hacia la profesora y los compañeros. 


 


CRONOGRAMAS 


Cronograma tentativo de actividades presenciales y asincrónicas: 


 


Fechas Unidad Actividades presenciales Actividades asincrónicas  
 


abril 


mayo 


 


1 


 


 


Actividades teórico-prácticas 


tendientes a reconocer y 


 


Realización de actividades 







Del texto a las 


oraciones 


simples: la 


coordinación 


reflexionar acerca de los 


constituyentes obligatorios y 


facultativos de la oración 


simple, compuesta y compleja. 


Ejecución de ejercicios de 


comparación, 


individualización y 


reconocimiento, sustitución, 


reconstrucción, síntesis, 


investigación y 


transformación. 


de revisión, reutilización, 


consolidación y producción 


de los contenidos 


desarrollados en las clases 


presenciales destinadas a la 


reproducción de prácticas 


discursivas lingüísticamente 


correctas y 


comunicativamente eficaces. 


 


mayo 


julio 


 


2 


 


 


Actividades teórico-prácticas 


tendientes a reconocer y 


reflexionar acerca de los 


constituyentes obligatorios y 


facultativos de la oración 


simple, compuesta y compleja. 


Ejecución de ejercicios de 


comparación, 


individualización y 


reconocimiento, sustitución, 


reconstrucción, síntesis, 


investigación y 


transformación. 


 


Realización de actividades 


de revisión, reutilización, 


consolidación y producción 


de los contenidos 


desarrollados en las clases 


presenciales destinadas a la 


reproducción de prácticas 


discursivas lingüísticamente 


correctas y 


comunicativamente eficaces. 


 


Sintaxis e 


interpretación de 


oraciones 


subordinadas 


 


 


agosto 


septiembre  
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Aspectos 


semánticos y 


sintácticos en los 


textos 


 


Actividades teórico-prácticas 


tendientes a reconocer y 


reflexionar acerca de los 


constituyentes obligatorios y 


facultativos de la oración 


simple, compuesta y compleja. 


Ejecución de ejercicios de 


comparación, 


individualización y 


reconocimiento, sustitución, 


reconstrucción, síntesis, 


investigación y 


transformación. 


 


Realización de actividades 


de revisión, reutilización, 


consolidación y producción 


de los contenidos 


desarrollados en las clases 


presenciales destinadas a la 


reproducción de prácticas 


discursivas lingüísticamente 


correctas y 


comunicativamente eficaces. 


 


septiembre 


octubre 


 


4 


 


Sintaxis, 


semántica y 


pragmática en la 


fraseología 


italiana 


 


Actividades teórico-prácticas 


tendientes a reconocer y 


reflexionar acerca de los 


constituyentes obligatorios y 


facultativos de la oración 


simple, compuesta y compleja. 


Ejecución de ejercicios de 


comparación, 


individualización y 


reconocimiento, sustitución, 


reconstrucción, síntesis, 


investigación y 


transformación. 


 


Realización de actividades 


de revisión, reutilización, 


consolidación y producción 


de los contenidos 


desarrollados en las clases 


presenciales destinadas a la 


reproducción de prácticas 


discursivas lingüísticamente 


correctas y 


comunicativamente eficaces. 


 


 


 


 


 







Cronograma tentativo de parciales y trabajos prácticos: 


 


 
1°  T. Práctico (escrito) segunda semana de mayo 


1°  PARCIAL (escrito) cuarta semana de junio 


2°  T. Práctico (escrito) segunda semana de agosto 


2°  PARCIAL (escrito) primera semana de septiembre 


3°  T. Práctico (escrito) cuarta semana de septiembre 


3° PARCIAL (escrito) tercera semana de octubre 


Recuperatorio T. P. (integrativo) cuarta semana de octubre 


Recuperatorio PARCIAL (integrativo)  cuarta semana de octubre 


 


Es pertinente precisar que dicho cronograma de actividades es de carácter estimativo pues 


está sujeto a ajustes según las características de aprendizaje y/o eventualidades que 


pudiesen surgir a lo largo del ciclo lectivo. 


 


BIBLIOGRAFIA  


Cabe aclarar que las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas 


oportunamente a través del aula virtual de la asignatura. 


 


ESPECÍFICA 


Apuntes de Cátedra: Selección de material ad hoc para la práctica de Gramática II. 


Aprile, G. (2008). Italiano per modo di dire. Esercizi su espressioni, proverbi e frasi 


idiomatiche. Alma Edizioni 


Dardano, M. y Triffone, P. (2009). Grammatica Italiana con nozioni di linguistica. 


Zanichelli Editore.  


Patota, G. (2006). Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo. Garzanti 


Renzi, L. (1988). Grande grammatica di consultazione. Volume I. Il Mulino. 


Renzi, L. y Salvi, G. (1991). Grande Grammatica Italiana di consultazione. Volume II. Il 


Mulino. 


Sabatini, F., Camodeca, C. y De Santis, C. (2011). Sistema e testo. Dalla grammatica 


valenziale all'esperienza dei testi. Loescher. 


Sensini, M. (2012). Le parole e i testi. Le parole. Dai suoni al periodo. Mondadori. 


Serianni, L. (1989). Grammatica Italiana. UTET Libreria. 


Serianni, L. (2010) Grammatica. Sintassi. Dubbi. Grazanti. 


Serianni, L. (2010). Grammatica Italiana. Italiano comune e lingua letteraria. UTET 


Università. 







Zamora, P., Alessandro, A. (2006). Hai voluto la bicicletta... Esercizi su fraseologia e 


segnali discorsivi per studenti di italiano LS/L2. Guerra Edizioni. 


 


GENERAL 


Altieri Biagi, M.L. (1982). Dalla lingua alla grammatica. Mursia.  


Altieri Biagi, M. L. (1992). La Grammatica dal testo. Mursia. 


Andorno, C. y Bosc, F. (2003). Grammatica insegnarla e impararla. Guerra Edizioni. 


Colombo, A. y Marinoni, A. (2002). Analisi Logica. Quaderno operativo. La Spiga 


Edizioni. 


Colombo, A. y Marinoni, A. (2004). Analisi del Periodo. Quaderno operativo. La Spiga 


Edizioni. 


Gheno, V. (2024). Grammamanti. Immaginare future con le parole. Einaudi. 


Guida, P. y Pepe, M. (2006). Esercitarsi con la grammatica. Livello Intermedio. Guerra 


Edizioni.  


Latino, A. y Muscolino, M. (2005). Una grammatica Italiana per tutti. Regole d’uso, 


esercizi e chiavi per studenti stranieri. Edilingua. 


Lo Duca, M. G. y Solarino, R. (2004). La lingua italiana, una grammatica ragionevole. 


Unipress. 


Mandelli, F. y Rovida L. (2011). Passaparole: Il libro di grammatica. Fonologia, 


morfologia e sintassi. Casa Editrice Principato. 


Mezzadri, M. (1997). Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi. Guerra 


Edizioni. 


Patota, G. (2007). Grammatica di riferimento della lingua italiana per stranieri. Le 


Monnier. 


Piovan, D. y Rodighiero, A. (2003). Grammatica di riferimento. Eserciziario. Modern 


School. 


Salvi, G. y Vanelli, S. (1992). Grammatica italiana essenziale di riferimento della lingua 


italiana. Le Monier. 


Troncarelli, D. y La Grassa, M. (2017). Grammatica Avanzata. Esprimersi con le frasi. 


Edilingua. 


 


DICCIONARIOS 


Devoto, G. y Oli, G. (2008). Il Devoto Oli. Vocabolario della lingua italiana 2009. Le 


Monnier. 







Sabatini, F. DISC. Dizionario Italiano Sabtini Coletti. Edizione in CD Rom. Giunti. 


Zingarelli, N. (2010). Il nuovo Zingarelli 2010. Zanichelli. 


http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/ 


http://dizionari.hoepli.it/Dizionario_Italiano.aspx?idD=1  


http://www.treccani.it/vocabolario/ 


http://www.dizionario.rai.it/ 
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FUNDAMENTACIÓN 
La asignatura Lengua Italiana III es de vital importancia en las carreras de grado que se 


dictan en nuestra Facultad (Traductorado, Profesorado y Licenciatura) tanto por la cantidad 


de horas de dictado, como por su relación vertical y horizontal con las demás materias 


troncales.  


En las ocho horas semanales de cursado se pretende que el alumno/a logre el “nivel de 


eficacia”, correspondiente al C1, propuesto por el Marco Común Europeo de referencia 


para las lenguas, siendo el C2 el máximo a alcanzar.  


Teniendo en cuenta las características de la materia, se prevé un enfoque de enseñanza en 


el que la capacidad de reflexión sobre la lengua se vincule estrechamente con las funciones 


comunicativas del lenguaje con el propósito de analizar y mejorar la competencia 


comunicativa de los alumnos/as. 


Asimismo, se profundizará en el tratamiento de distintas tipologías textuales, haciendo 


especial hincapié en el texto argumentativo, con material extraído de distintas fuentes, ya 


sea de libros, diarios, revistas o internet. En cuanto a la elección de los textos, el programa 


centra su atención en temáticas relacionadas a la problemática socio-cultural italiana 


actual. Se aspira lograr un nivel de producción de textos escritos y orales lingüísticamente 


correctos, bien estructurados y articulados que permita a los alumnos/as en los próximos 


años abordar asignaturas de mayor contenido temático. Para ello, se desarrollarán 


estrategias destinadas a favorecer el aprendizaje autónomo y el pensamiento crítico. En 


ningún momento se descuidarán las motivaciones, intereses y necesidades del grupo de 


estudiantes, que sugieren en cada caso estrategias distintas, ajustes en la selección del 


material y de los aspectos a profundizar.  


Sobre la base de lo expuesto, la asignatura presenta los siguientes objetivos, metodología 


de trabajo, contenidos, condiciones y criterios de evaluación.  


 


OBJETIVOS  


OBJETIVOS GENERALES  


Al finalizar el curso, el alumno/a estará en condiciones de:  


• Apreciar a través del aprendizaje de la lengua extranjera la importancia de nuevas fuentes 


de información.  


• Aprehender por medio de la lengua extranjera la realidad cultural y social del país  


• Estimular la capacidad para superar el registro coloquial y alcanzar un registro culto.  
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• Utilizar la lengua extranjera como instrumento de información y de investigación.  


• Perfeccionar las competencias lingüísticas adquiridas en las cuatro habilidades. 


 


 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  


Al finalizar el curso, el alumno/a estará en condiciones de:  


• Desarrollar la habilidad para comunicar oralmente y por escrito resúmenes, síntesis, 


relatos, comentarios y transferir de un género textual a otro.  


• Interpretar y producir textos y enunciados lingüísticamente correctos y adecuados al 


contexto situacional.  


• Corregir y prevenir las interferencias entre dos lenguas similares como son el italiano y el 


castellano.  


• Desarrollar la habilidad de consultar en forma pertinente el diccionario etimológico y el 


bilingüe.  


•  Reconocer los fenómenos de polisemia, sinonimia, falsos amigos, prefijos y sufijos.  


• Profundizar y precisar los matices semánticos y discursivos en función de situaciones de 


comunicación de mayor complejidad lingüística.  


• Adquirir la capacidad de organizar ideas y contenidos en forma coherente.  


• Producir textos de tipo descriptivo, narrativo, argumentativo, informativo, instructivo, 


etc.  


• Distinguir en el texto, la información específica de aquella de menor importancia.  


• Exponer textos en forma oral con claridad, coherencia, precisión y corrección lingüística 


y sintáctica.  


 


METODOLOGIA DE TRABAJO  


Las clases se dictarán en modalidad híbrida; formato de enseñanza–aprendizaje que 


combina la educación presencial (en el aula) con la remota (en línea). Más precisamente, se 


trabajará en la modalidad 70/30; lo que implica un 70% de clases presenciales y un 30% a 


distancia asincrónicas. 


Al finalizar el dictado de cada clase, los estudiantes tendrán a disposición en el aula virtual 


de la disciplina el registro de clase completado por la docente, a los fines de que tengan 


una perspectiva de las temáticas desglosadas y las actividades llevadas a cabo en ambas 


modalidades de cursado.  


Las principales actividades que realizarán los/las alumnos/as durante el desarrollo del 


curso serán las siguientes:  
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1. De reconocimiento: basadas en el análisis, la selección, la búsqueda y la exploración.  


• Escuchar y/o leer textos y analizar la intención comunicativa, el punto de vista del 


hablante/escritor, estrategias, contextos, situaciones y tema.  


• Escuchar y/o leer textos y seleccionar información primaria y secundaria.  


• Analizar componentes gramaticales y lexicales presentes en el texto.  


• Explorar materiales complementarios y descubrir nuevas aplicaciones de lo aprendido en 


los planos gramatical y lexical.  


 


2. De interpretación, aplicación, manipulación y resolución: que permitirán inferir, 


manipular y resolver.  


• Aplicar las estrategias de aprendizaje aprendidas.  


• Escuchar y/o leer textos, inferir y aplicar la información obtenida.  


• Parafrasear contenidos a partir de la información en los textos o de lo expuesto por los 


pares.  


• Corregir errores gramaticales y lexicales.  


 


3. De producción: a los fines de interactuar, debatir, representar y exponer.  


• Producir interacciones orales sobre situaciones dadas.  


• Representar roles asignados en base a situaciones y temas dados.  


• Expresar conceptos, opiniones, ideas, dar consejos y/o instrucciones en forma oral y 


escrita.  


• Elaborar apreciaciones críticas en forma oral y escrita sobre los textos y temas tratados.  


• Reelaborar textos en forma oral y escrita  


 


4. De evaluación: a través de autoevaluación y evaluación de los pares.  


• Evaluar la finalidad y utilidad de las actividades desarrolladas.  


• Autoevaluar el proceso de aprendizaje.  


 


Es necesario aclarar que el desarrollo de las macro habilidades de la lecto-comprensión y la 


producción de textos en lo relativo a los aspectos léxico-gramaticales de los contenidos 


expuestos considerará esencialmente:  


- la ampliación del léxico y adquisición de vocablos nuevos.  


- la práctica y consolidación de estructuras y áreas gramaticales.  


- la comprensión y producción de textos.  
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Estos niveles se alcanzarán por medio del conocimiento y profundización de:  


- términos verbales, estructuras sintácticas, prefijos y sufijos, proverbios y dichos;  


- polisemia, reformulaciones, palabras derivadas;  


- la coordinación y la subordinación como base de sustentación para la elaboración y 


desarrollo del pensamiento lógico y de la corrección en la producción de textos.  


 


CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA  


       UNIDAD Nº 1: PERSONAJES ITALIANOS DE AYER Y DE HOY 


Parte A. Tipología textual: El texto descriptivo: Descrivere per fotografare il testo 


Elección de las particularidades a destacar en la descripción: La descripción objetiva, 


subjetiva, persuasiva y expresiva. La organización del texto: el orden lógico, el orden 


espacial. Reflexión sobre la elección lexical dirigida a la máxima precisión y variedad de 


matices. La vivacidad del texto descriptivo a través de los verbos dinámicos. El doble 


plano temporal presente/pasado.  


Parte B: Protagonistas italianos de la cultura, el deporte, el periodismo, el espectáculo 


y la ciencia 


Descripción de personajes famosos. La biografía. Reflexión lingüística de los textos leídos 


y comentados. Producción escrita y oral.  


 


UNIDAD N° 2: ANTIGUAS Y ACTUALES COSTUMBRES ALIMENTARIAS 


Parte A. El texto narrativo: Raccontare per parlare di cibo 


La estructura general de un texto narrativo: situación inicial, acción que complica, 


desarrollo de la acción hasta su culminación y desenlace. Análisis de textos narrativos.  


Distinción entre textos narrativos orales como mitos, parábolas, leyendas, etc. y aquellos 


escritos, tales como crónicas, autobiografías, memorias, diarios de viaje, etc.  


Parte B: Costumbres alimentarias de ayer y de hoy 


Historias de la cocina italiana, de sus platos regionales y sus productos típicos. La cocina 


italiana y su importancia desde el punto de vista cultural. Reflexión lingüística de los 


textos leídos y comentados. Producción escrita y oral.  


 


           UNIDAD N° 3: FENÓMENO INMIGRATORIO DE LA SOCIEDAD ITALIANA ACTUAL 


Parte A. El texto argumentativo. Argomentare per capire… e convincere 
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La estructura del texto argumentativo: Introducción, problema, hipótesis, tesis, 


proposiciones subsidiarias, solución, demostración argumentación. Análisis de 


objeciones/impugnaciones. Las elecciones sintácticas y estilísticas.  


Parte B: Inmigración: causas e implicancias en la sociedad italiana actual 


Lectura de textos periodísticos sobre el tema de los flujos migratorios desde y hacia Italia 


en distintas épocas, la integración de los inmigrantes en la sociedad italiana actual. 


Reflexión lingüística sobre los textos leídos y comentados. Producción escrita con especial 


énfasis en la elaboración de sinopsis, selección de párrafos y producción oral.  


 


                    UNIDAD N° 4: ECOLOGÍA Y SUSTENTABILIDAD 


Parte A. El texto instructivo. Regolare per salvare l’ambiente 


Tipos/Aspectos: Intención comunicativa, elementos lingüísticos, estructuras, registros y 


funciones. Modelos: Normas de seguridad y legales. Campañas preventivas. Publicidad.  


Parte B: Recursos naturales y conciencia ambiental 


Lectura de textos periodísticos y ensayos sobre ecología. Sugerencias, consejos y 


recomendaciones. Reflexión lingüística sobre los textos leídos y comentados. Producción 


escrita y oral.  


 


Las docentes solicitarán durante el año la lectura de dos novelas o cuentos breves para su 


análisis, interpretación, descripción y exposición. Dichos textos serán seleccionados por la 


cátedra teniendo en cuenta no sólo su relación con los contenidos de la asignatura, sino 


también las características e intereses del grupo de alumnos/as.  


Las lecturas sugeridas para el ciclo lectivo 2025-2026 son:  


- “Nel mare ci sono i coccodrilli” de Fabio Geda; 


- “Vita” de Melania Mazzucco. 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


La Modalidad de evaluación está regida conforme a la reglamentación vigente. 


Promoción sin examen final: se deberá cumplir con una asistencia mínima del 80% a las 


clases dictadas o del 60% para estudiantes trabajadores o con personas a cargo. Durante las 


clases asincrónicas, el requisito de la asistencia será sustituido por el de la participación 


activa en las diferentes actividades propuestas en la misma proporción acordada para la 


asistencia en la presencialidad. En lo concerniente a las evaluaciones, todo alumno que 


opte por la modalidad promocional deberá aprobar tres parciales (dos escritos y uno oral) y 
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tres trabajos prácticos (dos escritos y uno oral) con un promedio mínimo de 7 (siete). Esta 


cifra debe ser entera y no una fracción inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se 


obtiene la promoción). Cuando la fracción sea 0,51 o superior en los promedios iguales o 


superiores a 7, se considerará el número entero inmediato superior (ej.: 7,75= 8; 8,51=9). 


Se podrá recuperar un trabajo práctico por inasistencia o aplazo y un parcial por 


ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. La calificación obtenida sustituirá la 


nota de la evaluación recuperada. El recuperatorio del parcial y/o del trabajo práctico 


integra la totalidad de los contenidos desarrollados. 


 


Regularidad: Se deberán aprobar los 3 (tres) parciales, 2 (dos) escritos y 1 (uno) oral con 


una calificación mínima de 4 (cuatro) y un examen final escrito y oral, ambas instancias 


eliminatorias. El examen comprende los contenidos desarrollados durante el año 


académico, por lo que se deberán conocer todos los temas presentados y la bibliografía 


propuesta en el programa. Se podrá recuperar un parcial por ausencia o aplazo.  


 


Libres: Quienes hayan reprobado 1 (uno) o los 3 (tres) parciales y/o su recuperatorio o 


hayan estado ausentes en esas instancias de evaluación, deberán aprobar con un mínimo de 


4 (cuatro) un examen final escrito y oral, ambas instancias eliminatorias. Dicho examen 


comprende la totalidad del programa y del material bibliográfico obligatorio previsto por la 


cátedra. El examen contiene las mismas actividades que el examen regular más el 


desarrollo de una actividad extra. La instancia oral tendrá las mismas características del 


examen para alumnos/as regulares.  


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Se exigirá un sólido conocimiento del registro de la lengua oral adecuado a las situaciones 


de comunicación requeridas, respetando las exigencias de las diferentes instancias 


comunicativas. En cuanto al registro de lengua escrita el criterio a seguir se basará en un 


conocimiento cabal de dicho código en sus distintas manifestaciones textuales a través de 


la capacidad de análisis y comprensión de los textos propuestos y a través de la producción 


escrita de variados tipos y géneros textuales. Asimismo, en la evaluación formativa se 


considerará la participación en clase y en la plataforma virtual, el cumplimiento en la 


realización y entrega de las tareas realizadas ya sea in situ o a distancia solicitada por la 


Cátedra y el respeto hacia las profesoras y los compañeros. 
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CRONOGRAMA TENTATIVO DE PARCIALES Y TRABAJOS PRÁCTICOS 
 


1°  T. Práctico (escrito) segunda semana de mayo 


1°  PARCIAL (escrito) cuarta semana de junio 


2°  T. Práctico (oral) segunda semana de agosto 


2°  PARCIAL (oral) primera semana de septiembre 


3°  T. Práctico (escrito) cuarta semana de septiembre 


3° PARCIAL (escrito) tercera semana de octubre 


Recuperatorio T. P. (integrativo) cuarta semana de octubre 


Recuperatorio PARCIAL (integrativo)  cuarta semana de octubre 


 
Es pertinente precisar que dicho cronograma de actividades es de carácter estimativo pues 
está sujeto a ajustes según las características de aprendizaje y/o eventualidades que 
pudiesen surgir a lo largo del ciclo lectivo. 
 


BIBLIOGRAFIA 


Cabe aclarar que las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas 


oportunamente a través del aula virtual de la asignatura. 


OBLIGATORIA 


Material de Cátedra sistematizado ad hoc.  


Baiocchetti, M. - Celli, S. et al. (2003) Il libro degli strumenti per l’analisi del testo. La 


Nuova Italia.  


Brogini, P., Filippone, A., Muzzi, A. (2005) Raccontare il Novecento. Edilingua  


Bruni, F. Alfieri, G. et al. (1997) Manuale di scrittura e comunicazione. Zanichelli  


Dardano, M. - Giovanardi, C. (2001) Le strategie dell'italiano scritto. Modelli di lingua –  


             tecniche comunicative -Esercizi e verifiche. Zanichelli.  


Geda, F. (2013) Nel mare ci sono i coccodrilli. Baldini & Castoldi. 


Mazzucco, M. (2003). Vita. Rizzoli. 


Pichiassi, M., Zaganelli, G. (2003). Contesti italiani. Viaggio nell'italiano contemporaneo  


attraverso i testi. Guerra Edizioni.  


Ravizza, G. - Zambelli, L. (1997) L’italiano efficace. Bruno Mondadori.  


Revistas: l’Europeo, l’Espresso, Panorama, Epoca, Famiglia Cristiana, etc.  


Stefancich, G. (2005). Quante storie! Di autori italiani contemporanei. Bonacci Editore.  


 


RECOMENDADA 


Sitios Web 
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- www.corriere.it  


- www.repubblica.it  


- www.lastampa.it  


- www.espresso.repubblica.it  


 


Diccionarios 


Devoto, G. - Oli, G. (2008) Il Devoto-Oli. Vocabolario della lingua italiana 2009. Le 


Monnier: Firenze.  


Sabatini, Francesco. DISC. Dizionario Italiano Sabatini Coletti. Edizione in CD Rom. 


Giunti: Firenze.  


Zingarelli, Nicola. Il Nuovo Zingarelli Vocabolario della lingua Italiana. Zanichelli: 


Bologna.  


http://www.garzantilinguistica.it/   


http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/  


http://dizionari.hoepli.it/Dizionario_Italiano.aspx?idD=1 


 


 
 
 


 
 



http://www.corriere.it/

http://www.repubblica.it/

http://www.lastampa.it/

http://www.espresso.repubblica.it/
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Asignatura: TRADUCCIÓN TÉCNICA 


Cátedra: Única 


Docente responsable: Dra. Giselle Pernuzzi 


Sección: Italiano  


Carrera: TRADUCTORADO 


Curso: 3º año 


Régimen de cursado: ANUAL 


Carga horaria semanal: 4 horas 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente. 


 
 







FUNDAMENTACIÓN 


El contenido programático de esta asignatura parte de la premisa de que, en la actualidad, la 
globalización de los mercados y el desarrollo e innovación tecnológicos conducen a un intenso ritmo de 
transmisión e intercambio de información y conocimientos específicos a nivel mundial. Ello convierte a la 
escritura y traducción técnica en actividades imprescindibles para la comunicación entre personas, 
instituciones y países de lenguas y culturas diferentes. En este contexto, la actividad comunicativa y de 
intermediación del/la traductor/a desempeña un papel fundamental. Además, si se considera que los 
textos de los distintos ámbitos de la Técnica van de los menos especializados a los altamente 
especializados, podrá comprenderse la necesidad de brindar al futuro traductor y a la futura traductora 
una formación cada vez más especializada, que le dé herramientas para profundizar en los 
conocimientos en esas áreas disciplinares con el fin de aplicarlos en la traducción de textos técnicos. 
 
 
Objetivos generales 


Al finalizar el curso, el/la alumno/a estará en condiciones de: 


− traducir textos técnicos, empleando estructuras y léxico adecuados al contexto comunicativo; 


− transferir el contenido del texto base, conservando la equivalencia funcional entre este y el texto meta 
y respetando el encargo de traducción. 


 
 
Objetivos específicos 


Al finalizar el curso, el/la alumno/a estará en condiciones de: 


− interpretar el contenido del texto base para lograr su comprensión; 


− efectuar el análisis funcional del texto base mediante una descripción cualitativa, que considere el 
contenido, la intención comunicativa del emisor y el encargo de traducción; 


− analizar las características lingüísticas relacionadas con la lengua general y con los aspectos 
particulares del texto especializado; 


− realizar los diversos procedimientos para la resolución de problemas lingüísticos, culturales y 
pragmáticos de traducción; 


− aplicar distintas estrategias de transferencia conforme al encargo de traducción y a los problemas 
identificados en el texto base; 


− emplear un lenguaje inclusivo para la producción del texto meta; 


− utilizar herramientas de traducción asistida por computadora; 


− utilizar herramientas de traducción automática para cumplir con un encargo de traducción; 


− aplicar estrategias de revisión de textos técnicos traducidos automáticamente; 


− utilizar herramientas para la revisión de traducciones; 


− utilizar diccionarios especializados y otras fuentes terminológicas; 


− efectuar tareas de investigación para adquirir nociones de referencia en cada una de las áreas y 
mayor competencia lingüística y comunicativa en el ámbito del discurso técnico; 


− reconocer y aplicar determinados aspectos de la práctica profesional para desarrollar la competencia 
profesional; 


− analizar críticamente traducciones de textos técnicos, comparando el contenido de estas con el del 
texto original. 


 
 
Contenido sintético 


Mediante el contenido programático previsto para esta asignatura, se aspira a que los/las 
estudiantes adquieran un conocimiento de la actividad de traducción y del proceso de traducción en 
todas sus fases, aplicado al discurso técnico en ambas lenguas y en los tipos de textos más requeridos 
en la práctica profesional. Ello les dará herramientas teórico-prácticas para desarrollar, posteriormente, 
la capacidad de traducir textos técnicos. 
 







 
Contenido analítico 


Unidad 1 - El texto técnico  
Características formales y de contenido del texto técnico. Tipos de textos técnicos mayormente 
requeridos en el mercado de la traducción: artículo técnico divulgativo, catálogo de piezas de repuesto, 
folleto publicitario técnico, garantía del fabricante, manual de instrucciones, manual técnico, prospecto, 
página web de empresa fabricante, ficha de seguridad, ficha técnica de producto, receta. Condiciones 
de producción. 
Características de organización textual según el tipo de texto técnico. Estructura textual. Estructura 
temática: superestructura, secuencias discursivas, terminología. Estructura semántica: jerarquización de 
la información o progresión temática. Estructura pragmática: función del texto en su cultura de origen, 
jerarquía de funciones (fática, referencial, apelativa y expresiva); modalidades de enunciado.  
Características lingüístico-discursivas: registro lingüístico formal con rasgos de subjetividad, precisión 
del léxico, tendencia a la nominalización, predominio del verbo en presente atemporal, extenso uso de 
verbos genéricos, uso de expresiones que indican un tipo de acción, uso de expresiones que indican un 
orden secuencial, empleo de formas impersonales, simplificación de estructuras sintácticas, 
formulaciones con configuración idéntica o semejante, amplio uso de conectores de tipo lógico, 
propensión a la personificación. 
 
 
Unidad 2 La traducción del texto técnico 
Capacidades lingüística, comunicativa, temática, terminológica, cultural y profesional involucradas en el 
desarrollo de la competencia traductora. Diferencia entre actividad traductora y proceso de traducción. 
Constituyentes esenciales de la actividad traductora. Fases del proceso de traducción.  
Invariante traductora. Equivalencia funcional. Aspectos relevantes del texto base que deben 
conservarse o que deben modificarse en el texto meta. Problemas de traducción: lingüísticos, culturales, 
pragmáticos e individuales del texto. Estrategia de transferencia. Posibles encargos de traducción que 
determinan los requisitos para el proceso de traducción. Diferentes criterios de delimitación de la unidad 
de traducción; ventajas o desventajas de cada uno de ellos. Técnicas de traducción aplicadas al texto 
técnico. Lenguaje inclusivo aplicado a la traducción de textos técnicos. Tecnologías de la traducción 
orientadas al proceso y al producto. Traducción como posedición. Control de calidad de la traducción. 
 
 
 
Metodología de trabajo 


Los/las alumnos/as deberán desarrollar las siguientes actividades: 


− ejercitación de técnicas para la comprensión de textos; 


− investigación previa, en ambas lenguas, sobre distintos temas para facilitar su comprensión y 
posterior traducción; 


− búsqueda de textos paralelos para ampliar el léxico y las nociones de referencia; 


− análisis contrastivo de la estructuración propia de cada tipo de texto y de las secuencias discursivas 
contenidas en él;  


− análisis de la terminología y otras características lingüísticas específicas de ámbitos técnicos, como 
así también de las características lingüísticas, propias del discurso técnico, relacionadas con la 
lengua estándar, en textos técnicos en italiano y en español; 


− análisis de los aspectos comunicativos y textuales relativos a la distribución de la información y la 
continuidad temática en textos técnicos en ambas lenguas de trabajo; 


− análisis de la función lingüística predominante, funciones básicas de la lengua y sus respectivos 
indicadores funcionales, como así también de las modalidades de enunciado frecuentes en textos 
técnicos en los dos idiomas; 


− investigaciones individuales sobre aspectos lingüísticos y comunicativos relativos al texto técnico; 


− ejercitación de reconocimiento de los aspectos del texto base que deben conservarse o que deben 
modificarse en el texto meta; 







− determinación de problemas de traducción de tipo lingüístico, cultural, pragmático o particular del 
texto y planteamiento de posibles soluciones traductoras; 


− discusión y corrección de la investigación de equivalencias; 


− práctica de las fases del proceso de traducción en ambas direcciones (directa e inversa); 


− desarrollo de estrategias de transferencia en función del encargo de traducción, el tipo de texto y el 
propósito comunicativo; 


− aplicación del lenguaje inclusivo en la traducción de textos técnicos conforme al encargo de 
traducción; 


− práctica con herramientas de traducción asistida por computadora con gestión de memorias de 
traducción y bases terminológicas, de traducción automática y de revisión de textos; 


− control de los aspectos lingüísticos y comunicativos identificados en el texto base, comparación de 
estos con los utilizados en la traducción (personal, de pares, publicada), verificando el respeto de los 
factores que determinan la equivalencia funcional de ambos textos, y justificación de los resultados 
dependiendo de los aspectos que se analizan; 


− análisis funcional del texto base y de su traducción automática, evaluando el respeto de los aspectos 
pertinentes para conservar la equivalencia funcional de los dos textos, y formulación de la versión 
definitiva del texto meta; 


− ejercitación con autocorrección y resolución de cuestionarios sobre aspectos lingüísticos y 
comunicativos relacionados con el contenido programático; 


− uso de diccionarios monolingües y bilingües, impresos y en línea; 


− discusión y reflexión sobre aspectos éticos y práctica de aspectos formales aplicables en el ejercicio 
de la profesión del/la traductor/a. 


 
Los/las alumnos/as tendrán a disposición, en el aula virtual de la asignatura, en la plataforma Moodle, 
material sobre aspectos teóricos relacionados con la traducción de textos técnicos y actividades 
complementarias que servirán de apoyo a las actividades presenciales.  


 
 
Modalidad de evaluación 


La modalidad de evaluación se ajusta a la reglamentación vigente. 


a) Alumnos/as promocionales: 


− dos exámenes parciales anuales; 


− un examen parcial recuperatorio (deberá efectuarse en caso de ausencia o aplazo de uno de los 
exámenes parciales anuales, o bien para elevar el promedio general); 


− cinco trabajos prácticos (solo dos podrán recuperarse y en caso de ausencia o aplazo). 
 
b) Alumnos/as regulares: 


− dos exámenes parciales anuales; 


− un examen parcial recuperatorio (deberá efectuarse en caso de ausencia o aplazo de uno de los 
exámenes parciales anuales); 


− examen final. 
 
c) Alumnos/as libres: 


− examen final (será el mismo examen de los/las alumnos/as regulares con el agregado de un tema 
y podrán presentarse quienes hayan entregado y aprobado un trabajo previo). 


 
 
Criterios de evaluación 


· En los trabajos prácticos, los exámenes parciales y el examen final, se evaluará lo siguiente: 


− Dominio de habilidades específicas relacionadas con los procedimientos traslatorios que 
conducen a la resolución de problemas de traducción lingüísticos, culturales, pragmáticos y 
particulares del texto. 







− Capacidad de producir un texto funcionalmente equivalente al texto base o conforme al encargo 
de traducción. 


− Uso de terminología y registro pertinente a la disciplina. 


− Expresión clara y correcta de las lenguas italiana y española. 
 
 
· La aprobación de los/las alumnos/as promocionales en exámenes parciales, recuperatorio y trabajos 


prácticos, como así también la obtención de la promoción, se hará según las reglamentaciones 
vigentes. 


 
· Los/las alumnos/as promocionales deberán tener, como mínimo, el 80% de asistencia a las clases 


dictadas. En el caso de estudiantes trabajadores/as o con personas a cargo, el mínimo de asistencia 
será del 60%. 


 
· Los/las alumnos/as regulares, al igual que los/las libres en el examen final, deberán obtener en 


exámenes parciales, recuperatorio y final una calificación no inferior a 4 (cuatro) puntos. 
 
· Es requisito de esta cátedra que los/las alumnos/as libres realicen un trabajo de investigación, que 


consistirá en una traducción cuyo tema y extensión serán propuestos por la profesora de la cátedra. 
El/la alumno/a deberá entregar el trabajo concluido, conjuntamente con la documentación probatoria 
de la investigación realizada, 20 (veinte) días hábiles antes de la fecha de examen. Dicho trabajo será 
una continuación de los temas desarrollados en clase durante el año o estará estrechamente 
relacionado con ellos. El/la alumno/a tendrá derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas 
antes de la entrega del trabajo y a una instancia de devolución con la entrega de la corrección. El 
trabajo previo aprobado tendrá una vigencia de dos años y un turno y quedará reservado en el Área 
de Enseñanza. 


 
· Las evaluaciones serán escritas y su contenido consistirá en la traducción de textos (o parte de ellos) 


del italiano al español y del español al italiano. 
 
· Los/las alumnos/as podrán consultar distintos tipos de diccionario y glosarios terminológicos durante el 


examen final. 
 
  · Las condiciones de cursado y aprobación están previstas para la modalidad presencial. Con respecto 


al aprendizaje remoto de emergencia sanitaria o situaciones similares, los requisitos necesarios para 
alcanzar la promoción podrán ser revisados y comunicados oportunamente. 


 
 
Bibliografía 


Bibliografía obligatoria 


Alloa, H., E. Navilli y B. Pedrotti (2008). Estudios de lingüística contrastiva: italiano-español. Colección 
Lengua y Discurso. Córdoba: Comunicarte Editorial. 


Bronckart, J-P. (2004). Actividad verbal, textos y discursos. Por un interaccionismo socio-discursivo. 
Madrid: Fundación Infancia y Aprendizaje. 


Gamero Pérez, S. (2001). La traducción de textos técnicos. Descripción y análisis de textos (alemán-
español). Barcelona: Editorial Ariel. 


García Izquierdo, I. (2011). Competencia textual para la traducción. Valencia: Tirant Lo Blanch. 
Hempel, K. (2014). La traduzione tecnica tra teoria e pratica. La Torre di Babele, vol. 10, pp. 193-218. 


MUP. Publicación disponible en: https://bit.ly/3TpT2F2 
Hurtado Albir, A. (2011, [2001]). Traducción y traductología. Introducción a la traductología. (5a.ed. 


revisada). Cátedra. 
Lavinio, C. (2008). Comunicazione e linguaggi disciplinari. Per un’educazione linguistica trasversale. 
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Martí Ferriol, J. L. y A. Muñoz Miquel (eds.) (2012). Estudios de traducción e interpretación, vol. II, 
Entornos de especialidad. Castelló de la Plana: Universitat Jaume. 


Mayoral Asensio, R. y O. Diaz Fouces (2011). Sobre las especialidades de la traducción y la traducción 
especializada. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I. 


Mazza, Ch. (2012). Descrivere, narrare, argomentare nel manuale d’istruzioni per l’uso. Testi e 
linguaggi, Vol. 6. Università degli Studi di Salerno. Publicación disponible en: https://bit.ly/3Tlru3i 


Navilli, E. (2012). Il traduttore, architetto del processo interpretativo. Lectores y lecturas, pp. 514-522. 
Córdoba: Ed. Anábasis. 


Navilli, E. y G. Pernuzzi (2014). L’assunzione della responsabilità enunciativa e la sua manifestazione 
linguistica in diversi generi testuali. Adilli, escrituras e imágenes, actas del XXIX Congreso de 
Lengua y Literatura Italiana, pp. 218-224. Paraná: Editorial UADER.  


______ (2016). Las huellas de subjetividad que recorren los textos técnicos: una estrategia que abate 
un preconcepto. III Jornadas Internacionales de Traductología. La traducción bajo la línea de la 
convergencia. Memorias 2012, pp. 353-361. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 
Facultad de Lenguas. Publicación disponible en: https://bit.ly/3Fz0vM3 


Nord, C. (2010). Las funciones comunicativas en el proceso de traducción: un modelo cuatrifuncional. 
Revista NúCleo, núm. 27, pp. 239-255. Publicación disponible en: https://bit.ly/40gWhRl 


______ (2012). Texto base - Texto meta. Un modelo funcional de análisis pretraslativo. Castellón: 
Publicaciones de la Universitat Jaume I. Publicación disponible en: https://bit.ly/3Lyz3BV 


Pernuzzi, G. (2015). El manual de instrucciones especializado. Análisis textual y contrastivo italiano-
español [Trabajo final de Adscripción]. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Lenguas. 


______ (2016). La construcción actitudinal del ethos discursivo pedagógico en el manual de 
instrucciones especializado. Estudio contrastivo italiano / español e italiano / traducción al 
español. [Tesis de Maestría]. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Lenguas. 


______ (2-5 de agosto de 2016). Competencia traductora y control de calidad. La función de revisor 
desempeñada por estudiantes de traducción técnica en textos traducidos automáticamente 
(italiano / español) [Texto de comunicación]. IV Jornadas Internacionales de Traductología. 
Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Lenguas. 


Pierini, P. (2001). Lo sviluppo della competenza traduttiva. Orientamenti, problemi e proposte. Roma: 
Bulzoni. 


Scarpa, F. (2001). La traduzione specializzata. Lingue speciali e mediazione linguistica. Milano: Hoepli. 
Viviani, A. (2011). La lingua della tecnica. Enciclopedia dell’Italiano, vol. II (M-Z), pp. 1367-1368. Roma: 


Istituto della Enciclopedia Italiana. Publicación disponible en:   https://bit.ly/3ln7jFC 
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https://www.academia.edu/871404/tecnica_lingua_della?auto=download&email_work_card=download-paper
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Wotjak, G. y C. Jiménez Hurtado (2014). La traducción como comunicación interlinguística transcultural 
mediada: selección de artículos de Gerd Wotjak. New York: Peter Lang GmbH, Internationaler 
Verlag der Wissenschaften. 


 
Diccionarios recomendados 


Moliner, M. (2007). Diccionario de Uso del Español. Madrid: Gredos. 
Pellizzari, P. et al. (1991). Dizionario Tecnico e Commerciale. Spagnolo-Italiano / Italiano-Spagnolo. 


Firenze: Sansoni Editore. 
Real Academia Española (2022). Diccionario de la lengua española. https://bit.ly/2zVeude 
Stoppelli, P. et al. (2003). Grande Dizionario di Italiano Garzanti. Milano: Garzanti Editore.  
Treccani (s.f.). Vocabolario. https://bit.ly/40dHUgx 
 


Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través del aula 
virtual de la asignatura. 


 
 
Córdoba, septiembre de 2024.  
 


 


 


 



https://bit.ly/2zVeude

https://bit.ly/40dHUgx





Universidad Nacional de Córdoba
2024


Hoja Adicional de Firmas
Programa Firma Ológrafa


Número: 


Referencia: Programa Traducción Técnica - Sección Italiano/Asignatura Común – CL 2025-2026.


 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.





		Pagina_1: página 1 de 7

		Pagina_2: página 2 de 7

		Pagina_3: página 3 de 7

		Pagina_4: página 4 de 7

		Pagina_5: página 5 de 7

		Pagina_6: página 6 de 7

		Pagina_7: página 7 de 7

		Numero_4: IF-2024-00745887-UNC-DOCE#FL

		cargo_0: Docente

		Numero_3: IF-2024-00745887-UNC-DOCE#FL

		numero_documento: IF-2024-00745887-UNC-DOCE#FL

		Numero_6: IF-2024-00745887-UNC-DOCE#FL

		Numero_5: IF-2024-00745887-UNC-DOCE#FL

		Numero_7: IF-2024-00745887-UNC-DOCE#FL

		fecha: Viernes 13 de Septiembre de 2024

				2024-09-13T15:28:10-0300

		GDE UNC





		reparticion_0: Docentes Facultad de Lenguas
Universidad Nacional de Córdoba

		Numero_2: IF-2024-00745887-UNC-DOCE#FL

		Numero_1: IF-2024-00745887-UNC-DOCE#FL

		localidad: CORDOBA, CORDOBA

		usuario_0: GISELLE BRENDA PERNUZZI

				2024-09-13T15:28:16-0300

		GDE UNC












 


 


Asignatura: CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS 
DE HABLA ITALIANA I 


Cátedra: Única  


Docente responsable: Dra. Mariela A. Bortolon 


Sección: Italiano 


Carrera/s: Profesorado de Lengua Italiana, Traductorado Público 


Nacional de Italiano y Licenciatura en Lengua y Literatura 


Italianas 


Curso: 4° año 


Régimen de cursado: anual 


Carga horaria semanal: 4 horas 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente 


 
 
 


 







FUNDAMENTACIÓN 
 


La asignatura CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS DE HABLA ITALIANA I ocupa un espacio 
importante dentro del Plan de Estudios vigente en la Facultad de Lenguas, y esto se refleja en su presencia 
en el cuarto año de las tres carreras de grado (Profesorado, Traductorado y Licenciatura). Asimismo, el 
citado Plan señala la relevancia del Área Cultura al indicar que su objetivo general es acercar al estudiante 
“a los orígenes étnicos, lingüísticos y culturales” de Italia ofreciéndole una percepción integral de su 
historia político-cultural y de la difusión de la lengua italiana en el mundo. 


Por esta razón, la asignatura propone una mirada sobre la historia de la cultura italiana, 
evidenciando las transformaciones históricas, políticas, sociales, económicas, culturales y artísticas más 
significativas. En este contexto, se analizarán las producciones culturales que caracterizaron cada 
momento, exhibiendo las relaciones que establece la cultura con los fenómenos sociales y las estrategias 
discursivas que los fundamentan, así como también se abordará la producción y el consumo de productos 
culturales desde la óptica de las ideologías subyacentes y las condiciones socioespaciales, filosóficas, 
históricas y políticas que los respaldan. A través de este enfoque se apunta también al desarrollo de la 
capacidad reflexiva y crítica del estudiante respecto de la realidad circundante. 


Dada la existencia de asignaturas afines en algunas de las carreras, tales como Introducción al 
Pensamiento Filosófico, Antropología Cultural, Historia de la Lengua y Literatura Italiana, la cátedra 
trabajará sobre la base de los conocimientos ya adquiridos por los estudiantes en esas disciplinas a los 
fines de integrar las nociones nuevas a las que ya han asimilado. Asimismo, se impulsará la aplicación de 
las habilitades y estrategias obtenidas en la asignatura Teoría y Práctica de la Investigación en lo que se 
refiere a la selección y manejo de fuentes y redacción de textos académicos.  


Sobre esta base, la cátedra se propone que a lo largo del año académico los estudiantes 
puedan adquirir una preparación concreta que les permita comprender las líneas esenciales de la cultura 
italiana y al mismo tiempo desarrollar las competencias necesarias para aplicar en otros ámbitos los 
conceptos y destrezas propias de la asignatura, teniendo en cuenta las exigencias que prevé su futuro 
profesional.   


Por lo anterior, la asignatura presenta objetivos, metodología de trabajo,  contenidos y 
modalidad y criterios de evaluación acordes a su rol en el plan de estudios de la Facultad, tal como se 
detalla a continuación. 


 
 


OBJETIVOS 
 


a)   Objetivos generales: 
 


Se espera que, al finalizar el cursado, cada estudiante esté en condiciones de: 
 


 Comprender la realidad cultural italiana estableciendo relaciones entre ésta y la realidad nacional, 
latinoamericana, europea y mundial. 


 Desarrollar la capacidad de asimilar significativamente los procesos culturales como una red de 
conocimientos y no como una mera acumulación de eventos aislados. 


 Afianzar su pensamiento lógico tendiendo a un mayor desarrollo de la capacidad crítica, analítica e 







interpretativa a partir del análisis y la discusión de resultados. 
 Desplegar la capacidad de investigar y de expresar los resultados de esa investigación de manera 


personal y original. 
 Desarrollar su competencia intercultural para llegar a desempeñar la función de mediador entre la 


cultura propia y la extranjera. 
 Destinar los conocimientos adquiridos en la asignatura no sólo para su formación profesional, sino 


también para enriquecer su cultura general. 
 


b)  Objetivos específicos: 
 


Se espera que, al finalizar el cursado, cada estudiante esté en condiciones de: 
 


 Conocer la evolución de la cultura italiana en todos sus aspectos desde sus orígenes hasta el siglo XVII. 
 Desarrollar   una   visión   integral   de   las   etapas   históricas   presentadas   observando   sus 


manifestaciones en el arte y la arquitectura. 
 Comprender las interrelaciones existentes entre los distintos aspectos de la cultura y entre los 


diferentes momentos cronológicos en que se desarrolla. 
 Reconocer  analogías  y  diferencias  de  índole  diacrónica  y  sincrónica  entre acontecimientos 


históricos pertenecientes a épocas y lugares distintos para historizar conceptos. 
 Ordenar el conocimiento de un hecho histórico individual dentro de una visión de conjunto en 


relación a los demás eventos. 
 Desarrollar la capacidad de situar correctamente un acontecimiento en su contexto histórico. 
 Examinar  críticamente  el  desarrollo  diacrónico  de  un  fenómeno  histórico,  explicando  las 


transformaciones que se verifican con el paso del tiempo. 
 Analizar críticamente cada evento y/o período histórico en base a diferentes tipos de fuentes 


primarias. 
 Aplicar a los temas presentados los conocimientos adquiridos en otras asignaturas de la carrera. 
 Consolidar su competencia lingüística desarrollando la capacidad de utilizar elementos lexicales, 


morfosintácticos, fonológicos y textuales específicos. 
 Tratar en forma oral y escrita temas relacionados con la asignatura manteniendo un nivel de lengua 


avanzado. 
 Elaborar textos de tipo argumentativo acerca de temas presentados en clase o producto de la 


investigación personal o grupal. 
 Construir conocimientos a partir de la profundización bibliográfica y la discusión en clase. 
 Relacionar  el conocimiento de hechos remotos con eventos de la realidad actual o del pasado cercano 


al presente. 
 
 
 
 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 


         Modalidad de trabajo para el desarrollo de las competencias requeridas 
 


La metodología de trabajo de la asignatura supone una construcción conjunta del conocimiento 







entre el docente y los estudiantes y entre estos y sus pares, a partir de la reflexión continua y el trabajo 
colaborativo. Por ese motivo, la cátedra propondrá diferentes actividades tendientes a formar 
estudiantes competentes, capaces de construir de manera autónoma sus conocimientos hasta alcanzar 
una comprensión integradora respecto de los temas específicos, que no resulte de la acumulación de 
conocimientos separados, sino de su reestructuración y articulación con otros saberes. 


 En el trabajo cotidiano, el docente se convierte en guía y supervisor del aprendizaje autónomo del 
estudiante, adoptando aspectos de la metodología híbrida inductivo-deductiva y la clase invertida que 
generen experiencias de aprendizaje significativo y un mayor desarrollo de competencias y destrezas. 
Estas metodologías apuntan al aprendizaje basado en la investigación de los estudiantes, con una mayor 
o menor intervención del docente, según la temática tratada. Para ello, la profesora orientará el 
aprendizaje a partir de interrogantes o problemas que los alumnos deberán abordar mediante la 
exploración de materiales indicados por la cátedra, o bien, a través de la indagación individual o grupal, con 
anterioridad al tratamiento del tema en clase. Las horas de clase se destinarán principalmente a la 
presentación y examen de la información recogida, la discusión y el análisis de fuentes históricas de 
distinta tipología (obras de arte, imágenes, mapas, documentos, textos literarios, videos, documentales, 
películas cinematográficas, etc.) relativas a los procesos políticos, sociales y artísticos incluidos en los 
contenidos temáticos de este programa. El eje de esta metodología es la capacidad de aplicar los 
conocimientos sobre los fenómenos culturales a la interpretación de productos culturales 
pertenecientes a diversos ámbitos (cine, literatura, arte, etc.), con el fin de extraer sus elementos 
esenciales y las referencias al contexto de producción, así como también para establecer distintos tipos 
de relaciones lógicas y temporales. Los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en otras 
asignaturas se convertirán en un insumo valioso para abordar el análisis de las fuentes históricas. 


 Otras actividades previstas son la presentación de trabajos escritos y orales individuales y 
grupales, la participación en discusiones y debates, la elaboración de mapas conceptuales, cronologías, 
nubes de palabras, resúmenes, glosarios y otros tipos de tareas significativas para el desarrollo de los 
conocimientos y habilidades del estudiante.  


En lo que respecta a las actividades de escritura, la cátedra adopta el enfoque “Escribir a través del 
curriculum” (Bazerman, 2016), según el cual la escritura se transforma en una herramienta para el 
aprendizaje de la disciplina:  


“la Escritura a través del Currículum destaca y explicita este aspecto inevitable de aprender por 
medio de la escritura para mejorar los trabajos solicitados a los estudiantes, el apoyo, y la 
retroalimentación con la finalidad de avanzar en el conocimiento disciplinario. Este movimiento 
propone muchas formas de incrementar las oportunidades de los estudiantes para escribir de forma 
productiva, en varios momentos de los cursos, no solo en los exámenes o la toma de apuntes” (p. 
33). 


De este modo, se propone favorecer el desarrollo de la metacompetencia de reconocimiento, 
deconstrucción y descripción de géneros discursivos proprios de la disciplina mediante la escritura y 
reescritura de textos científico-académicos. 







Por otra parte, se proyecta que ciertos contenidos serán tratados con la ayuda de la realidad 
virtual, que permite el aprendizaje significativo del alumno en un contexto de inmersión en espacios 
reales. 
 


     Modalidad de trabajo híbrida  
 


La cátedra adhiere a la propuesta pedagógica institucional de cursado híbrido de la asignatura, 
de manera que se continuará con la modalidad de enseñanza dividida en un porcentaje mayoritario 
destinado a la presencialidad y la fracción restante al aprendizaje virtual. En caso de modificaciones de 
los porcentajes establecidos, se respetarán las decisiones tomadas por la Facultad en tal sentido. En el 
supuesto de que surja una contingencia similar a la de 2020, la cátedra se encuentra preparada para 
trabajar completamente de manera remota con una metodología de trabajo adaptable a las necesidades 
del grupo y a las posibilidades y limitaciones que ofrecen los recursos tecnológicos y didácticos 
disponibles. 


En el aula virtual de la asignatura (https://aulavirtual.lenguas.unc.edu.ar) están alojadas todas las 
clases desarrolladas durante el año -presenciales y virtuales-, con sus respectivas actividades y materiales 
de trabajo. Dentro de este espacio también el alumnado envía tareas, se comunican las novedades de la 
cátedra, se coordina la entrega de los trabajos prácticos escritos, así como también se ponen a 
disposición las rúbricas de evaluación de prácticos y parciales escritos y orales.  


Durante las clases virtuales se prevén actividades asincrónicas que se resolverán de manera 
individual, de a pares y/o en grupos reducidos, según corresponda. Cada tarea tiene como objetivo 
principal el desarrollo de la autonomía de aprendizaje de cada estudiante y su resolución equivale a la 
asistencia a la clase presencial.  


 
         Material didáctico 


 


A los fines de facilitar el estudio y de familiarizar a los estudiantes con el contacto con bibliografía 
específica, para abordar determinados temas, la cátedra pondrá  a disposición de los alumnos el 
material de lectura y análisis necesario. Para otros contenidos, serán los mismos alumnos quienes, bajo 
la orientación de la profesora, seleccionarán los materiales que consideren adecuados para su estudio a 
partir de la bibliografía recomendada u otros recursos apropiados para el nivel lingüístico y académico de 
la asignatura. Asimismo, los estudiantes podrán recurrir a las obras en papel y en línea que ofrece la 
biblioteca de la Facultad de Lenguas. 
 
 
 


CONTENIDOS 
 


En concordancia con los objetivos propuestos, los contenidos de la asignatura se basan en 
distintos aspectos de la cultura italiana, distribuidos según la periodización histórica correspondiente a 
las nuevas tendencias historiográficas. Eventualmente, los temas detallados podrán ser limitados o 
adaptados, teniendo en cuenta el tiempo a disposición para su análisis y otros factores ajenos a la cátedra. 
 



https://aulavirtual.lenguas.unc.edu.ar)/





Modulo A.  AVVIAMENTO ALLO STUDIO DELLA CULTURA ITALIANA 


Unità  
I 


LE ORIGINI DELLA CULTURA ITALIANA 
Concetti di cultura e civiltà; storia e storiografia; cultura e interculturalità.  
Nozioni pratiche relative ai testi accademici, all’uso di norme di stile e all’onestà intellettuale. 
Panorama generale delle culture preromane e specialmente di quella etrusca. 
Breve rassegna sulla civiltà romana dagli inizi fino agli ultimi anni dell’Impero: istituzioni politiche, 
società, economia, religione, arte e architettura. 
Il Cristianesimo e la sua influenza sociale e politica sugli ultimi anni dell’Impero.  


Modulo B.  L’ITALIA MEDIEVALE 


Unità 
II 


L’ITALIA DELL’ALTO MEDIOEVO 
Le invasioni barbariche e la caduta dell’Impero d’Occidente. 
I Regni Romano-barbarici: gli ostrogoti e i longobardi in Italia. 
Il Feudalesimo: caratteristiche politiche, sociali ed economiche. Il ruolo del monachesimo. 
Il Mezzogiorno arabo, normanno e svevo.  
L’arte  paleocristiana, bizantina e barbarica. Contrasti  con  l’arte  romana dell’ultimo periodo. 


Unità 
III 


LE NUOVE ISTITUZIONI 
La rinascita dell’Anno Mille. La ripresa demografica ed economica e lo sviluppo culturale. 
Le Repubbliche Marinare e la loro importanza economica e politica. 
Il Comune: istituzioni, evoluzione politica e sociale. 
Le diverse forme di diffusione della cultura nel Medioevo: scuole, università.  
L’arte romanica e gotica in Italia. 


Unità 
IV 


L’ITALIA DEGLI STATI 
La crisi del Trecento. 
Dalla Signoria al Principato: caratteristiche politiche, sociali ed economiche. 
La divisione politica italiana tra il Trecento e il Quattrocento. 


Modulo  C. L’ITALIA NELL’ETA’ MODERNA 


Unità 
V 


LA NASCITA DEL MONDO MODERNO 
Umanesimo e Rinascimento. 
L’arte rinascimentale. Il mecenatismo, gli artisti e i centri di cultura.  
La stampa e le trasformazioni del mondo culturale.  
La Riforma Protestante e la Controriforma Cattolica: effetti su ogni aspetto della realtà. 


Unità 
VI 


L’ITALIA TRA IL CINQUECENTO E IL SEICENTO 
L’assetto territoriale e politico dell’Italia Cinquecento e nel Seicento. Le dominazioni straniere e 
l’identità italiana. 
L’arrivo degli spagnoli in America e i suoi effetti sugli stati italiani. Scienza e fede. 
Arte barocca in Italia. 


 
 
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 


La modalidad de evaluación del presente programa respeta lo dispuesto por la reglamentación 
vigente en la Facultad de Lenguas. Las circunstancias especiales (licencias estudiantiles, régimen de 
alumno trabajador, paros de transporte, etc.) también se regirán por la normativa en vigor. A 
continuación se enumeran los requisitos para aprobar la asignatura según los siguientes sistemas de 
cursado: 
Promoción sin examen final 


Requisitos  Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes 
trabajadores o con personas a cargo. 







 Aprobación de 2 (dos) parciales, cuya modalidad será comunicada durante los 
primeros días de clases.  


 Aprobación de 3 (tres) trabajos prácticos, cuya modalidad será comunicada 
durante los primeros días de clases.  


 Posibilidad de recuperar un parcial y/o un trabajo práctico por ausencia, aplazo o 
para elevar el promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de 
la evaluación recuperada. 


 Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción 
inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). Cuando la 
fracción sea 0,51 o superior en los promedios iguales o superiores a 7, se 
considerará el número entero inmediato superior (ej. 8,51=9). 


Promedio 
general 


 El promedio general de la materia se obtiene de la suma de los parciales más el 
promedio de los trabajos prácticos, dividido por 3 (equivalente en esta asignatura 
al número de cifras sumadas: parcial 1+parcial 2+promedio prácticos). 


Virtualización 
de parte del 


programa 


 Durante las clases no presenciales, el requisito de la asistencia será sustituido por 
el de la participación activa del estudiante en las actividades propuestas en la 
misma proporción indicada para la asistencia en la presencialidad. 


Otras 
eventualidades 


 En caso de contingencias especiales que requieran la adopción de un aprendizaje 
remoto, los requisitos necesarios para alcanzar la promoción podrán ser revisados 
y comunicados oportunamente. 


 


Regularidad 


Requisitos 


 Aprobación de 2 (dos) parciales con nota mínima de 4 (cuatro) en cada uno, cuya 
modalidad será comunicada durante los primeros días de clases.  


 Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia o aplazo. La calificación obtenida 
reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


 Aprobación de un examen final oral con nota mínima de 4 (cuatro), que comprende 
los contenidos desarrollados durante el año académico. 


Modalidad del 
examen final 


 Instancia oral: El estudiante podrá iniciar con una exposición sobre un tema 
previamente seleccionado. A continuación, será interrogado por el tribunal acerca 
de los diferentes contenidos de la asignatura. Además de la exposición de 
contenidos, las preguntas se orientarán a la interpretación y la evaluación crítica 
de objetos, hechos y fenómenos culturales. 


 


Examen libre 


Requisitos 
 Aprobación de un examen final escrito y oral (ambas instancias eliminatorias) con 


nota mínima de 4 (cuatro), que comprende la totalidad de los contenidos incluidos 
en el programa vigente en el momento de la inscripción al examen.  


Modalidad del 
examen final 


 Instancia escrita: Se prevé la realización de actividades de desarrollo a partir de 
consignas específicas, a través de las cuales, utilizando una competencia 
comunicativa adecuada, el alumno demuestre sus conocimientos acerca de los 
contenidos del programa y su capacidad para relacionarlos y analizarlos 
críticamente. 


 Instancia oral: El estudiante podrá iniciar con una exposición sobre un tema 
previamente seleccionado. A continuación, será interrogado por el tribunal acerca 
de los diferentes contenidos de la asignatura. Además de la exposición de 
contenidos, las preguntas se orientarán a la interpretación y la evaluación crítica 
de objetos, hechos y fenómenos culturales. 


 
Estudiantes internacionales 


Requisitos  Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas. 







 Aprobación de 1 (un) parcial, cuya modalidad será comunicada durante los 
primeros días de clases.  


 Aprobación de 2 (dos) trabajos prácticos, cuya modalidad será comunicada 
durante los primeros días de clases.  


 Posibilidad de recuperar un parcial y/o un trabajo práctico por ausencia, aplazo o 
para elevar el promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la 
evaluación recuperada. 


 Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción 
inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). Cuando la 
fracción sea 0,51 o superior en los promedios iguales o superiores a 7, se 
considerará el número entero inmediato superior (ej. 8,51=9). 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 


Se adoptarán como criterios de evaluación aplicables a todas las instancias de examen todos 
aquellos aspectos que permitan evaluar el dominio de los temas de la asignatura y la capacidad de 
expresarlos en un nivel de lengua correcto y apropiado, en consonancia con los objetivos planteados. 


En la evaluación sumativa se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 
 


Respeto de las indicaciones § Nivel de comprensión y respeto de la consigna en sus diferentes aspectos. 


Dominio de contenidos e 
instrumentos conceptuales 


§ Conocimiento orgánico acerca de los contenidos del programa, definición de 
términos y conceptos. 


§ Capacidad de construir hipótesis originales acerca de los temas abordados.  
§ Capacidad de contextualizar temporal y espacialmente personajes, procesos y 


eventos históricos. 
§ Capacidad de análisis, interpretación y evaluación crítica de objetos culturales, 


hechos, fenómenos y procesos históricos. 
§ Distinción entre desarrollos históricos, microhistorias e historias sectoriales o 


temáticas. 
§ Interpretación de períodos artísticos, autores, tipologías y funciones y su 


inserción dentro del contexto histórico, político, religioso, cultural y social. 
§ Relación entre la historia italiana/europea, la historia 


argentina/latinoamericana y los eventos mundiales. 


Uso de las fuentes y de los 
procedimientos e 


instrumentos de investigación 


§ Búsqueda de información confiable a partir de fuentes de diversa procedencia. 
§ Selección, extracción, organización y reutilización de la información relevante. 
§ Capacidad para resumir y/o sintetizar la información de modo personal y eficaz. 
§ Lectura crítica de fuentes, datos, mapas histórico-geográficos, obras de arte. 
§ Reconocimiento de las relaciones sincrónicas y diacrónicas de causa y efecto, 


analogías y diferencias entre hechos y procesos históricos y objetos culturales. 
§ Determinación de las interacciones entre variados sujetos –históricos, sociales, 


artísticos, políticos- y entre los eventos históricos. 


Presentación de la actividad 


§ Capacidad de exhibir un discurso oral y escrito personal y original, con el aporte 
de información proveniente de fuentes confiables.   


§ Capacidad de citar y/o parafrasear la información obtenida de diversas fuentes 
de forma ética y legal. 


§ Uso correcto de las normas internacionales de estilo y de las reglas de citación 
en la elaboración de textos académicos. 


§ Respeto de la secuencia lógica del texto. 


Competencia lingüística § Eficacia comunicativa. 
§ Competencia lingüística: morfológica, sintáctica, fonética y ortográfica. 







 
 


§ Construcción del discurso y exposición: coherencia y cohesión textual, claridad 
conceptual. 


§ Pertinencia y riqueza lexical y adecuación del registro lingüístico. 
 


Se aclara además que la capacidad de análisis y síntesis no articuladas y/o un discurso con faltas 
desde el punto de vista lingüístico, textual o lexical darán lugar a una evaluación apenas suficiente, 
mientras que las lagunas de contenido, el conocimiento mecánico y/o mnemónico de la materia, la 
ausencia de análisis crítico y/o la presencia de un alto número de errores lingüísticos, textuales y 
pragmáticos implicarán una evaluación insuficiente. 


A fin de optimizar la reflexión individual, con posterioridad a cada instancia de evaluación la 
cátedra prevé el envío a cada uno de los estudiantes de una rúbrica de evaluación que contenga el nivel 
alcanzado en cada uno de los criterios anteriores en base a una serie de indicadores. De esta manera, el 
alumno podrá conocer sus puntos fuertes y débiles, así como también los fundamentos de la calificación 
obtenida.  


A estas pautas se suman además otras que se tendrán en cuenta en la evaluación formativa, a 
saber: 


• Participación activa y compromiso personal en las actividades planteadas. 
• Respeto hacia el docente y tolerancia hacia sus compañeros. 
 


En todas las instancias de evaluación la cátedra exige la presentación de textos orales y escritos 
originales, producto de la elaboración personal de ideas. Por lo tanto, no se aprobarán trabajos orales o 
escritos sospechados de ser copia literal o alterada de otros ya existentes, o bien aquellos que 
reproduzcan literalmente conceptos provenientes del material de consulta utilizado sin citar la fuente.  


La calificación de cada instancia evaluativa (trabajos prácticos, exámenes parciales y finales) se 
realizará en base a la escala de calificaciones establecida por la Res. Esc. Sup. de Lenguas N° 29/96. 


 


BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
 


Si bien no se requiere bibliografía obligatoria con el fin de privilegiar la búsqueda de información 
por parte de los estudiantes, la cátedra podrá proponer textos o materiales audiovisuales sobre los cuales 
se trabajarán diferentes contenidos y habilidades. Tanto estas obras como las fuentes primarias objeto de 
análisis se pondrán a disposición de los alumnos de manera digital y se encontrarán enumeradas en la 
carpeta de recursos de cada unidad, alojada en el aula virtual de la asignatura.  
 


 


BIBLIOGRAFÍA AMPLIADA 
 
 


     Manuales de historia 
 
AAVV (1998). Storia Medievale.  Donzelli.    
AAVV (1998). Storia Moderna.  Donzelli. 
Ago, R. e Vidotto, V. (2015). Storia Moderna.  Laterza. 
Camera, A. (1997). Elementi di storia.  Zanichelli. Vol. I. 







 
 


Capra, C. (2011). Storia Moderna.  Le Monnier. 
Giardina, A., B. De Corradi e B. Gregori (2010) Incroci del tempo. Vol. I e II.  Laterza. 
Giardina, A., G. Sabbatucci e V. Vidotto (2007) Nuovi profili storici. Vol. I e II.  Laterza.  
Momigliano, A. (2011). Manuale di Storia Romana.  De Agostini. 
Montanari, M. (2011). Storia medievale.  Laterza.  
Salvadori, M. (1990). L’indagine storica 1.  Loescher. 
 
               Historia política, social y económica 
 
Alberigo, G. (1989/1997). Il cristianesimo in Italia.  Laterza. 
Antonetti, P. (2018): La vita quotidiana a Firenze ai tempi di Dante.  Mondadori. 
Barbero, A. e Frugoni, C. (1999). Medioevo. Storia di voci, racconto di immagini.  Laterza. 
Barbero, A. (2010). Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell’impero romano.  Laterza. 
Bloch, M. (1999). La società feudale.  Einaudi. 
Burckhardt, J. (1955). La civiltà del Rinascimento in Italia en Garin, Eugenio, a cura di (1988). La 
civiltà del Rinascimento in Italia. Firenze: Sansoni. 
Burke, P. (2018). Il Rinascimento europeo. Centri e periferie.  Laterza. 
Carcopino, J. (1939/2005). La vita quotidiana a Roma all’apogeo dell’Impero.  Laterza. 
Clemente, G. (1987). Cesare. La politica e la guerra en Storia Dossier. Firenze: Giunti. 
Cusimano, F. (2013). Il monachesimo benedettino come fattore unificante per l’Europa altomedievale, pp 407-


416. In Sfameni Gasparro, G. Cosentino, A. Monca, M. (a cura di). Religion in the History of European 
Culture. Palermo: Officina di Studi Medievali. 


Cusimano, F. (2011). Il monachesimo benedettino. Origini, tradizioni e cultura, pp. 47-56. In G. Musotto (a cura 
di). Medioevo e dintorni. Lezioni della sezione di Trapani dell'Officina di Studi medievali. Palermo: Oficina 
di Studi Medievali. 


Duby, G. (1984/2007). Europa en la Edad Media.  Paidós. 
Dutour, T. (2003/2005). La ciudad medieval. Orígenes y triunfo de la Europa urbana.  
Paidós. 
Eco, U. (a cura di). Il Medioevo: Barbari, cristiani, musulmani.  Encyclomedia. 
Eco, U. (a c. di). (2017). Il Cinquecento. L’età del Rinascimento.  Encyclomedia. 
Garin, E. (1986). L’Umanesimo italiano. Filosofia e vita civile nel Rinascimento.  Laterza. 
Garin, E. (a cura di). (1988). L’Uomo del Rinascimento.  Laterza.  
Gatto, L. (1994). Il Medioevo.  Newton. 
Geraci, C. e Marcone, A. (2017). Storia Romana. Editio Maior.  Mondadori. 
Grimal, P. (2004). La civiltà dell'antica Roma.  Newton & Compton. 
Johnson, P. (2000, 2005). El Renacimiento.  Mondadori. 
Lancon, B. (2018): La vita quotidiana a Roma nel tardo impero.  Mondadori. 
Le Goff, J. (1974). L’Italia fuori d’Italia. L’italia nello specchio del Medioevo en Storia d’Italia Vol. 2. 
Dalla caduta dell’impero romano al secolo XVIII.  Einaudi. 
Le Goff, J. (1977/2006). I riti, il tempo, il riso. Cinque saggi di storia medievale.  Laterza.  
Le Goff, J. (a cura di). (1987). Il Medioevo. Alle origini dell’identità europea.  Laterza. 
Le Goff, J. (1996/2007). L’Uomo medievale.  Laterza. 
Le Goff, J. y N. Truong (2003, 2006). Una historia del cuerpo en la Edad Media. Paidós. 
Le Goff, J. (2003/2007). Alla ricerca del Medioevo.  Laterza. 
Le Goff, J. (2000/2009). Una Edad Media en imágenes.  Paidós. 
Le Goff, J. (2011). La città medievale. Firenze: Giunti. 
Maddoli, G. (a cura di) (1990). Magna Grecia. La civiltà greca in Italia in Storia Dossier. Firenze: Giunti. 
Manzo, M. (2012). Sulle origini degli etruschi. InStoria, 58. 
Marazzi, F. (2017). In claustro: costruzioni (reali e immaginarie) dello spazio monastico nell’alto medioevo, pp. 631-


666. In Monachesimi d’Oriente e d’Occidente nell’alto medioevo. Spoleto: Fondazione Centro italiano di 
studi sull’alto medioevo. 



https://drive.google.com/file/d/1A0tOaX4nPmtd5mIwTysZ0umgjhxYzsMO/view?usp=sharing

http://www.instoria.it/home/origini_etruschi.htm





 
 


 
 


Merino, A. L. (2004). Mitología Romana.  Andrómeda.   
Montanelli, I. (1968). Storia di Roma.  Rizzoli. 
Montesanti, A. (2009). Italia antiqua. Etruria. InStoria, 14. 
Pirenne, H. (2009). Historia económica y social de la Edad Media.  Claridad.  
Pirenne, H. (1995). Le città del medioevo.  Laterza. 
Ridolfi, P. (2015). Rinascimento a tavola. La cucina e il banchetto nelle corti italiane.  Donzelli. 
Romano, S. (1977). Le classi sociali in Italia dal Medioevo all’Età Contemporanea.  Einaudi. 
Sergi, G. (1999). L'idea di medioevo. Fra senso comune e pratica storica.  Donzelli. 
Spinosa. A. (1998). La grande storia di  dall'alba al tramonto.  Mondadori. 
Verdon, J. (2006). Sombras y luces de la Edad Media.  El Ateneo. 
Verdon, J. (2009). Las supersticiones en la Edad Media.  El Ateneo. 
Villari, R. (2018). Mille anni di storia. Dalla città medievale all’unità dell'Europa.  Laterza. 
 
 
               Atlas y enciclopedias de Historia e Historia del Arte 
 
 
AAVV (1993) Il nuovo atlante storico Zanichelli.  Zanichelli. 
AAVV (1996). La Grande Pittura Italiana.  Istituto Geografico De Agostini.  
AAVV (1999). Centouno capolavori degli Uffizi.  Giunti. 
AAVV (2002). Enciclopedia Multimediale Rizzoli Larousse 2002.  Rizzoli. (Vol 3, 4 e 6) 
AAVV (2002) Omnia 2002 Enciclopedia Multimediale.  Istituto Geografico De Agostini. (Vol. 3 e 4 ) 
Eco, U. (a cura di). (2002). Encyclomedia. Il Cinquecento.  L’Espresso.  
 
               Historia del Arte 
 
 
AAVV (1988). Storia dell'arte italiana.  Electa. 
Argan, G. C. (1978). Architettura protocristiana preromanica e romanica. Bari: Dedalo.  
Bertelli, C. (2012). Storia dell’arte 1/2. Edizione verde.  Bruno Mondadori. 
Cricco, G., Di Teodoro, F. (2010). Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell'arte 2. Ediz. Arancione. Zanichelli.  
Kristeller, P.O. (1998). Il pensiero e le arti nel Rinascimento.  Donzelli. 
Pulvirenti, E, (s.d.). Didatticarte (blog). Disponibile su  http://www.didatticarte.it/storiadellarte/. 
Zanker, P. (2007). Arte romana.  Laterza. 
Zuffi, S. (1997). Pittura italiana: i maestri di ogni tempo e i loro capolavori.  Electa. 
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FUNDAMENTACIÓN  


 


La historia de la lengua es una disciplina empírica no sólo porque presenta formulaciones teóricas sino 


que las analiza. A través del análisis lingüístico, del examen minucioso de la etimología, compara los 


resultados en base a las nociones de la gramática histórica. 


Sin embargo, la norma lingüística italiana se estabilizó gracias a la hegemonía de la literatura, a la obra 


de los gramáticos y a la vitalidad que aún hoy tiene il parlato, que se traduce en la variedad de la 


lengua. 


La historia de la lengua ayuda a comprender la historia nacional italiana, testimonia el desarrollo 


mismo de la idea de nación: la unidad de Italia fue concebida desde un punto de vista lingüístico y 


cultural, antes que en términos políticos. Por ello se suele decir que si se comprenden los hechos de la 


historia de la lengua se puede comprender la historia de Italia. 


Por esta razón de estrecha relación entre lengua, historia y literatura es que se considera de vital 


importancia esta materia en la carrera del profesorado y licenciatura de italiano. 


 


 


OBJETIVOS: 


OBJETIVOS GENERALES 


Al finalizar el curso el alumno/a será capaz de: 


• profundizar los conocimientos lingüísticos desde una perspectiva diacrónica e histórico social; 


• desarrollar el juicio crítico referido a la evolución histórica del italiano como lengua romance; 


• favorecer un mejor nivel de expresión oral y escrita en la lengua italiana en general; 


• estimular el interés por la investigación lingüística. 


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS 


Al finalizar el curso el alumno/a será capaz de: 


• distinguir y analizar los principales hitos en la evolución y desarrollo de la lengua italiana; 


• describir y caracterizar los principales fenómenos de cambio lingüístico en cada período de 


evolución desde el punto de vista grafo grafo-fonológico, morfosintáctico y semántico-


discursivo, teniendo en cuenta los factores sociales, históricos y culturales que los favorecieron. 


• analizar e identificar los problemas de la “cuestión de la lengua” a lo largo de su evolución 


histórica; 


• describir la situación actual de los italianos y del repertorio lingüístico de los italianos; 
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• describir y analizar la realidad dialectal italiana en el contexto de los estudios lingüístico-


histórico-comparativos y los socio-culturales de la lengua italiana ayer y hoy; 


• leer y analizar algunos textos paradigmáticos presentes a lo largo del desarrollo de la lengua 


italiana; 


• emplear una terminología adecuada para el análisis histórico- lingüístico.  


 


METODOLOGIA DE TRABAJO 


Las clases se dictarán en modalidad híbrida; formato de enseñanza–aprendizaje que combina la 


educación presencial (en el aula) con la remota (en línea). Más precisamente, se trabajará en la 


modalidad 70/30; lo que implica un 70% de clases presenciales y un 30% a distancia asincrónicas. 


El alumno/a tendrá a su disposición una selección bibliográfica elaborada por la Cátedra para cada uno 


de los módulos. Se recomienda la lectura previa del material indicado por la profesora, a los fines de 


favorecer el intercambio de conocimientos y la discusión en el aula. Asimismo, la docente presentará 


al inicio de cada módulo los temas a tratar y propondrá distintos tipos de ejercitación con textos que 


ilustran las diversas etapas de evolución de la lengua italiana que se corregirán a través de discusión en 


grupos, en plenum o a través del aula virtual. Podrá requerirse una investigación complementaria de 


algunos de los temas y la presentación de un breve informe final sobre el mismo. 


Entre las actividades se prevén las siguientes: 


• Investigación bibliográfica (grupal o individual) sobre temas específicos desde una perspectiva 


diacrónico-comparatista y exposición de los mismos. 


• Consulta y uso de diccionarios, tratados y artículos especializados relacionados a la evolución 


de la lengua italiana desde sus orígenes hasta el italiano contemporáneo; 


• Elaboración de fichas, glosarios y recensiones; 


• Participación en las actividades del aula virtual; 


• Corrección individual o grupal de los trabajos propuestos por los alumnos, etc 


 


CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 


Módulo 1: Nociones introductorias al estudio de la historia de la lengua italiana: Precisiones 


terminológicas. 


Lengua y habla. Sincronía y diacronía. Las variedades de la lengua: diastráticas, diatópicas, diafásicas. 


Comunidad y comunidad lingüística. Fronteras políticas: consecuencias lingüísticas. Norma 


lingüística. Lengua standard, neo-standard, dialecto y variantes del italiano regional. La lingüística 


histórica, la gramática histórica y la dialectología. El indoeuropeo. Reconstrucción y documentación 
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histórico-filológicas. Cambios linguisticos: analogía, calcos, préstamos y neologismos en perspectiva 


diacrónico-filológica. 


 


Módulo 2: Gramática histórica del italiano: del latín al italiano 


Latín clásico y latín vulgar. Del latín vulgar al italiano. 


Principales transformaciones fonéticas: el vocalismo del latín vulgar y el vocalismo del italiano. 


Fenómenos del vocalismo y del consonantismo. Otros fenómenos fonéticos. 


Principales cambios morfosintácticos: el nombre, formación de los artículos, los pronombres, el 


adjetivo y el verbo. El orden de las palabras. 


Nacimiento del italiano y primeros documentos en vulgar: el “Appendix Probi”, los “graffiti”, las 


inscripciones y los glosarios. El “Placito capuano” del 960. El acta de nacimiento del italiano. 


 


Módulo 3: La cuestión de la lengua italiana desde el Duecento al Novecento 


- El vulgar en el Medioevo. (Duecento-Trecento) 


El uso del ‘volgare’ en la poesía y en la prosa. Los poetas de la Escuela Siciliana. 


Principales fenómenos gramaticales y lexicales. 


Dante teórico del vulgar ilustre: el ‘De vulgari eloquentia”. El “Convivio”. Petrarca y Boccaccio. 


Principales fenómenos gramaticales y lexicales. 


 


- El vulgar durante el Humanismo. (Quattrocento) 


Latín vulgar. Las ideas de Flavio, Bruni y Leon Battista Alberti. La Grammatichetta vaticana  y el 


“Certame coronario” 


Principales fenómenos gramaticales y lexicales del ‘400. 


 


- La cuestión de la lengua en el siglo XVI. (Cinquecento) 


Italiano y latín. La teoría lingüística de Pietro Bembo. La teoría cortesana. La teoría ‘italiana’ de 


Trissino. La línea del florentino vivo y del florentino literario. Ercolano di Varchi. La norma 


lingüística en el ‘500.  


Principales fenómenos gramaticales y lexicales del ‘500. 


 


- Discusiones sobre la norma lingüística. (Seicento) 


La Academia de la Crusca, el “Vocabolario della Crusca”. La oposición a la Crusca. Galileo Galilei y 


el lenguaje científico. Principales fenómenos gramaticales y lexicales del ‘600. 
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- El Iluminismo y la cuestión de la lengua de la lengua (Settecento)  


Cesarotti y el “Saggio sulla filosofía delle lingue”. Las reformas escolares e ideales de divulgación. 


Principales fenómenos gramaticales y lexicales del ‘700. 


 


- Continúa el debate lingüístico. (Ottocento) 


Cesari, Monti y Manzoni, Efectos lingüísticos de la unidad política. La difusión de la lengua nacional. 


La polémica Ascoli-Manzoni. 


Principales fenómenos gramaticales y lexicales del ‘800. 


 


- La cuestión de la lengua en el periodo fascista y la nueva cuestión de la lengua en la segunda 


mitad del siglo XX. (Novecento) 


Formas de difusión de la lengua nacional. La “nuova questione della lingua” en la segunda mitad del 


Siglo XX. 


Principales fenómenos gramaticales y lexicales. 


 


Módulo 4: La lengua italiana en la actualidad 


Tendencias del italiano actual. 


Los dialectos en Italia. Áreas dialectales y clasificación de los dialectos: su uso. Creencias y actitudes 


lingüísticas. 


 


MODALIDAD DE EVALUACION 


La Modalidad de evaluación está regida conforme a la reglamentación vigente. 


Promoción sin examen final: se deberá cumplir con una asistencia mínima del 80% a las clases 


dictadas o del 60% para estudiantes trabajadores o con personas a cargo. Durante las clases 


asincrónicas, el requisito de la asistencia será sustituido por el de la participación activa en las 


diferentes actividades propuestas en la misma proporción acordada para la asistencia en la 


presencialidad. En lo concerniente a las evaluaciones, el alumno/a que opte por la modalidad 


promocional deberá aprobar dos parciales (uno escrito y uno oral) y cuatro trabajos prácticos (dos 


escritos y dos orales) con un promedio mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción 


inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). Cuando la fracción sea 0,51 o 


superior en los promedios iguales o superiores a 7, se considerará el número entero inmediato superior 


(ej.: 7,75= 8; 8,51=9). Se podrá recuperar un trabajo práctico por inasistencia o aplazo y un parcial por 


ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. La calificación obtenida sustituirá la nota de la 


evaluación recuperada.  
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Regularidad: se deberán aprobar 2 (dos) parciales con un mínimo de 4 (cuatro) puntos. Habrá un 


recuperatorio final en caso de ausencia o aplazo. El examen final será oral. 


Libres: deberán realizar un trabajo de investigación sobre uno de los temas del programa, con tema a 


convenir con la profesora de la cátedra y presentarse por lo menos 30 días antes de la fecha del examen 


escrito y oral. Anteriores a la fecha de presentación del trabajo la docente acordará con el alumno/a de 


1 (uno) a 2 (dos) encuentros, de ser necesario, para aclarar dudas. No se aceptarán trabajos que no 


respeten los plazos establecidos. La aprobación del trabajo es condición para acceder a la instancia de 


examen en condición de alumno/a libre, tendrá una vigencia de dos años y un turno y llevará una 


calificación no inferior a cuatro (4) que se promediará con la nota del examen escrito. Se evaluará 


tanto la forma (presentación) como el contenido y el uso de la lengua italiana.  


En dicho examen se exigirá un tema extra y el conocimiento de la totalidad del programa. Ambas 


instancias deberán aprobarse con un mínimo de 4 (cuatro) y son eliminatorias. 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


En las evaluaciones parciales y en el examen final se tendrán en cuenta el grado de comprensión oral y 


escrita, la adquisición de conocimientos expresados con claridad y precisión conceptual, el grado de 


destreza de las distintas habilidades requeridas en base a los criterios de claridad, corrección y fluidez 


en el uso de la lengua oral y claridad, corrección y coherencia en el uso de la lengua escrita. 


 


BIBLIOGRAFIA 


Cabe aclarar que las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a 


través del aula virtual de la asignatura. 


- Obligatoria: 


- BRUNI, Francesco. L’italiano. Elementi di storia della lingua e della cultura. UTET, Torino, 1984. 


- D’ACHILLE, Paolo. L’italiano contemporaneo. Il Mulino, Bologna, 2003. 


- GRANZOTTO, Paolo. Perché parliamo italiano. Le lettere, Firenze, 1998. 


- MARAZZINI, C. La lingua italiana. Profilo storico. Il Mulino, Bologna, 2002. 


- MARAZZINI, C. La lingua italiana. Storia, testi, strumenti. Il Mulino, Bologna, 2010. 


- MARAZZINI, C. La storia della lingua italiana attraverso i testi. Il Mulino, Bologna, 2009. 


- PATOTA G. Lineamenti di grammatica storica dell’italiano. Il Mulino, Bologna, 2002. 


- MIGLIORINI, B. Storia della lingua italiana. Sansón, Firenze, 1988. 


- SERIANNI, L. TRIFONE, P. Storia della lingua italiana. Einaudi, Torino, 1994. 
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- Recomendada: 


· AAVV. Il latino nell’italiano. Ed. La Scuola, Brescia, 1993. 


· Altieri Biagi, M. Luisa. Linguistica essenziale. Garzanti, Milano, 1985. Prima parte (pág. 9 a 155).  


· Banfi, E. Storia dell’italiano e forme dell’italianizzazione. Atti 23º Congresso intern. Studi:    


                     Trento-Rovereto, maggio 1989. Bulzoni, Roma, 1990. 


· Berruto, G. Introduzione all’italiano contemporaneo: la variazione e gli usi (a cura di A.                       


           Sobrero) Laterza,  Roma-Bari, 1993. 


· Casapullo, R. Le origini. Il Mulino, Bologna, 1999. 


· Catricalà, M. L’italiano tra grammaticalità e testualizzazione. Accademia della Crusca,   


                    Firenze, 1995. 


· D’Achille, P. Breve grammatica storica dell’italiano. Carocci editore, Roma, 2011. 


· Dardano, M. Manualetto di linguistica italiana. Zanichelli, Bologna, 1991 (Cap. IV y V) 


· Dardano, M. Trifone, P. La lingua italiana. Zanichelli, Bologna, 1985. Cap. 1. 


· D'Angiolini, M. Insolera, M. Cenni storici sulla lingua italiana. Zanichelli, Bologna, 1978. 


· De Mauro, T. Storia linguistica dell’Italia unita. Laterza, Roma-Bari, 1986. 


· De Mauro, T. L’Italia delle Italie. Editori riuniti, Roma. 


· De Mauro, T. Guida all’uso delle parole. Editori riuniti, Roma, 1986. 


· De Mauro, T. Lingua e dialetti. Editori riuniti, Roma, 1993. 


· Devoto, G. Profilo di storia linguistica. La Nuova Italia, Firenze, 1980. 


· Devoto, G. Storia delle lingue di Roma. Cappelli, Roma, 1983. 


· Durante, M. Dal latino all’italiano moderno. Zanichelli, Bologna, 1981. 


· Lepschy, G. La lingua italiana. Bompiani, Milano, 1981. 


· Maiden, M. Storia linguistica dell’italiano. Il Mulino, Bologna, 1998. 


· Marazzini, C. Il secondo Cinquecento e il Seicento. Il Mulino, Bologna, 1993. 


· Marazzini, C. L’ordine delle parole. Storia di vocabolari italiani. Il Mulino, Bologna, 2009.  


· Matarrese, T. Il Settecento. Il Mulino, Bologna, 1993. 


· Meo Zilio, G. Estudios hispanoamericanos. Temas lingüísticos. Bulzoni, Roma, 1990. 


· Mengaldo, P.V. Il Novecento. Il Mulino, Bologna, 199o. 


· Mussini, C. Da Roma ad oggi. Storia ed evoluzione della lingua italiana. Edisco, Torino, 1972. 


· Poggi Salani, T. Per lo studio dell’italiano. Avviamento storico-descrittivo. Liviana Editrice, 1986.  


· Rohlfs, G. Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti. Morfologia. Einaudi, Torino,  


                 1969. 


· Rohlfs, G. Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti. Sintassi e formazione delle  


                parole. Einaudi, Torino, 1969. 
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· Sabatini, F. La comunicazione e gli usi della lingua. Pratica, analisi e storia della lingua italiana.  


               Loescher, Torino, 1988. 


· Simone, R. Fondamenti di Linguistica. Laterza, Bari-Roma, 1990. 


· Simone, R. Una lingua per tutti: l’italiano. ERI, 1980. 


· Serianni, L. Il primo Ottocento. Il Mulino, Bologna, 1989. 


· Serianni, L. Il secondo Ottocento. Il Mulino, Bologna, 1990. 


· Serianni L. Breve grammatica storica dell’italiano. Carocci, Roma. 2001. 


· Serianni L. Storia della lingua italiana. Vol. I I luoghi della codificazione, Torino, 1993. 


· Sobrero, A. (a cura di) Introduzione all’italiano contemporaneo. Vol. 2. Laterza, Roma-Bari, 1993. 


· Tavoni, M. Il Quattrocento. Il Mulino, Bologna, 1992. 


· Vitale, M. La questione della lingua. Palumbo, Palermo, 1984. 


 


DICCIONARIOS 


- CARDONA, G.R. Dizionario di linguistica. 


- CORTELAZZO- ZOLLI. Dizionario etimologico della lingua italiana. Zanichelli, Bologna. 


- Dizionario Garzanti della Lingua Italiana. 


- MIGLIORINI, B. Dizionario di ortografia e di pronuncia. Eri-ed, Rai, 1981 


- SABATINI COLETTI, DISC. Edizione in CD Rom. Giunti, Firenze, 1997. 


- TOMMASEO N. Nuovo dizionario dei sinonimi della lingua italiana. Raffaele De Stefano Editore,  


                 Bari, 1840. 


- ZINGARELLI, N. Il nuovo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana. Zanichelli, Bologna, 2003.                                                                                      


- https://etimo.it/ 


- http://www.garzantilinguistica.it/   
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FUNDAMENTACIÓN 


 


 


¿Cuál es el papel de la literatura? Según Bajtín “la literatura es la parte inalienable de la cultura y 


no puede ser comprendida fuera del contexto de toda la cultura en una época dada. Es inadmisible 


separarla del resto de la cultura " (Bajtín, Estética, 342). El análisis bajtiniano se basa en la convicción de 


que “toda obra literaria tiene internamente, inmanentemente, un carácter sociológico. En ella se cruzan las 


fuerzas sociales vivas (Bajtín, Estética, 187). Es lo que les pasa a los clásicos, que continúan dialogando 


con las fuerzas vivas de las culturas que les siguen, aun después de muchos años de su acto creador. Su 


capacidad de mantener intacta su fuerza dialógica se relaciona en gran parte con la polifonía de las voces 


que se manifiestan dentro del texto narrativo artístico. En la esfera del lenguaje y de la cultura, una 


circunstancia estructuralmente idéntica se produce en el plurilingüismo social que aglutina a lenguajes 


diversos entre los que se establece a su vez un diálogo que los ilumina mutuamente. 


Siguiendo los descriptores indicados en el Plan de Estudios vigente, el objetivo general de la 


asignatura consiste en familiarizar al/la estudiante con las obras representativas de los pueblos de habla 


italiana, enriqueciéndolo con el conocimiento de las costumbres y formas de pensar de esos pueblos, a 


través de su expresión literaria. 


Sobre las bases de los conceptos y objetivos expresados, la asignatura propone un enfoque acerca 


de la literatura italiana que ofrezca un panorama de las principales corrientes y de las obras que las 


representan desde el Siglo XIX hasta nuestros días. 


Debido a que, dentro de la carrera, existen asignaturas afines, la cátedra   trabajará haciendo 


hincapié en la integración de los conocimientos. 


Si bien los contenidos de la asignatura se ubicarían en el 5to. año del Pian de Estudios vigente en 


la Facultad de Lenguas, de común acuerdo entre profesores y autoridades, en su momento se decidió 


dictarla en 4to. año de las carreras de Profesorado y Licenciatura de Italiano, dadas las dificultades que 


puede presentar la comprensión de textos de autores clásicos. 


Esta asignatura es también cursada por alumnos del Traductorado debido a la coincidencia con los 


contenidos de la materia Introducción a la Literatura de Habla Italiana, correspondiente a dicha carrera. 


 


OBJETIVOS GENERALES 


 


 Al finalizar el curso los alumnos estarán en condiciones de: 


- Demostrar autonomía en el aprendizaje y ejecución de las tareas asignadas. 







- Consolidar el hábito de la lectura de textos literarios con actitud crítica, utilizando el lenguaje 


adecuado. 


- Aplicar la capacidad de observación y utilización de la lengua por los que se refiere a los textos 


literarios y sus implicancias socio-culturales. 


- Aplicar   al   estudio   de   los   diferentes   períodos, movimientos, autores y   textos   los 


conocimientos adquiridos en teoría literaria y análisis de textos. 


- Afianzar la capacidad de investigar. interpretar los textos literarios y expresar los resultados de 


manera personal. 


- Reflexionar sobre la realidad cultural y social, contemporánea a través de los textos literarios. 


- Trabajar en grupos de investigación para incentivar la participación y alcanzar fines comunes 


interactuando con docente y compañeros. 


- Utilizar el pensamiento lógico y el análisis crítico para interpretar y elaborar contenidos. 


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS 


 


Al finalizar el curso los alumnos estarán en condiciones de: 


- Comprender la literatura italiana del periodo estudiado, con relación a los fenómenos literarios, 


culturales y artísticos que la caracterizan y las transformaciones que sufre por influencia de los 


movimientos filosóficos y científicos 


- Caracterizar la literatura italiana del Siglo XIX hasta nuestros días dentro del marco histórico en el 


que se inscribe. 


- Distinguir las características de los movimientos y géneros literarios de los períodos que se estudian. 


- Leer y analizar las obras de los autores más representativos de cada período estudiado. 


- Construir la propia enciclopedia literaria a través de la lectura entendida como acto interpretativo 


para la formulación de hipótesis y atribución de sentido. 


- Tratar en forma oral y escrita temas relacionados con la asignatura con un nivel de lengua avanzado 


 


 


ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 


 


En consideración de los objetivos indicados y de la fundamentación, las actividades se desarrollarán 


en gran parte en base a la lectura de textos escritos con la ayuda de videos para hacer más ágil la 


explicación, utilizando la siguiente metodología tanto a nivel individual como grupal: 


 







- Clases introductorias de los temas con especial énfasis en la periodización, para anclar las obras 


literarias de manera más clara a su entorno histórico social, teniendo en cuenta lo conocimientos 


previos de los/as estudiantes para facilitar el diálogo y activar el acercamiento a los textos literarios 


de manera activa. 


- Lectura y análisis de textos de los distintos géneros literarios. 


- Contextualización de los textos y anclaje con la realidad socio-cultural del tiempo y actual. 


- Exposición por parte de las/los estudiantes de forma individual o grupal sobre temas indicados por 


el docente. 


 


CONTENIDOS TEMÁTICOS 


 


Unidad 1  


 EL ROMANTICISMO 


El Romanticismo: características del movimiento cultural y literario. Romanticismo 


europeo: características generales. Romanticismo italiano y literatura del Risorgimento. 


Alessandro Manzoni: vero storico y vero poetico. Giacomo Leopardi: del pesimismo a la social 


catena. 


 


Unidad 2 


LA LITERATURA DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX 


Los narradores entre la scapigliatura y el verismo. La tendencia al realismo: el verismo y 


su relación con el naturalismo francés: características. Giovanni Verga. Matilde Serao. Grazia 


Deledda. El  clasicismo  de Giosuè Carducci. 


 


Unidad 3 


DEL REALISMO AL SIMBOLISMO  


El decadentismo como literatura de la crisis: características generales en relación con la 


filosofía y las otras artes. El simbolismo francés. Gabriele D’Annunzio poeta-vate y el estetismo. 


Giovanni Pascoli poeta-fanciullino y el simbolismo.  Los maestros de la modernidad del siglo XX.  


Italo Svevo.  Luigi Pirandello. 


 


Unidad 4 


 LA POESIA DEL SIGLO BREVE 







Las vanguardias. Crepusculares y futuristas: características, poética.  Guido Gozzano. F. T. 


Marinctti. Aldo Palazzeschi. La literatura vociana. Dino Campana. El hermetismo. Salvatore 


Quasimodo. Umberto Saba y la poética de lo cotidiano.  Giuseppe Ungaretti. Eugenio Montale. La 


poesía hoy entre compromiso y experiencia íntima. La poesía di strada. 


 


Unidad 5 


EL NEORREALISMO Y SU HERENCIA 


Contexto histórico-político. Dos itinerarios peculiares: Cesare Pavese, Elio Vittorini. Italo 


Calvino. Literatura y cine. Pier Paolo Pasolini. De la literatura comprometida a la evocación 


intimista.  La narrativa meriodionalistica. Leonardo Sciascia. La etapa posmoderna. De la 


gioventù cannibale a la new italian epic. La letteratura-mondo. 


 


 


MODALIDADES DE EVALUACIÓN 


 


La evaluación tendrá en cuenta las distintas etapas de diagnóstico, desarrollo y final, de 


acuerdo a las normativas de la Facultad de Lenguas. 


 


Tipología de las evaluaciones: 


Diagnóstica, para evidenciar la condición del alumno al comenzar el ciclo lectivo. 


Formativa o de proceso durante las distintas actividades y al concluir las diversas etapas, mediante 


trabajos prácticos y pruebas parciales. Sumativa o de producto al finalizar el año a través de 


coloquios y exámenes. 


Al momento de tomar las evaluaciones se tendrá en la debida consideración la 


reglamentación vigente para la reprogramación de evaluaciones por paro de transporte y otras 


situaciones de fuerza mayor.  


Alumnos promocionales: dos parciales y cuatro trabajos prácticos cuya nota final será el 


promedio que se obtenga de sumar las notas de los parciales más el promedio de los trabajos 


práctico y deberá ser de 7 o más con una instancia de recuperación por aplazo o inasistencia, tanto 


para el parcial como para los prácticos, conforme a la reglamentación vigente. Al momento de 


establecer la condición de alumno promocional, además de lo arriba establecido, se tomarán en 


cuenta los regímenes especiales de cursado para estudiantes trabajadores y con personas a cargo y 


las licencias estudiantiles conforme a la reglamentación vigente. 







Alumnos regulares: dos parciales aprobados con nota de 4 (cuatro) o más, con una 


instancia de recuperación por aplazo o inasistencia y examen final oral. 


Alumnos libres: examen final escrito y oral más monografía aprobada a presentar antes 


del examen final conforme a reglamentación vigente. El trabajo previo aprobado o monografía 


aprobada tendrá vigencia por dos (2) años y un (1) turno y quedará reservado en el Área de 


Enseñanza conforme a reglamentación vigente. 


Alumnos internacionales: considerando la condición especial de los alumnos que cursan 


en régimen de intercambio internacional y que por lo general se trata de un cursado 


correspondiente a un semestre, se evaluará el alumno sobre la base de un parcial y dos trabajos 


prácticos aprobados con 4 (cuatro) o más, con una instancia de recuperación por aplazo o 


inasistencia, tanto para el parcial como para los prácticos. La nota final será el resultado del 


promedio entre el parcial y el promedio de los prácticos. 


 


 


Criterios de evaluación 


- Niveles de conceptualización 


- Pertinencia de las respuestas 


- Correcta utilización del léxico relativo 


- Desarrollo del pensamiento crítico 


- Capacidad de establecer relaciones entre los distintos contenidos 


- Uso correcto de la lengua escrita y oral del punto de vista morfosintáctico, ortográfico, 


fonológico y de organización del discurso.  


 


 


BIBLIOGRAFÍA GENERAL 


 


- ASOR ROSA Alberto (2009), Storia europea della letteratura italiana. III. La letteratura 


della Nazione, Torino, Einaudi 


- CALVINO Italo (1988), Lezioni americane, Milano, Garzanti. 


- CASADEI Alberto, SANTAGATA Marco, (2011). Manuale di letteratura italiana 


contemporanea. Roma, Editori Laterza. 


- CASSINI Maria Teresa, CASTELLARI Alessandro (2007), La pratica letteraria, Milano, 


Apogeo. 


- CESERANI Remo (1990), Raccontare la letteratura, Torino, Bollati Boringhieri. 







- FERRONI Giulio (1991), Storia della letteratura italiana. Einaudi, Torino. 


- GNISCI Armando (compilador) (2006), Nuovo Planetario Italiano, Città Aperta Edizioni, 


Troina (EN). 


- GUGLIELMINO Salvatore (1980), Guida al Novecento, Milano, Principato. 


- GUGLIELMINO Salvatore. GROSSER Hermann (1989), Il sistema letterario. Guida alla 


storia letteraria e all’analisi testuale. Ottocento, Milano, Principato. 


- MANETTI Beatrice, TORTORA Massimiliano (compiladores) (2022), Letteratura italiana 


contemporanea – Narrativa e poesia dal Novecento a oggi, Roma, Carocci. 


- MENGALDO Pier Vincenzo (1978), Poeti italiani del Novecento, Milano, Arnoldo 


Mondadori Editore. 


- MORACE Rosanna (2012), Letteratura-mondo italiana, Pisa, Edizioni ETS.  


- SEGRE Cesare (2004), La letteratura italiana del Novecento, Bari, Laterza. 


- SEGRE Cesare (2004), Avviamento all’analisi del testo letterario, Torino, Einaudi. 


- TODOROV Tzvetan (2008), La letteratura in pericolo, Milano, Garzanti 


 


 


 
                     Massimo Palmieri 
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FUNDAMENTACIÓN 
 
Las observaciones y las prácticas docentes son un aspecto clave en el proceso de la formación 


profesional. Superada la visión de la racionalidad técnica, que consideraba a la práctica como una 


aplicación de la teoría, actualmente existen enfoques que consideran la residencia docente un espacio de 


construcción reflexiva y metacognitiva.  


Los alumnos/as que eligen la carrera del profesorado de italiano de la Facultad de Lenguas con la 


inquietud de aprender a ser profesores, tienen la posibilidad de enfrentar los desafíos de la enseñanza, 


particularmente de la lengua extranjera. Es en este momento que el practicante inicia el proceso de 


socialización profesional y comprende las condiciones reales de enseñanza presentes en los 


establecimientos en los que puede observar y practicar. De esta manera puede aplicar no sólo los 


conceptos teóricos sino también construir su propio conocimiento.  


Los alumnos/as de 4º año del Profesorado de Italiano de la Facultad de Lenguas constituyen el nexo entre 


la cátedra y su espacio de práctica, llevada a cabo en el Departamento Cultural de esa Facultad y escuelas 


públicas y privadas pertenecientes a la Dirección de Enseñanza Media de la provincia de Córdoba. En 


dichas instituciones el practicante puede conocer la realidad educativa a través de entrevistas a los 


docentes y observaciones de clases en distintos niveles. En una segunda etapa de participación directa en 


el aula el futuro docente reconoce sus conocimientos, los utiliza para resolver situaciones y construir 


nuevos conocimientos a partir de la confrontación entre sus pensamientos y sus acciones. 


Por todo lo expuesto, se considera fundamental la práctica docente -entendida como práctica social- en el 


Plan de estudios del Profesorado de la Facultad de Lenguas, UNC. 


 


 


OBJETIVOS: 
 
OBJETIVOS GENERALES 


 favorecer la construcción por parte del practicante de su perfil docente, a partir de la síntesis de los 


conocimientos desarrollados en la carrera hasta el momento; 


 promover una aproximación del estudiante al conocimiento directo de la dinámica educativa en las 


instituciones de práctica; 


 ejercitar las habilidades necesarias para asegurar la tarea educativa, basada en la responsabilidad 


docente, respeto por el educando, receptividad con respecto a las inquietudes de los mismos y 


compromiso con la comunidad; 
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 desarrollar la capacidad de planificar y reflexionar flexible y críticamente, interrelacionando en 


forma permanente la práctica y la teoría, como metodología de mejora permanente de la tarea 


docente; 


 asentar las bases para una actitud pedagógica segura y positiva frente al educando; 


 alentar el uso de técnicas metodológicas que permitan la formación de un profesor innovador, 


creativo y lúdico; 


 contribuir a la continua ampliación del horizonte pedagógico y a la profundización de los 


conocimientos adquiridos; 


 fomentar la enseñanza del idioma extranjero a través del uso adecuado de técnicas de enseñanza-


aprendizaje y métodos afines a las características presentadas por los estudiantes; 


 promover  la precisión y fluidez en el uso del idioma extranjero, teniendo en cuenta que en su rol 


de docente constituye el modelo para sus alumnos/as. 


 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 


Al finalizar el período de práctica el alumno/a podrá aplicar y recrear los conocimientos teóricos 


adquiridos en Didáctica Especial I mediante: 


 la preparación de planes de clases: 


 la selección de material didáctico en base al nivel y los intereses de los alumnos/as (adolescentes y 


adultos); 


 la confección del material didáctico auxiliar: 


 la estructuración de instrumentos de evaluación de tipo formal e informal; 


 la verificación de objetivos y la evaluación de logro de los mismos; 


 el desarrollo de recursos didácticos, reformulación de planes y técnicas para dar solución a las 


situaciones en base a la evaluación del logro de los objetivos; 


 la predisposición para lograr una comunicación efectiva entre alumno-alumno y docente-alumno 


sabiendo:  


 orientar la reflexión y promover el juicio personal,  







4 
 


 construir el proceso de aprendizaje en su rol de guía y observador ante las acciones y 


reacciones de sus alumnos/as y  


 percibir emociones, pensamientos y actitudes de los educandos, que puedan afectar su 


aprendizaje. 


 
CONTENIDOS Y METODOLOGIA DE TRABAJO 
 
Las clases se dictarán en modalidad híbrida; formato de enseñanza–aprendizaje que combina la educación 


presencial (en el aula) con la remota (en línea). Más precisamente, se trabajará en la modalidad 70/30; lo 


que implica un 70% de clases presenciales y un 30% a distancia asincrónicas. 


Las prácticas de la enseñanza están a cargo de la profesora de la cátedra, quien organiza, coordina y 


evalúa las actividades desarrolladas por los practicantes. Colaboran en la apreciación de las mismas la 


profesora asistente y los docentes de los distintos establecimientos en donde los alumnos/as llevan a cabo 


observaciones y prácticas. 


Se prevé un encuentro semanal que apunta a la articulación de los siguientes contenidos procedimentales 


con los contenidos conceptuales de la Didáctica Especial I y abordados durante el trayecto de la práctica.  


 EXPLORACIÓN de las instituciones en las que se enseña el idioma italiano a adolescentes (Ciclo 


Básico y Polimodal -a nivel de escuela secundaria-) y a adultos (en Departamento Cultural de la 


Facultad de Lenguas).    


-Recolección de la información mediante la utilización de instrumentos tales como entrevistas, 


cuestionarios, fichas, etc. 


 OBSERVACIÓN de situaciones de enseñanza. Recolección simultánea de lo observado en los 


registros de clase, posterior interpretación y búsqueda de estrategias para resolver los problemas 


detectados. 


-Análisis del grupo-clase a cargo. Presentación de informes periódicos. 


 ELABORACIÓN de plan de clase y unidad didáctica: marco teórico y desarrollo.    


 SELECCIÓN del material didáctico disponible y preparación de material auxiliar. 


 ADIESTRAMIENTO en medios auxiliares de la enseñanza.   


 PRÁCTICA DOCENTE: 


-Micro-enseñanza 


-Residencia      


-Reconstrucción y reflexión de la propia práctica a partir de lo narrado en el diario de clase    







5 
 


-Valoración final y conclusiones de las experiencias vividas (en plenum). 


 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 


La Modalidad de evaluación está regida conforme a la reglamentación vigente. 
 PROMOCIÓN: 
 
- Es obligatoria la asistencia en un 80% a las clases de observación y en un 100% a las clases prácticas. 


- El alumno/a realizará un mayor número de observaciones en los cursos elegidos para desarrollar sus 


prácticas y deberá presentar las observaciones previas a la misma y el plan de clase en tiempo (48 horas 


antes) y forma.        


- El número de prácticas será de 15 (quince) de las cuales podrá recuperar 4 (cuatro) por ausencia, aplazo 


o para elevar el promedio general. Se realizarán en distintos establecimientos y niveles de enseñanza. 


- El promedio mínimo para alcanzar la promoción es de 7 (siete) puntos.  


 


CARGA HORARIA 


Dadas las características de la materia, su carga horaria no es fija. Está sujeta a la cantidad de 


observaciones y prácticas que se deban realizar, además de las dos (2) horas de clases semanales con todo 


el grupo de alumnos/as. 


 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
El alumno/a quedará excluido de la promoción en los siguientes casos: 
 
- dos clases no aprobadas por falta de nivel adecuado en el manejo de la lengua o 


- tres clases no aprobadas porque no evidencia saber aplicar los conocimientos adquiridos en la Didáctica 


Especial I.   


 


BIBLIOGRAFÍA 
 


Cabe aclarar que las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a 


través del aula virtual de la asignatura. 


 
Obligatoria: 
 


− Balboni, Paolo (1994). Didattica dell’Italiano a stranieri. Roma: Bonacci. 


− Balboni, Paolo (1999). Dizionario di glottodidattica. Perugia: Guerra Edizioni. 


− Balboni, Paolo (1998). Tecniche didattiche per l’educazione linguistica. Torino: Utet Libreria. 
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− Bonvino, Jamet (a cura di) (2016). Intercomprensione: lingue, processi e percorsi. Venezia, Ca’ 


Foscari edizioni. Digital Publishing.  


− Caon, Rutka (2004). La lingua in gioco. Attività ludiche per l’insegnamento dell’italiano L2. 


Perugia: Guerra Edizioni. 


− Ciliberti, Anna (2012). Glottodidattica. Per una cultura dell’insegnamento linguistico. Roma: 


Carocci editore. 


− Ciliberti, Anna (1994). Manuale di Glottodidattica. Firenze: La Nuova Italia. 


− Diadori, Pierangela (2001). Insegnare Italiano a stranieri. Firenze: Le Monier. 


− Diadori, Pierangela (a cura di) (2009). Qualità della didattica e tirocinio formativo per l’italiano 


L2, Perugia: Guerra edizioni. 


− Ilsa, italiano a stranieri. Rivista quadrimestrale per l’insegnamento dell’italiano come lingua 


straniera/seconda, Nº1 novembre 2005, Nº2 marzo 2006, Nº4 novembre 2006. Roma: Edilingua. 


− In.it, Periodico Quadrimestrale di servizio per gli insegnanti di italiano lingua straniera,  nº 1 a 


32- año  2000 a 2015. Perugia: Guerra  Edizioni.  


− Mezzadri, Marco (2003). I Ferri del Mestiere. Perugia: Guerra Edizioni. 


− Mezzadri, Marco (2004). Il Quadro comune europeo a disposizione della classe, Perugia: Guerra 


Edizioni, Canada: Soleil.     


− Mollica, Anthony (2010). Ludolinguistica e Glottodidattica. Perugia: Guerra Edizioni, Canada: 


Soleil.  


− Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (2002). La Nuova  Italia, Oxford. 


− Rizzardi, Cecilia (1997). Insegnare la lingua straniera-Apprendimento e ricerca. Milano: La 


Nueva Italia. 


 
Recomendada: 


 
GENERAL 


− Mezzadri, Marco (2001). Internet nella didattica dell’italiano: la frontiera presente. Perugia: 


Guerra Edizioni, Canada:  Soleil.  


− Pichiassi, M. (2007). Apprendere l’italiano L2 nell’era digitale. Le nuove tecnologie 


nell’insegnamento e apprendimento dell’italiano per stranieri, Perugia: Guerra Edizioni, Canada: 


Soleil.    


 
ESPECÍFICA 


 
− Bali, Ziglio (2020) Nuovo Espresso 3. Firenze: Alma Edizioni. 







7 
 


− Balì, Rizzo (2014), Nuovo Espresso 2. Firenze: Alma Edizioni. 


− Diadori, Marin (2017), Via del Corso A1, Roma, Edilingua 


− Faraci, De Luca, Colombo (2011), Arrivederci 1 A1, Roma, Edilingua 


− Faraci, De Luca, Colombo (2013), Arrivederci 2 A2, Roma, Edilingua 


− Faraci, De Luca, Biagi, Colombo (2012), Arrivederci 3 B1, Roma, Edilingua 


− Milano, Catania, Ceballos Aybar, Fontanini (1995). Per voi ragazzi, Córdoba: Alción. 


− Toffolo, Merklinghaus (2007). Allegro 3. Roma: Edilingua. 


− Toffolo, Nuti (2005). Allegro 1. Roma: Edilingua. 


− Toffolo, Tommasini (2006). Allegro 2. Roma: Edilingua. 


− Ziglio, Rizzo (2014) Nuovo Espresso 1. Firenze: Alma Edizioni. 


 
ESPECIALIZADA (consultada por la cátedra) 


        
− Begotti, Paola (2006). L’insegnamento dell’italiano ad adulti stranieri. Perugia: Guerra edizioni. 


− Czerwinsky, Domenis, Grassilli (2005). Nuovi contesti della formazione. Pratica professionale e 


processi riflessivi nel tirocinio. Milano: Franco Angeli. 


− Ciliberti, Anna (a cura di) (2008). Un mondo di italiano. Perugia: Guerra edizoni 


− Diadori P, Semplici, S. (2009). Qualità della didattica e tirocinio formativo per italiano L2. 


Perugia: Guerra Edizioni. 


− Negri, Calpani, Arpini (2004). Formazione iniziale degli insegnanti e Tirocinio. Milano: Franco 


Angeli. 


− Sanjurjo, Liliana (2002). La formación práctica de los docentes - Reflexión y acción en el aula. 


Rosario: Homo Sapiens Ediciones.  


− Sanjurjo, Liliana (2009). Los dispositivos para la formación en las prácticas profesionales. 


Rosario: Homo Sapiens Ediciones.    
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Cátedra: Única  


Docente responsable: Dra. Mariela A. Bortolon 


Sección: Italiano 


Carrera/s: Profesorado de Lengua Italiana, Traductorado Público 


Nacional de Italiano y Licenciatura en Lengua y Literatura 


Italianas 


Curso: 5° año 


Régimen de cursado: anual 


Carga horaria semanal: 4 horas 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente 


 
 
 


 







FUNDAMENTACIÓN 
 


La asignatura CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS DE HABLA ITALIANA II reviste una 
importancia considerable dentro del Plan de Estudios Nº 7, vigente en la Facultad de Lenguas, y esto se hace 
evidente en su presencia en el quinto año de las tres carreras de grado (Profesorado, Traductorado y 
Licenciatura) como continuación de su correlativa anterior, Cultura y Civilización de los Pueblos de Habla 
Italiana I.   


Asimismo, el citado Plan señala la relevancia del Área Cultura indicando que su objetivo general es 
acercar al estudiante “a los orígenes étnicos, lingüísticos y culturales” de Italia ofreciéndole una percepción 
integral de su historia político-cultural y de la difusión de la lengua italiana en el mundo. 


 Por esta razón, la asignatura propone una mirada sobre la cultura italiana desde el punto de vista 
histórico, con un enfoque que incluye desde la historia sociopolítica y económica hasta el desarrollo de la 
vida cultural y artística. En este contexto, se analizarán las producciones culturales que caracterizaron cada 
momento, exhibiendo las relaciones que establece la cultura con los fenómenos sociales y las estrategias discursivas 
que los fundamentan, así como también se abordará la producción y el consumo de productos culturales desde la 
óptica de las ideologías subyacentes y las condiciones socioespaciales, filosóficas, históricas y políticas que los 
respaldan.  A través de este enfoque se apunta también al desarrollo de la capacidad reflexiva y crítica del 
estudiante respecto de la realidad circundante. 


Dada la existencia de asignaturas afines en algunas de las carreras, tales como Introducción al 
Pensamiento Filosófico, Antropología Cultural, Historia de la Lengua y Literatura Italiana, la cátedra trabajará 
sobre la base de los conocimientos ya adquiridos por los estudiantes en esas disciplinas a los fines de 
integrar las nociones nuevas a las que ya han asimilado. Asimismo, se impulsará la aplicación de las habilitades 
y estrategias obtenidas en la asignatura Teoría y Práctica de la Investigación en lo que se refiere a la selección y 
manejo de fuentes y redacción de textos académicos. 


Sobre esta base, la cátedra se propone que a lo largo del año académico los estudiantes puedan 
adquirir una preparación concreta que les permita comprender las líneas esenciales de la historia y al mismo 
tiempo desarrollar las competencias necesarias para aplicar en otros ámbitos los conceptos y destrezas 
propias de la asignatura, teniendo en cuenta las exigencias que prevé su futuro profesional. 


Por lo anterior, la asignatura presenta objetivos, metodología de trabajo, contenidos y modalidad y 
criterios de evaluación acordes a su rol en el plan de estudios de la Facultad, tal como se detalla a 
continuación. 


 


OBJETIVOS 
 


a) Objetivos generales: 
 
Se espera que, al finalizar el cursado, el estudiante esté en condiciones de: 
 


 Madurar una comprensión global acerca de la realidad cultural italiana contemporánea, evidenciando 
los vínculos existentes Italia y Argentina, Latinoamérica, Europa y el mundo. 


 Desarrollar la capacidad de asimilar significativamente los procesos culturales como una red de 
conocimientos y no como una mera acumulación de eventos aislados. 


 Consolidar su juicio autónomo tendiendo a un mayor desarrollo de la capacidad crítica, analítica e 
interpretativa. 







 Afianzar su capacidad de análisis y síntesis y desarrolle presentaciones auténticas producto de la  
investigación personal. 


 Desarrollar su competencia intercultural para llegar a desempeñar la función de mediador entre la 
cultura propia y la extranjera a partir del análisis y la discusión de resultados. 


 Acrecentar su disposición al perfeccionamiento constante en vistas al crecimiento profesional que se 
prevé en el ámbito laboral en donde desarrolle sus tareas. 


 


b) Objetivos específicos: 
 


Se espera que, al finalizar el cursado, el estudiante esté en condiciones de: 
 


 Conocer la evolución de la cultura italiana en todos sus aspectos desde el siglo XVIII hasta la actualidad. 
 Desplegar una visión integral de los acontecimientos históricos presentados observando su reflejo en 


distintas expresiones artísticas y arquitectónicas. 
 Organizar el conocimiento de un hecho histórico individual dentro de una visión de conjunto en relación 


a los demás eventos. 
 Consolidar la capacidad de situar correctamente un acontecimiento en su contexto histórico. 
 Comprender las interrelaciones existentes entre los distintos aspectos de la cultura y los diferentes 


momentos cronológicos en que se desarrolla.  
 Reconocer analogías y diferencias de índole diacrónica y sincrónica entre acontecimientos históricos 


pertenecientes a épocas y lugares distintos para historizar conceptos. 
 Construir conocimientos a partir de la profundización bibliográfica, el análisis de distintos tipos de 


fuentes históricas y la discusión en clase. 
 Examinar críticamente el desarrollo diacrónico de un fenómeno histórico, explicando las 


transformaciones que tienen lugar con el paso del tiempo. 
 Aplicar a los temas presentados los conocimientos adquiridos en otras asignaturas de la carrera. 
 Consolidar su competencia lingüística desarrollando la capacidad de utilizar elementos lexicales, 


morfosintácticos, fonológicos y textuales específicos. 
 Tratar de manera oral y escrita temas relacionados con la asignatura manteniendo un nivel de lengua 


avanzado. 
 Escribir textos de tipo argumentativo acerca de temas presentados en clase o producto de la 


investigación personal o grupal. 
 Relacionar el conocimiento de hechos remotos con eventos de la realidad actual o del pasado cercano 


al presente. 
 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 


         Modalidad de trabajo para el desarrollo de las competencias requeridas 
 


La metodología de trabajo de la asignatura supone una construcción conjunta del 
conocimiento entre el docente y los estudiantes y entre estos y sus pares, a partir de la reflexión 
continua y el trabajo colaborativo. Por ese motivo, la cátedra propondrá diferentes actividades 
tendientes a formar estudiantes competentes, capaces de construir de manera autónoma sus 
conocimientos hasta alcanzar una comprensión integradora respecto de los temas específicos, 







que no resulte de la acumulación de conocimientos separados, sino de su reestructuración y 
articulación con otros saberes. 


 En el trabajo cotidiano, el docente se convierte en guía del aprendizaje autónomo del 
estudiante, adoptando aspectos de la metodología híbrida inductivo-deductiva, el aprendizaje 
basado en proyectos y la clase invertida que generen experiencias de aprendizaje significativo y un 
mayor desarrollo de competencias y destrezas. Estas metodologías apuntan al aprendizaje basado 
en la investigación de los estudiantes, con una mayor o menor intervención del docente, según la 
temática tratada. Para ello, la profesora orientará el aprendizaje a partir de interrogantes o 
problemas que los alumnos deberán abordar mediante la exploración de materiales indicados por 
la cátedra, o bien, a través de la indagación individual o grupal, con anterioridad al tratamiento del 
tema en clase. Las horas de clase se destinarán principalmente a la presentación y examen de la 
información recogida, la discusión y el análisis de fuentes históricas de distinta tipología (obras de 
arte, imágenes, mapas, documentos, textos literarios, videos, documentales, películas 
cinematográficas, etc.) relativas a los procesos políticos, sociales y artísticos incluidos en los 
contenidos temáticos de este programa. El eje de esta metodología es la capacidad de aplicar los 
conocimientos sobre los fenómenos culturales a la interpretación de productos culturales 
pertenecientes a diversos ámbitos (cine, literatura, arte, etc.), con el fin de extraer sus elementos 
esenciales y las referencias al contexto de producción, así como también para establecer 
distintos tipos de relaciones lógicas y temporales. Los conocimientos adquiridos a lo largo de la 
carrera en otras asignaturas se convertirán en un insumo valioso para abordar el análisis de las 
fuentes históricas. 


Otras actividades previstas son la presentación de trabajos escritos y orales individuales y 
grupales, la participación en discusiones y debates, la elaboración de mapas conceptuales, 
cronologías, nubes de palabras, resúmenes, glosarios y otros tipos de tareas significativas para el 
desarrollo de los conocimientos y habilidades del estudiante.  


En lo que respecta a las actividades de escritura, la cátedra adopta el enfoque “Escribir a través del 
curriculum” (Bazerman, 2016), según el cual la escritura se transforma en una herramienta para el 
aprendizaje de la disciplina:  


“la Escritura a través del Currículum destaca y explicita este aspecto inevitable de aprender 
por medio de la escritura para mejorar los trabajos solicitados a los estudiantes, el apoyo, y la 
retroalimentación con la finalidad de avanzar en el conocimiento disciplinario. Este 
movimiento propone muchas formas de incrementar las oportunidades de los estudiantes 
para escribir de forma productiva, en varios momentos de los cursos, no solo en los exámenes 
o la toma de apuntes” (p. 33). 


De este modo, se propone favorecer el desarrollo de la metacompetencia de reconocimiento, 
deconstrucción y descripción de géneros discursivos proprios de la disciplina mediante la escritura 
y reescritura de textos científico-académicos. 


Por otra parte, se proyecta que ciertos contenidos serán tratados con la ayuda de la realidad 
virtual, que permite el aprendizaje significativo del alumno en un contexto de inmersión en espacios 
reales. 







 
         Modalidad de trabajo híbrida  


 
La cátedra adhiere a la propuesta pedagógica institucional de cursado híbrido de la 


asignatura, de manera que se continuará con la modalidad de enseñanza dividida en un porcentaje 
mayoritario destinado a la presencialidad y la fracción restante al aprendizaje virtual. En caso de 
modificaciones de los porcentajes establecidos, se respetarán las decisiones tomadas por la 
Facultad en tal sentido. En el supuesto de que surja una contingencia similar a la de 2020, la 
cátedra se encuentra preparada para trabajar completamente de manera remota con una 
metodología de trabajo adaptable a las necesidades del grupo y a las posibilidades y limitaciones 
que ofrecen los recursos tecnológicos y didácticos disponibles. 


En el aula virtual de la asignatura (https://aulavirtual.lenguas.unc.edu.ar) están alojadas 
todas las clases desarrolladas durante el año -presenciales y virtuales-, con sus respectivas 
actividades y materiales de trabajo. Dentro de este espacio también el alumnado envía tareas, se 
comunican las novedades de la cátedra, se coordina la entrega de los trabajos prácticos escritos, 
así como también se ponen a disposición las rúbricas de evaluación de prácticos y parciales 
escritos y orales.  


Durante las clases virtuales se prevén actividades asincrónicas que se resolverán de 
manera individual, de a pares y/o en grupos reducidos, según corresponda. Cada tarea tiene como 
objetivo principal el desarrollo de la autonomía de aprendizaje de cada estudiante y su resolución 
equivale a la asistencia a la clase presencial.  
 


 
         Material didáctico 


 
A los fines de facilitar el estudio y de familiarizar a los estudiantes con el contacto con bibliografía 


específica, para abordar determinados temas, la cátedra pondrá a disposición de los alumnos el 
material de lectura y análisis necesario. Para otros contenidos, serán los mismos alumnos quienes, bajo 
la orientación de la profesora, seleccionarán los materiales que consideren adecuados para su estudio a 
partir de la bibliografía recomendada u otros recursos apropiados para el nivel lingüístico y académico de 
la asignatura. Asimismo, los estudiantes podrán recurrir a las obras en papel y en línea que ofrece la 
biblioteca de la Facultad de Lenguas. 


 
 


CONTENIDOS 
 


               En concordancia con los objetivos propuestos, los contenidos de la asignatura se basan en 
distintos aspectos de la cultura italiana, distribuidos según la periodización histórica correspondiente a las 
nuevas tendencias historiográficas. Dada la necesidad de introducir a los estudiantes en la historia 
contemporánea, la primera unidad contempla los cambios culturales, políticos y económicos que 
caracterizaron Europa en el siglo XVIII. Eventualmente, los temas detallados podrán ser limitados o adaptados, 
teniendo en cuenta el tiempo a disposición para su análisis y otros factores ajenos a la cátedra. 


 
Modulo A.  IL MONDO CONTEMPORANEO 



https://aulavirtual.lenguas.unc.edu.ar)/





Unità  
I 


LE NUOVE IDEE 
Sguardo panoramico e periodizzazione dei periodi studiati. 
L’Illuminismo e le riforme. 
Le Rivoluzioni Francese e Americana e il loro influsso sul pensiero politico italiano. 
Napoleone in Italia. 
La Restaurazione e il nuovo assetto politico europeo. 
Manifestazioni artistiche italiane del Settecento.  


Modulo B.  L’OTTOCENTO   


Unità 
II 
 


IL RISORGIMENTO 
I moti rivoluzionari dei primi anni dell’Ottocento. Le società segrete. 
Le correnti politiche del Risorgimento. L’idea di Italia. 
Le guerre di indipendenza. 
La spedizione dei Mille e l’unificazione italiana.  


Unità III 


STATO E SOCIETÀ NELL’ITALIA UNITA 
I problemi dell’Italia unita.  
Il governo della Destra Storica. La fine del potere temporale dei papi. 
Politica, economia, società e cultura alla luce delle ideologie moderne.  
L’idea di Stato e di nazione.  
Il governo della Sinistra Storica.  
L’’Età Giolittiana’ e il Decollo Industriale italiano nel contesto della Seconda 
Rivoluzione Industriale. 
La politica estera italiana e il tentativo coloniale nel contesto imperialista. 
Manifestazioni artistiche italiane dell’Ottocento.  


Modulo C.  IL NOVECENTO ITALIANO                                                                                                              


Unità 
IV 


LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
La situazione geopolitica europea agli inizi del Novecento.  
La Prima Guerra Mondiale e le sue conseguenze culturali, sociali, economiche e 
politiche. 
Gli effetti della Rivoluzione Russa sull’Italia. 
Le conseguenze sociali, geopolitiche ed economiche della guerra. 
Le avanguardie artistiche del primo Novecento. 


 


Unità V 


L’ITALIA FASCISTA 
Il ‘Biennio rosso’ e l’avvento del fascismo. 
La ‘fascistizzazione’ dello stato italiano sul profilo politico, economico, sociale e 
culturale. La politica estera del fascismo e l’avventura coloniale. L’architettura fascista.  
La partecipazione dell’Italia alla Seconda Guerra Mondiale.  
La caduta del fascismo. 
Le occupazioni nazista e alleata della penisola. Il movimento partigiano. 


Unità 
VI 


L’ITALIA REPUBBLICANA 
L’Italia nel secondo Dopoguerra.  
La nascita della Repubblica. La Costituzione repubblicana e la ricostruzione del paese. 
Manifestazioni artistiche del momento. Il Neorealismo. 


Unità 
VII 


L’ITALIA FRA SVILUPPO E CRISI 
Il boom economico. La situazione politica italiana negli anni ’50, ’60 e ’70. 
La contestazione studentesca. L’Autunno Caldo. Il terrorismo e la tenuta del sistema 
democratico. 







Unità 
VIII 


L’ITALIA DEGLI ULTIMI ANNI 
La situazione politico-economica negli anni ’80 e ’90. 
Gli attentati mafiosi. La corruzione politica: Tangentopoli e Mani Pulite. 
Il nuovo assetto politico italiano dagli anni ’90 ai giorni nostri. 


 
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 


La modalidad de evaluación del presente programa respeta lo dispuesto por la reglamentación 
vigente en la Facultad de Lenguas. Las circunstancias especiales (licencias estudiantiles, régimen de 
alumno trabajador, paros de transporte, etc.) también se regirán por la normativa en vigor.  A continuación, 
se enumeran los requisitos para aprobar la asignatura según los siguientes sistemas de cursado: 


 
Promoción sin examen final 


Requisitos 


 Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para 
estudiantes trabajadores o con personas a cargo. 


 Aprobación de 2 (dos) parciales, cuya modalidad será comunicada 
durante los primeros días de clases.  


 Aprobación de 3 (tres) trabajos prácticos, cuya modalidad será 
comunicada durante los primeros días de clases.  


 Posibilidad de recuperar un parcial y/o un trabajo práctico por ausencia, 
aplazo o para elevar el promedio general. La calificación obtenida 
reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


 Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una 
fracción inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la 
promoción). Cuando la fracción sea 0,51 o superior en los promedios 
iguales o superiores a 7, se considerará el número entero inmediato 
superior (ej. 8,51=9). 


Promedio 
general 


 El promedio general de la materia se obtiene de la suma de los parciales 
más el promedio de los trabajos prácticos, dividido por 3 (equivalente en 
esta asignatura al número de cifras sumadas: parcial 1+parcial 
2+promedio prácticos). 


Virtualización 
de parte del 


programa 


 Durante las clases no presenciales, el requisito de la asistencia será 
sustituido por el de la participación del estudiante en las actividades 
propuestas en la misma proporción indicada para la asistencia en la 
presencialidad. 


Otras 
eventualidade


s 


 En caso de contingencias especiales que requieran la adopción de un 
aprendizaje remoto, los requisitos necesarios para alcanzar la promoción 
podrán ser revisados y comunicados oportunamente. 


 
Regularidad 


Requisitos 


 Aprobación de 2 (dos) parciales con nota mínima de 4 (cuatro) en cada uno, 
cuya modalidad será comunicada durante los primeros días de clases.  


 Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia o aplazo. La calificación 
obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


 Aprobación de un examen final oral con nota mínima de 4 (cuatro), que 
comprende los contenidos desarrollados durante el año académico. 


Modalidad del 
examen final 


 Instancia oral: El estudiante podrá iniciar con una exposición sobre un 
tema previamente seleccionado. A continuación, será interrogado por el 
tribunal acerca de los diferentes contenidos de la asignatura. 







 


Estudiantes libres 


Requisitos 


 Aprobación de un examen final escrito y oral (ambas instancias 
eliminatorias) con nota mínima de 4 (cuatro), que comprende la totalidad 
de los contenidos incluidos en el programa vigente en el momento de la 
inscripción al examen.  


Modalidad del 
examen final 


 Instancia escrita: Se prevé la realización de actividades de desarrollo a 
partir de consignas específicas, a través de las cuales, utilizando una 
competencia comunicativa adecuada, el alumno demuestre sus 
conocimientos acerca de los contenidos del programa y su capacidad para 
relacionarlos y analizarlos críticamente. 


 Instancia oral: El estudiante podrá iniciar con una exposición sobre un 
tema previamente seleccionado. A continuación, será interrogado por el 
tribunal acerca de los diferentes contenidos de la asignatura. Además de la 
exposición de contenidos, las preguntas se orientarán a la interpretación y la 
evaluación crítica de objetos, hechos y fenómenos culturales. 


 
Estudiantes internacionales 


Requisitos 


 Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas. 
 Aprobación de 1 (un) parcial, cuya modalidad será comunicada durante los 


primeros días de clases.  
 Aprobación de 2 (dos) trabajos prácticos, cuya modalidad será 


comunicada durante los primeros días de clases.  
 Posibilidad de recuperar un parcial y/o un trabajo práctico por ausencia, 


aplazo o para elevar el promedio general. La calificación obtenida 
reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


 Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una 
fracción inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la 
promoción). Cuando la fracción sea 0,51 o superior en los promedios 
iguales o superiores a 7, se considerará el número entero inmediato 
superior (ej. 8,51=9). 


 


 
 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Se adoptarán como criterios de evaluación aplicables a todas las instancias de examen todos 


aquellos aspectos que permitan evaluar el dominio de los temas de la asignatura y la capacidad de 
expresarlos en un nivel de lengua correcto y apropiado, en consonancia con los objetivos planteados. 


En la evaluación sumativa se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 
 
 


Respeto de las indicaciones § Nivel de comprensión y respeto de la consigna en sus diferentes 
aspectos. 


Dominio de contenidos e 
instrumentos conceptuales 


§ Conocimiento orgánico acerca de los contenidos del programa, 
definición de términos y conceptos. 


§ Capacidad de construir hipótesis originales acerca de los temas 
abordados.  







§ Capacidad de contextualizar temporal y espacialmente personajes, 
procesos y eventos históricos. 


§ Capacidad de análisis, interpretación y evaluación crítica de objetos 
culturales, hechos, fenómenos y procesos históricos. 


§ Distinción entre desarrollos históricos, microhistorias e historias 
sectoriales o temáticas. 


§ Interpretación de períodos artísticos, autores, tipologías y funciones y 
su inserción dentro del contexto histórico, político, religioso, cultural 
y social. 


§ Relación entre la historia italiana/europea, la historia 
argentina/latinoamericana y los eventos mundiales. 


Uso de las fuentes y de los 
procedimientos e 
instrumentos de 


investigación 


§ Búsqueda de información confiable a partir de fuentes de diversa 
procedencia. 


§ Selección, extracción, organización y reutilización de la información 
relevante. 


§ Capacidad para resumir y/o sintetizar la información de modo 
personal y eficaz. 


§ Lectura crítica de fuentes, datos, mapas histórico-geográficos, obras 
de arte. 


§ Reconocimiento de las relaciones sincrónicas y diacrónicas de causa 
y efecto, analogías y diferencias entre hechos y procesos históricos y 
objetos culturales. 


§ Determinación de las interacciones entre variados sujetos –
históricos, sociales, artísticos, políticos- y entre los eventos 
históricos. 


Presentación de la actividad 


§ Capacidad de exhibir un discurso oral y escrito personal y original, con 
el aporte de información proveniente de fuentes confiables.   


§ Capacidad de citar y/o parafrasear la información obtenida de 
diversas fuentes de forma ética y legal. 


§ Uso correcto de las normas internacionales de estilo y de las reglas 
de citación en la elaboración de textos académicos. 


§ Respeto de la secuencia lógica del texto. 


Competencia lingüística 


§ Eficacia comunicativa. 
§ Competencia lingüística: morfológica, sintáctica, fonética y 


ortográfica. 
§ Construcción del discurso y exposición: coherencia y cohesión 


textual, claridad conceptual. 
§ Pertinencia y riqueza lexical y adecuación del registro lingüístico. 


 
 


Se aclara además que la capacidad de análisis y síntesis no articuladas y/o un discurso con faltas 
desde el punto de vista lingüístico, textual o lexical darán lugar a una evaluación apenas suficiente, mientras 
que las lagunas de contenido, el conocimiento mecánico y/o mnemónico de la materia, la ausencia de 
análisis crítico y/o la presencia de un alto número de errores lingüísticos, textuales y pragmáticos implicarán 
una evaluación insuficiente. 


A fin de optimizar la reflexión individual, con posterioridad a cada instancia de evaluación la cátedra 
prevé el envío a cada uno de los estudiantes de una rúbrica de evaluación que contenga el nivel alcanzado 
en cada uno de los criterios anteriores en base a una serie de indicadores. De esta manera, el alumno podrá 
conocer sus puntos fuertes y débiles, así como también los fundamentos de la calificación obtenida.  


A estas pautas se suman además otras que se tendrán en cuenta en la evaluación formativa, a saber:
  


 Participación activa y compromiso personal en las actividades planteadas. 
 Respeto hacia el docente y tolerancia hacia sus compañeros. 


  







En todas las instancias de evaluación la cátedra exige la presentación de textos orales y escritos 
originales, producto de la elaboración personal de ideas. Por lo tanto, no se aprobarán trabajos orales o 
escritos sospechados de ser copia literal o alterada de otros ya existentes, o bien aquellos que reproduzcan 
literalmente conceptos provenientes del material de consulta utilizado sin citar la fuente.  


La calificación de cada instancia evaluativa (trabajos prácticos, exámenes parciales y finales) se 
realizará en base a la escala de calificaciones establecida por la Res. Esc. Sup. de Lenguas N° 29/96. 


 
 


BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 


Si bien no se requiere bibliografía obligatoria con el fin de privilegiar la búsqueda de información por parte 
de los estudiantes, la cátedra podrá proponer textos o materiales audiovisuales sobre los cuales se trabajarán 
diferentes contenidos y habilidades. Tanto estas obras como las fuentes primarias objeto de análisis se pondrán a 
disposición de los alumnos de manera digital y se encontrarán enumeradas en la carpeta de recursos de cada 
unidad, alojada en el aula virtual de la asignatura.  
 


BIBLIOGRAFÍA AMPLIADA 
 


 Manuales de historia 
 
AAVV (1998). Storia Moderna.  Donzelli. 
AAVV (1998). Storia Contemporanea.  Donzelli. 
Ago, R. e Vidotto, V. (2015). Storia Moderna.  Laterza. 
Banti, A.M. (2018). L’età contemporanea.  Laterza. 
Camera, A. (1997, 1999). Elementi di storia 2/3A.  Zanichelli.  
Cammarano, F., Guazzaloca, G. e Piretti, M.S. (2015). Storia Contemporanea. Dal XIX al XXI secolo.  Le 


Monnier. 
Capra, C. (2011). Storia Moderna.  Le Monnier. 
Giardina, A. et al (1988). Uomini e storia 3.  Laterza.  
Giardina, A., G. Sabbatucci e V. Vidotto (2007) Nuovi profili storici. Vol. II e III.  Laterza. 
Sabbatucci, G. e Vidotto, V. (2019). Il mondo contemporaneo.  Laterza. 
Salvadori, M. (1990).  L’indagine storica 2 e 3.   Loescher.  
 


 Historia política, social y económica 
 
Banti, A.M. (2009). L'età contemporanea dalla Grande Guerra a oggi.  Laterza. 
Banti, A.M. (2011). Il Risorgimento italiano.  Laterza. 
Barbagallo, F. (2018). L'Italia nel mondo contemporaneo. Sei lezioni di storia.  Laterza. 
Blanco de García, T. (comp.). (2000,2001). Conferencias de la Maestría en Lengua y Cultura Italianas en 


Perspectiva Intercultural. Suplemento Azzurra n.22-23. 2000-2001. Córdoba: Istituto Italiano di Cultura. 
Candeloro, Giorgio. (1990). Storia dell'Italia moderna.  Feltrinelli. 
Colarizi, S. (1992). L’opinione degli italiani sotto il regime.  Laterza. 
Colarizi, S. (2001). 1944. Storia del Novecento italiano.  Rizzoli.  
Colarizi, S. (1997,1998) La crisi del sistema dei partiti. In Lezioni scelte, a cura dell’Università di Castel 


Sant’Angelo, anni 97-98.  IPS Editrice.  
Crainz, G. (2000). L'Italia repubblicana.  Giunti. 
Dickie, J. (2007). Con gusto. Storia degli italiani a tavola. Laterza. 
Dickie, J. (2009). Cosa nostra. Storia della mafia siciliana. Laterza. 







Eco, U. (2012a). Il costume di casa. Evidenze e misteri dell’ideologia italiana negli anni Sessanta. Bompiani. 
Eco, U. (2012)b. Costruire il nemico e altri scritti occasionali. Bompiani. 
Gentile, E. (2002).Fascismo. Storia e interpretazione.  Laterza.  
Gentile, E. (2003). Le origini dell'Italia contemporanea. L'età giolittiana.  Laterza. 
Gentile, E. (2005). Fascismo: Storia e interpretazione.  Laterza. 
Gentile, E. (2006a). Il Fascismo in tre capitoli.  Laterza.  
Gentile, E. (2006b). El culto del Littorio. La sacralización de la política en la Italia Fascista. Buenos Aires: Siglo 


XXI. 
Gentile, E. (2007). Fascismo di pietra.  Laterza. 
Gentile, E. (2011). Le origini dell'ideologia fascista (1918-1925).  Il Mulino. 
Gentile, E. (2011). La grande Italia. Il mito della nazione nel XX secolo.  Laterza.  
Gentile, E. (2013). Né Stato né Nazione. Italiani senza meta.  Laterza.  
Gentiloni Silveri, U. (2017). Storia dell'Italia contemporanea. 1943-2019.  Laterza. 
Ginsborg, P. (1989). 1945 - Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi: società e politica 1943-1988.  Einaudi.  
Ginsborg,  P. (1998).  Storia d'Italia 1943-1996: famiglia, società, stato.  Einaudi. 
Lanaro, S. (1997). Storia dell’Italia repubblicana. L'economia, la politica, la cultura, la società dal dopoguerra 


agli anni '90. Venezia: Marsilio. 
Mack Smith, D. (1987). Storia d'Italia : dal 1861 al 1969.  Laterza.  
Montanelli, I. (1998). L'Italia del Novecento.  Rizzoli. 
Monteleone, F. (1979). Storia della Rai dagli alleati alla DC. 1944-1954.  Laterza.  
Ortoleva, P. (1991). Le culture del ’68. en La cultura e i luoghi del ‘68.  F. Angeli.  
Osmoti, G. (1998). Il boom. 1954-1967.  Editori Riuniti.  
Romano, S. (1977). Le classi sociali in Italia dal Medioevo all’Età Contemporanea.  Einaudi.  
Salvadori, M. (2018). Storia d'Italia. Il cammino tormentato di una nazione. 1861-2016.  Einaudi. 
Spinosa, A. (1989). Mussolini. Il fascino di un dittatore.  Mondadori.  
 
 


 Historia del arte 
 
AAVV (1988). Storia dell'arte italiana.  Electa.  
AAVV (1994). La pittura in Italia. Il Novecento.  Electa.  
Alfano Miglietti, F. (1988).  Arte in Italia 1960-1985.  Politi.  
Argan, G. C. (2001). L'arte moderna: dall'illuminismo ai movimenti contemporanei.  Sansoni.  
Banti A. et al. (1997).  Storia contemporanea.  Donzelli.  
Bertelli, C. (2012). Storia dell’arte 3. Edizione verde.  Pearson.  
Bonito Oliva, A. (2001). L'Arte fino al 2000.  Sansoni.  
Caramel, L. (1994).  Arte in Italia 1945-1960.  Vita e pensiero. 
Carollo,  S. (2004).  I futuristi. Firenze ;  Giunti. 
Carrà, M. e R. Miracco (2001). Carlo Carrà 1900-1965. Las mutaciones del espíritu.  Mazzotta.  
Corgnati, M. (2001).  Dizionario dell'arte del Novecento : movimenti, artisti, opere, tecniche e luoghi  B. 


Mondadori.  
Cricco, G. e Di Teodoro, F. (2012a). Itinerario nell’arte 4. Versione gialla.  Zanichelli. 
Cricco, G. e Di Teodoro, F. (2012b). Itinerario nell’arte 5. Versione arancione.  Zanichelli. 
Fagone, V. (2001).  L'arte all'ordine del giorno: figure e idee in Italia da Carrà a Birolli.  Feltrinelli.  
Fossi G. (2000). L'arte italiana: pittura, scultura, architettura dalle origini a oggi.  Giunti.  
Zuffi, S. (1997). Pittura italiana: i maestri di ogni tempo e i loro capolavori.  Electa. 
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FUNDAMENTACIÓN 
 


La asignatura Didáctica Especial II se inscribe en el Plan de Estudios nº 7 de la Facultad de Lenguas, 


encuadrándose en el Departamento de Formación Docente y en el área de la Metodología de la 


Enseñanza. En este ámbito disciplinar el futuro docente de italiano tendrá la posibilidad de 


profundizar, ampliar y adquirir conocimientos teórico-metodológicos para abordar su práctica 


profesional de manera reflexiva y eficaz en contextos específicos. En esta materia en particular se 


desarrollarán las teorías referidas a la enseñanza-aprendizaje del italiano como lengua extranjera a los 


niños, específicamente en el ámbito escolar bilingüe, como así también la enseñanza del italiano con 


fines específicos, lectocomprensión e intercomprensión.  


Asimismo, teniendo en cuenta el perfil del egresado profesor descripto en el mencionado Plan de 


Estudios, esta cátedra pretende promover una actitud dialéctica constante entre teoría y práctica. Para 


poder concretar este objetivo las clases no perseguirán la mera transmisión de contenidos teóricos, sino 


más bien se propiciará un espacio de debate donde intercambiar ideas y puntos de vista y contribuir de 


esta manera a la formación de un profesional autónomo, capaz de trabajar con sus pares en modo 


colaborativo e intervenir reflexivamente en distintos contextos educativos. 


 


 
 
1.- OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS GENERALES  


Al finalizar el curso, el alumno/a estará en condiciones de: 
 Describir y caracterizar la formación didáctica del docente de lenguas extranjeras. 


 Aplicar saberes y habilidades para enfrentar una eventual tarea educativa efectiva. 


 Integrar los saberes adquiridos en las demás asignaturas del área de formación docente con los 
específicos de la asignatura. 


 Ampliar la precisión y fluidez en el manejo de la lengua italiana, dado que será modelo de 
lengua para sus alumnos. 


 Desarrollar pensamiento reflexivo y crítico para la evaluación/planificación de cursos de lengua 
italiana. 


 Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo, compartiendo saberes y experiencias. 


 Asumir la importancia de la formación continua. 


 Estimular la relación dialéctica entre teoría y práctica 
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OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 


Al finalizar el curso, el alumno/a estará en condiciones de: 
 Planificar, adaptar y evaluar cursos de italiano lengua extranjera según la especificidad del 


público destinatario. 


 Seleccionar técnicas específicas y diseñar actividades para la enseñanza del italiano a niños. 


 Desarrollar técnicas y estrategias para la elaboración de materiales para la enseñanza de cursos 
de lecto-comprensión e intercomprensión de lenguas romances. 


 Diseñar actividades para los distintos contextos utilizando diversas tecnologías educativas. 


 Enumerar los posibles problemas a resolver a través del análisis del error. 


 
2. CONTENIDOS 


 
Unidad introductoria: la enseñanza del italiano en el contexto escolar y de especialidad 
 
Algunas consideraciones acerca de: 
- la enseñanza del italiano L2 en la escuela materna y primaria bilingüe. 
- la enseñanza del italiano LE dirigida a niños. 
- la enseñanza del italiano en cursos con fines específicos, lecto-comprensión e intercomprensión. 
- las competencias del docente de lengua extranjera. 
 
Unidad 1: 
- Bilingüismo: concepto, mito y realidad de la educación bilingüe. 
- Bilingüismo social: bilingüismo y diglosia, plurilingüismo, multilingüismo. 
- El retrato del sujeto bilingüe. El bilingüismo precoz: formas y modalidades. El bilingüismo natural y 
escolar. 
- Bilingüismo y cerebro: aspectos neurolingüísticos. Implicancias. 
- Aspectos específicos de la didáctica del italiano como LE en los niños: factores biológicos, desarrollo 
cognitivo y diferencias de ambiente lingüístico. Las etapas del pensamiento lógico. 
- Hacia la Glotodidáctica Especial: la noción di “Bisogni linguistici speciali” (BES). Clasificación de 
las BES. 
 
Unidad 2:  
- La unidad didáctica para niños: fases. Diferentes propuestas. Periodo di silencio. Total Physical 
Response. Cooperative learning. El “approccio naturale”. La LE integrada al currículo y la LE 
vehicular. Metodología CLIL. La didáctica en la era digital. 
- La glotodidáctica del juego: definición, fundamentos, características y objetivos. Juegos para niños: 
clasificación y tipología. Juego e intercultura. El juego y los software multimedia. El juego entre 
cooperación y competencia.  Cuándo, qué y cómo evaluar a través del juego. 
- El método Montessori. Instrumentos y principios fundacionales del método. Educere vs educare. 
Tipos de ejercicios. Formación de los grupos. El error y su control. Rol del docente. 







4 
 


Unidad 3: 
- La lengua italiana con fines específicos: definición y denominación según distintos autores. 
Generalidades. Clasificación. 
- Características lingüísticas de las lenguas sectoriales: simetrías y disimetrías en todos los planos 
lingüísticos (fonético-fonológico, lexical, morfológico, sintáctico, textual, semiótico, sociolingüístico). 
- La enseñanza-aprendizaje de las lenguas con fines específicos. El rol del docente de LFE. La 
cooperación docente-alumno. Las características del texto de especialidad. Modelo de unidad 
didáctica. 
- La importancia de la comprensión. Intercomprensión y habilidades parciales. Principios de la 
didáctica de la intercomprensión. Meissner y los siete cedazos. Didáctica de lenguas afines. 
 
Unidad 4: 
La literatura en la didáctica del italiano a niños. Los géneros literarios para niños: fiaba e favola, 
filastrocca, avventura, fantascienza, horror, fantasy. Origen, tipos, contenidos, características formales, 
formas de reelaboración. Funciones educativas de la fiaba.  
- Autores italianos. Collodi, Rodari, otros autores.  
- Técnicas didácticas y modelos operativos para la utilización de la literatura en la clase de italiano 
para niños. 
 
Unidad 5: 
- El análisis del error y la glotodidáctica. Definición de error. La enseñanza de las lenguas extranjeras y 
el error. Concepciones. 
- El error, la Teoría de la Interlengua de Selinker y el análisis contrastivo de Fries y Lado. 
Tipología de errores. Niveles de error y corrección. El feedback. Cuándo y cómo corregir. La 
reparación del error: tipos. La auto-evaluación. 
 
 
 
3.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Las clases se dictarán en modalidad híbrida; formato de enseñanza–aprendizaje que combina la 
educación presencial (en el aula) con la remota (en línea). Más precisamente, se trabajará en la 
modalidad 70/30; lo que implica un 70% de clases presenciales y un 30% a distancia asincrónicas. 
 
ACTIVIDADES 
 
De la profesora: 


• Charlas expositivas sobre contenidos teóricos correspondientes a las distintas unidades 
didácticas 


• Planificación de estrategias didácticas a aplicar. 
• Coordinación de actividades tipo taller/foro (online o presencial). 
• Elaboración del Manual de cátedra. 
• Búsqueda y asignación de material bibliográfico. 
• Devolución y feedback de informes, exámenes parciales y finales. 
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Del alumno/a: 
• Lectura e investigación de temas previamente asignados. 
• Discusión, análisis y profundización de informes y lecturas referidas a la bibliografía. 
• Participación en los talleres/foros (online o presencial). 
• Elaboración de informes con aportes personales y bibliográficos. 
• Trabajos individuales y de a pares sobre contenidos de las distintas unidades. 


 
 
4.- MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 
La Modalidad de evaluación está regida conforme a la reglamentación vigente. 


Promoción sin examen final: se deberá cumplir con una asistencia mínima del 80% a las clases 


dictadas o del 60% para estudiantes trabajadores o con personas a cargo. Durante las clases 


asincrónicas, el requisito de la asistencia será sustituido por el de la participación activa en las 


diferentes actividades propuestas en la misma proporción acordada para la asistencia en la 


presencialidad. En lo concerniente a las evaluaciones, todo alumno que opte por la modalidad 


promocional deberá aprobar dos parciales (orales o escritos, a criterio de la cátedra) y cuatro trabajos 


teóricos-prácticos con un promedio mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción 


inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). Cuando la fracción sea 0,51 o 


superior en los promedios iguales o superiores a 7, se considerará el número entero inmediato superior 


(ej.: 7,75= 8; 8,51=9). Se podrá recuperar un trabajo práctico por inasistencia o aplazo y un 


parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. La calificación obtenida sustituirá 


la nota de la evaluación recuperada.  


 


Regularidad: Se deberán aprobar los 2 (dos) parciales (orales o escritos, a criterio de la cátedra) con 


una calificación mínima de 4 (cuatro) y un examen final escrito y oral, ambas instancias eliminatorias. 


El examen comprende los contenidos desarrollados durante el año académico, por lo que se deberán 


conocer todos los temas presentados y la bibliografía propuesta en el programa. Se podrá recuperar un 


parcial por ausencia o aplazo.  


 


Libres: deberán realizar un trabajo de investigación sobre uno de los temas del programa, con tema a 


convenir con la profesora de la cátedra y presentarse por lo menos 30 días antes de la fecha del examen 


escrito y oral. Anteriores a la fecha de presentación del trabajo la docente acordará con el alumno/a de 


1 (uno) a 2 (dos) encuentros, de ser necesario, para aclarar dudas. No se aceptarán trabajos que no 


respeten los plazos establecidos. La aprobación del trabajo es condición para acceder a la instancia de 


examen en condición de alumno/a libre, tendrá una vigencia de dos años y un turno y llevará una 
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calificación no inferior a cuatro (4) que se promediará con la nota del examen escrito. Se evaluará 


tanto la forma (presentación) como el contenido y el uso de la lengua italiana.  


En dicho examen se exigirá un tema extra y el conocimiento de la totalidad del programa. Ambas 


instancias deberán aprobarse con un mínimo de 4 (cuatro) y son eliminatorias. 


 
 
5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Se considerará el manejo de la lengua y de contenidos teóricos, nivel de conceptualización y capacidad 
para emitir juicio crítico y establecer relaciones. 
 


6.- BIBLIOGRAFÍA 
 
Cabe aclarar que las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a 


través del aula virtual de la asignatura. 


ALTIERI BIAGI, M. Luisa. (1978). Didattica dell' italiano, Milano, Mondadori.  
AMBROSO, Serena. (1991). Analisi degli errori, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma.  
BALBONI, Paolo E. (1995). Curricolo di italiano per stranieri. Roma, Bonacci Editore.  
------------------------ (1994). Didattica dell’italiano a stranieri. Roma, Bonacci Editore.  
------------------------ (1996). Educazione bilingue. Perugia: Guerra Edizioni. 
------------------------ (2000).  Le microlingue scientifico-professionali. Natura e insegnamento. Torino, 
UTET Libreria.  
------------------------ (1998) Tecniche didattiche per l’educazione lingüistica. Torino, UTET Libreria. 
BALBONI, Paolo E., COONAN, M. Carmel, RICCI GAROTTI, Federica. (2001). Lingue straniere 
nella scuola dell’infanzia, Perugia, Guerra Edizioni guru/Soleil.  
BENUCCI, Antonella (2008). Intercomprensione ed abilità parziali. En Anna Ciliberti (a cura di) Un 
mondo di italiano, Perugia, Guerra Edizioni. 
BONVINO, E, JAMET, M. (a cura di) (2016). Intercomprensione: lingue, processi e percorsi. En 
colección SAIL 9, p. 7-26, Venecia, Edizioni Ca’ Foscari. 
BOLDRINI, Fabrizio (2014) Il metodo Montessori per orientare e motivare gli adulti. Un modello per 
applicare il metodo nell’educazione degli adulti. The Lifelong Learning Programme of the European 
Union. Recuperado en: http://www.montesca.eu/wp-content/uploads/2015/06/MOMA-
MANUAL_IT.pdf 
CAON, F., RUTKA, S. (2004). La lingua in gioco. Attività ludiche per l’insegnamento dell’italiano 
L2, Perugia, Guerra Edizioni. 
CAON, Fabio; SERRAGIOTTO, Graziano (a cura di) (2012). Tecnologie e didattica delle lingue: 
Teorie, risorse, sperimentazioni. Torino: UTET Università. Revista EL.LE. Vol. 2 – Num. 2. 
CILIBERTI, Anna. (1994). Manuale di Glottodidattica: per una cultura dell’insegnamento linguistico, 
La Nuova Italia Editrice, Firenze.  
COONAN, C. (2002). La lingua straniera veicolare, Torino: UTET Libreria. 
COSTE, Jean-Claude. (1983). Psicomotricitá: le 50 parole-chiave, Editrice La scuola, Brescia. 
CORTELAZZO, Michele. (1990). Lingue speciali. La dimensione verticale. Unipress, Padova. 
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DALOISO, Michele. (2012). Educazione linguistica e bisogni speciali. Costruire l’accessibilità 
glottodidattica. En EL.LE. Vol. 1. Nº 3. 
DANESI, Marcel. (1998). Il cervello in aula! Neurolinguistica e didattica delle lingue. Perugia, 
Guerra Edizioni.  
DOLCI, Roberto, CELENTIN, Paola (a cura di) (2000). La formazione di base del docente di italiano 
per stranieri. Roma, Bonacci Editore.  
EURYDICE, la rete di informazione sull’istruzione in Europa (2006), Apprendimento integrato di 
lingua e contenuto (Content and Language Integrated Learning – CLIL) nella scuola in Europa 
Recuperado de: http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/CLIL_IT.pdf 
FAVARO, Graziella. (2012). Parole, lingue e alfabeti nella classe multiculturale. En Revista Italiano 
LinguaDue nº 1, pp. 251-262. 
FAVARO, Luciana, MENEGALE Marcella. (2014). La scelta delle tecnologie nel percorso di 
sviluppo dell’autonomia di apprendimento linguistico. Un modello di applicazione. En EL.LE. Vol. 3 
– Nº 1.   
FREDDI, Giovanni. (1995). Azione, gioco, lingua. Fondamenti di una glottodidattica per bambini, 
Liviana Editrice.  
-------------------------- (1990). Il bambino e la lingua. Psicolinguistica e glottodidattica, Liviana 
Editrice, Padova. 
-------------------------- (2002). Glottodidattica. Fondamenti, metodi e tecniche. Torino, UTET Libreria.  
-------------------------- (1990). La Lingua Straniera alle elementari. IRRSAE del Veneto. 
-------------------------- (1999). Psicolinguistica, sociolinguistica, glottodidattica. La formazione di base 
dell’insegnante di lingue e di lettere. Torino, UTET.  
GOTTI, Maurizio. (1992). Testi specialistici in corsi di lingue straniere. Firenze: La Nuova Italia.   
GUARDA, C. (2012). La comunicazione mediata dal computer nella didattica delle lingue straniere. 
En Journal of e-Learning and Knowledge Society, Italian Edition, 8(3), p. 17-30.         
LIMONE, P., PARMIGIANI, D. (a cura di), (2017). Modelli pedagogici e pratiche didattiche per la 
formazione iniziale e in servizio degli insegnanti. Bari, Progedit. 
LUISE, M. Cecilia. (2007). L’insegnamento precoce delle lingue straniere: un excursus nei documenti 
europei e alcune implicazione nella scuola primaria italiana. En Studi di Glottodidattica [revista 
virtual], nº 4, pp. 61-70. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/267703610 
MAUGERI, Giuseppe (2017). La progettazione degli ambienti didattici per l’apprendimento delle 
lingue straniere. En  colección SAIL 11, p. 75, Venecia, Edizioni Ca’ Foscari. 
MARRONE, Gianna (2002). Storia e generi della letturatra per l’infanzia, Roma, Armando. 
MEZZADRI, Marco. (2003). I ferri del mestiere. Perugia: Guerra, Canada: Soleil.  
--------------------------- (2004). Il Quadro comune europeo a disposizione della classe, Perugia: Guerra 
Edizioni, Canada: Soleil.     
--------------------------- (2003). I ferri del mestiere. Autoformazione per l’insegnante di lingue. Perugia, 
Guerra Edizioni.  
-------------------------- (a cura di) (2007). Insegnare a comprendere. Risorse per docenti di italiano 
come L2 e LS. Perugia: Guerra.  
PORCELLI, Gianfranco. (1994). Principi di glottodidattica. Brescia, Editrice La Scuola  
SACCUTI, Erika. (2015). Maria Montessori e il suo metodo. En Revista Bolletino Itals, año 13, nº 57, 
pp. 40-46. 



http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/CLIL_IT.pdf

https://www.researchgate.net/publication/267703610
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SANTINI, C., VENDULA, K. (2016 ) Il metodo Montessori a casa propria. Come crescere un 
bambino curioso e autonomo. Milano, Red edizioni. 
SAUVIGNON, Sandra J. (1988) Competenza comunicativa: teoria e pratica scolastica, Zanichelli, 
Bologna.  
SEBASTIANI, Alberto. (2018). «Tante storie per giocare»: Gianni Rodari, la radio, la letteratura, 
l’ideologia. Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Recuperado de: 
https://griseldaonline.unibo.it/article/view/9399 
TITONE, Renzo. (2000). Problemi di psicopedagogia del linguaggio - Dalla psicolinguistica alla 
glottodidattica, Perugia, Guerra Edizioni  
---------------------- (1990). La lingua straniera nella scuola elementare, Guida Didattica, Armando 
Editore, Roma.  
---------------------- (a cura di) (1995). La personalità bilingue. Milano, Edizioni Studi Bompiani. 
---------------------- (1991). Orizzonti della glottodidattica, CILA, Guerra, Perugia.  
TREVISAN, Ottavia. (2023). Ri-pensare la didattica nell’era digitale. Lecce. Pensa MultiMedia 
editore. 
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Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN 


Cátedra: Única 


Docente responsable: Dra. Giselle Pernuzzi 


Sección: Italiano 


Carrera: TRADUCTORADO 


Curso: 5º año 


Régimen de cursado: ANUAL 


Carga horaria semanal: 4 horas 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente. 







FUNDAMENTACIÓN 


En el mundo contemporáneo, la interpretación y la mediación del habla entre personas de lenguas 
y culturas diferentes está presente en todos los ámbitos de la vida pública, privada e institucional. Para 
responder a estas diversas exigencias de comunicación, es de fundamental importancia proporcionar 
al/la futuro/a traductor/a que busque desempeñarse como intérprete una práctica intensiva de los 
discursos especializados en las diferentes modalidades de interpretación. Ello le permitirá perfeccionar 
las habilidades y destrezas inherentes a la labor de interpretación y desarrollar la competencia 
interpretativa. 
 
 
Objetivos generales 


Al finalizar el curso, el/la alumno/a estará en condiciones de: 
- traducir oralmente discursos correspondientes a las áreas técnico-científicas y realizar una correcta 
verbalización en la lengua meta (italiano o español) conforme al contexto comunicativo; 
- abordar la actividad interpretativa como una transferencia intercultural. 


 
 
Objetivos específicos 


Al finalizar el curso, el/la alumno/a estará en condiciones de: 
- reconocer los ámbitos de actuación del intérprete; 
- reconocer las características lingüísticas y comunicativas de textos técnicos y científicos destinados 
a la interpretación; 
- aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas para lograr una acabada comprensión del mensaje 
original; 
- identificar diferencias entre traducción escrita y modalidades de interpretación para aplicar los 
cambios pertinentes, según se trate de transferir de forma escrita u oral el discurso a la lengua meta; 
- efectuar tareas de investigación terminológica y temática en los campos técnico y científico en 
ambas lenguas; 
- transmitir el sentido del discurso, conservando el estilo y registro lingüístico del emisor; 
- transmitir en la lengua meta la intención comunicativa vehiculada por el mensaje original y 
conservar así su equivalencia funcional; 
- expresarse con espontaneidad y claridad y transferir con fluidez y coherencia el discurso a la lengua 
meta; 
- transferir el discurso a la lengua meta mediante la traducción a la vista; 
- transferir el discurso a la lengua meta en la modalidad consecutiva; 
- transferir el discurso a la lengua meta en la modalidad simultánea. 


 
 
Contenido sintético 


Mediante el contenido programático, previsto para esta asignatura, se aspira a que el/la estudiante 
adquiera práctica en las distintas modalidades de interpretación y conciba a esta como una actividad 
intencional y una transferencia intercultural del discurso oral. 
 
 
 
Contenido analítico 


Unidad 1 - Introducción a la teoría de la interpretación 
Concepto de interpretación. Modalidades de interpretación: traducción a la vista, interpretación 
consecutiva y simultánea. Habilidades del intérprete. Etapas de trabajo. 
Ámbitos de actuación: empresas, institución pública o privada, reparticiones públicas, ámbitos judiciales, 
radio, televisión. Situaciones comunicativas: reuniones científicas internacionales, foros empresariales, 
rondas de negocios, visitas de delegaciones diplomáticas y comerciales, cursos de capacitación, 







seminarios de actualización, mesas redondas internacionales, emisiones radiales y televisivas, procesos 
judiciales, auditorías. Géneros textuales: discurso, disertación, conferencia especializada, conferencia 
de prensa, entrevista, clase especializada, declaración judicial, interrogatorio judicial, publicidad 
industrial. Secuencias discursivas: descriptivas, explicativas, instruccionales y argumentativas. 
Condiciones de producción textual: contextos físico y social, delimitación del contenido temático. 
 
 
Unidad 2 - Práctica preinterpretativa 
Memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. Procesos cognitivos y metacognitivos según las 
modalidades de interpretación. 
Características lingüístico-discursivas de textos orales técnico-científicos. Conexión intradiscursiva. 
Selección nominal y pertinencia verbal. Modalización del discurso. Marcas de persona. Distribución de 
las voces en el discurso. 
Oratoria aplicada a la interpretación: la voz, la persuasión, la comunicación no verbal. 
Diferencias entre texto escrito y texto oral y entre traducción escrita y modalidades de interpretación. 
 
  
Unidad 3 - Competencia interpretativa 
Capacidades involucradas en el desarrollo de la competencia interpretativa: lingüística, comunicativa, 
temática, terminológica, cultural, profesional y estratégica.  
Técnicas preparatorias e investigación terminológica.  
Capacidad de traducir a la vista del italiano al español y viceversa.  
Capacidad de interpretar en forma consecutiva del italiano al español y viceversa.  
Capacidad de interpretar en forma simultánea del italiano al español y viceversa.  
Escucha crítica. Tecnologías al servicio de la interpretación. Práctica preprofesional en laboratorio.  
 
 
Metodología de trabajo 


Los/las alumnos/as deberán desarrollar las siguientes actividades: 
 
relacionadas con las estrategias cognitivas 


- reconocimiento de situaciones comunicativas y ámbitos donde el intérprete desarrolla su 
actividad; 
- reconocimiento y análisis de aspectos lingüísticos y comunicativos de secuencias discursivas de 
diferentes géneros textuales; 
- ejercitación de la escucha de manera consciente; 
- ejercitación de la atención selectiva, memorizando palabras clave que permitan generar 
segmentos del discurso escuchado; 
- ejercitación de la atención dirigida, ignorando los detalles irrelevantes del mensaje para obtener 
así las ideas principales y de apoyo; 
- inferencia de significados a partir del contexto; 
- reformulación de conceptos vertidos en textos escritos o en el discurso oral; 
- ejercitación de toma de notas: abreviaturas, siglas, cifras, fechas, nombres geográficos, formas 
de sintetizar mensajes; 
- reconocimiento y ejercitación de cambios a considerar según se trate de traducción o de 
interpretación, empleando respectivamente textos escritos u orales sobre una temática vista en la 
asignatura Traducción Técnica; 
- transferencia de conceptos de una lengua a otra; 
- ejercitación de comunicación en público; 
- ejercicios prácticos de interpretación en sus distintas modalidades y en diferentes situaciones 
comunicativas, en textos especializados escritos, orales y audiovisuales pertenecientes a distintas 
áreas de la técnica y la ciencia en ambas direcciones (directa e inversa); 
- ejercitación de pasaje de una lengua a otra; 
- retraducción de texto a la lengua original partiendo de una traducción. 







 
relacionadas con las estrategias metacognitivas 


- planificación previa del trabajo de interpretación para efectuar una síntesis de la situación 
comunicativa, identificando a los interlocutores y condiciones de producción de la exposición oral: 
tema conductor y posible organización secuencial de la información; 
- transferencia a la lengua meta del contenido implícito que subyace a los enunciados (intención o 
propósito comunicativo); 
- autoevaluación o coevaluación de trabajos de interpretación grabados o en tiempo real; 
 


relacionadas con las técnicas preparatorias (competencia interpretativa pasiva) 
- control y lectura en voz alta de expresiones que pueden presentar dificultades de pronunciación 
en una y otra lengua; 
- recuperación de la información almacenada en la memoria a largo plazo (conocimientos previos); 
- interpretación de expresiones y construcciones particulares de las lenguas de trabajo; 
- interpretación de las marcas polifónicas distribuidas en el discurso; 
- interpretación de noticias breves y comentarios periodísticos con dificultades y extensión 
variadas; 
- investigación terminológica y búsqueda de información relacionada con los temas seleccionados 
para su interpretación; 
- traducción a la vista de textos escritos; 


 
relacionadas con la capacidad de interpretar (competencia interpretativa activa) 


- en forma consecutiva del italiano al español y viceversa; 
- en forma simultánea del italiano al español y viceversa; 
 


relacionadas con la capacidad profesional (competencia interpretativa activa) 
- uso de tecnologías aplicadas a la interpretación. 


 
Los/las alumnos/as tendrán a disposición, en el aula virtual de la asignatura, en la plataforma Moodle, 
actividades complementarias, relacionadas con la traducción a la vista, la interpretación consecutiva y la 
interpretación simultánea, que servirán de apoyo a las actividades presenciales. 


 
 


Modalidad de evaluación 


La modalidad de evaluación se ajusta a la reglamentación vigente. 
 
a) Alumnos/as promocionales: 


- dos exámenes parciales anuales; 
- un examen parcial recuperatorio (deberá efectuarse en caso de ausencia o aplazo de uno de los 
exámenes parciales anuales, o bien para elevar el promedio general); 
- seis trabajos prácticos (solo dos podrán recuperarse y en caso de ausencia o aplazo). 


 
b) Alumnos/as libres: 


- examen final (se deberá realizar la investigación terminológica previa sobre un tema propuesto 
por la docente para poder efectuar luego, durante el examen, la traducción a la vista, 
interpretación consecutiva e interpretación simultánea). 


 
Criterios de evaluación 


· En los trabajos prácticos, los exámenes parciales y el examen final, se evaluará lo siguiente: 


− Dominio de habilidades específicas, relacionadas con el proceso de interpretación a la vista, 
consecutiva y simultánea, que permiten la resolución de problemas de interpretación pragmáticos, 
culturales, lingüísticos y particulares del mensaje original. 


− Capacidad de producir una interpretación funcionalmente equivalente al discurso original. 







 
· En esta asignatura rige el sistema de promoción obligatoria sin examen final. En caso de no alcanzar 
la promoción, el/la alumno/a deberá rendir un examen final en calidad de alumno/a libre. No existe la 
condición de alumno/a regular. 


 
· La aprobación de los/las alumnos/as promocionales en exámenes parciales, recuperatorio y trabajos 
prácticos, como así también la obtención de la promoción, se hará según las reglamentaciones 
vigentes. 


 
· La aprobación de los/las alumnos/as libres se hará conforme a la reglamentación vigente. Cabe 
señalar que la investigación terminológica, que se solicita realizar antes del examen final, no tiene 
carácter de trabajo previo. Es simplemente para que el/la estudiante tenga un mayor conocimiento 
sobre la temática que deberá interpretar. 


 
. El examen final de los/las alumnos/as libres se realizará a conforme a la reglamentación vigente. 
  
· Los/las alumnos/as promocionales deberán tener, como mínimo, el 80% de asistencia a las clases 
dictadas. En el caso de estudiantes trabajadores/as o con personas a cargo, el mínimo de asistencia 
será del 60%. 


 
· Las condiciones de cursado y aprobación están previstas para la modalidad presencial. Con respecto 


al aprendizaje remoto de emergencia sanitaria o situaciones similares, los requisitos necesarios para 
alcanzar la promoción podrán ser revisados y comunicados oportunamente. 
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Córdoba, septiembre de 2024.  
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FUNDAMENTACIÓN 
 
 


La asignatura LENGUA ITALIANA V es la última asignatura troncal del área Lengua, cuyo 


desempeño eficaz por parte del alumno permite la adquisición de habilidades y competencias 


beneficiosas, ya sea para su futuro ejercicio profesional como para la continuación de su trayecto 


académico, en vistas de la creciente necesidad de seguir perfeccionándose en el posgrado, así como 


también de compartir conocimientos con los demás colegas en eventos científicos. 


De acuerdo con sus descriptores, la materia propone un nivel avanzado del estudio de la lengua 


italiana, y tiende a la práctica sistemática del idioma “con especial énfasis en la investigación, 


exposición y debate en torno de temas de actualidad internacional, haciendo uso de material auténtico 


audiovisual y/o escritos tales como grabaciones de programas de radio, televisión, cine, periódicos, 


diarios y todo otro material bibliográfico pertinente”.1  


Asimismo, dicha caracterización prevé seis horas semanales de práctica sistemática de la 


lengua, siguiendo un enfoque orientado a la acción, en cuanto concibe al estudiante de Lengua Italiana 


V – futuro profesional de la lengua – como un agente social, es decir, miembro de la sociedad que debe 


llevar a cabo tareas según determinadas circunstancias, en un entorno específico y dentro de un campo 


de acción concreto. 


Dentro de la competencia comunicativa del estudiante, el programa centrará su atención en los 


aspectos lingüístico, sociolingüístico y pragmático, los cuales, respectivamente, guardan relación con 


los conocimientos y destrezas léxicas, fonológicas y morfosintácticas, las condiciones socioculturales 


del uso de la lengua y el uso funcional de los recursos lingüísticos (macro y microfunciones lingüísticas, 


actos de habla, dominio del discurso, coherencia y cohesión, identificación de tipos y formas textuales, 


etc.). 


Teniendo en cuenta los atributos de la asignatura, su carga horaria y su articulación vertical (con 


la materia Lengua Italiana de los cuatro años anteriores), la asignatura Lengua Italiana V propone los 


objetivos, contenidos, metodología de trabajo, condiciones y criterios de evaluación enumerados a 


continuación. 


 
 


 
1 Caracterización de la asignatura “Lengua Alemana, Inglesa, Francesa e Italiana V; Área A.1. Lengua Extranjera; 
Departamento A. Ciencias del Lenguaje del Plan N° 7, Año 1990. 







OBJETIVOS 
 


a) Objetivos generales: 
 
Se espera que, al finalizar el cursado, cada estudiante esté en condiciones de: 
 


 Exhibir un incremento de su competencia comunicativa en relación a los conocimientos y 
habilidades adquiridos en las asignaturas correlativas anteriores. 


 Presentar un alto grado de comprensión y producción oral y escrita en distintas situaciones 
comunicativas. 


 Utilizar un nivel de lengua adecuado para el ejercicio de la profesión elegida. 
 Adoptar estrategias de aprendizaje autónomo en vistas de su futuro desempeño profesional. 
 Reflexionar acerca de la realidad contemporánea de Italia y del mundo en general desde un 


enfoque intercultural. 
 Mediar entre los hablantes italianos y aquellos de su país de origen, teniendo en cuenta las 


diferencias socioculturales y sociolingüísticas de cada uno de estos grupos. 
 Utilizar su capacidad crítica, analítica y creativa para elaborar y manifestar sus propias ideas. 
 Argumentar acerca de una amplia variedad de temas de carácter personal o cultural. 
 Interactuar eficazmente con el resto del estudiantado y con la docente. 


 
 
 


b) Objetivos específicos: 
 
Se espera que, al finalizar el cursado, cada estudiante esté en condiciones de: 
 


 Comprender e interpretar de manera crítica cualquier tipo de discurso oral y escrito proveniente 
de hablantes nativos, inclusive aquellos abstractos y extensos, que contengan una estructura 
compleja o un alto grado de coloquialismos, regionalismos y terminología poco habitual. 


 Identificar en un discurso actitudes, intenciones, sentidos implícitos y presupuestos. 
 Reconocer y evaluar la estructura organizativa del texto y las estrategias argumentativas 


empleadas. 
 Sintetizar y comunicar información y argumentos procedentes de varias fuentes. 
 Producir textos orales y escritos argumentando sobre temas de actualidad producto de una labor 


de investigación individual o grupal, que evidencien el dominio de expresiones idiomáticas y de los 
usos retóricos de la lengua. 


 Participar con eficacia en debates y discusiones con uno o más interlocutores. 
 Construir una línea argumentativa definida, en la cual se evidencien sus elementos fundamentales.  
 Expresar acuerdo, desacuerdo, contradecir y refutar argumentos y hacer concesiones en una 


discusión. 
 Negociar la solución de conflictos utilizando un lenguaje persuasivo para manifestar opiniones y 


establecer los límites de las concesiones que deba realizar. 
 Seleccionar los más apropiados entre los posibles enunciados para intervenir adecuadamente en 


una conversación, con el fin de tomar la palabra o ganar tiempo mientras piensa. 







 Manifestar flexibilidad al reformular ideas empleando distintos elementos lingüísticos para 
transmitir con precisión matices de sentido, poner énfasis y eliminar ambigüedades en la 
comunicación.  


 Respetar las normas no verbales características de la lengua oral y las reglas típicas del texto escrito. 
 Producir textos escritos y orales coherentes y cohesionados haciendo un uso completo y apropiado 


de variados criterios de organización y distintos mecanismos de cohesión, utilizando el registro y el 
léxico adecuados a la situación comunicativa. 


 Elaborar textos escritos correspondientes a diversos géneros textuales correctos desde el punto de 
vista ortográfico, respetando las reglas de puntuación y la distribución en párrafos. 


 Reconocer y utilizar eficazmente un amplio repertorio léxico, que incluye expresiones idiomáticas 
y coloquiales, demostrando la capacidad de apreciar los niveles connotativos del significado. 


 Transmitir con precisión matices sutiles de significado utilizando gran cantidad de elementos 
calificativos. 


 Expresarse oralmente con espontaneidad y fluidez, deteniéndose sólo para buscar ejemplos, 
argumentos o explicaciones adecuadas. 


 Variar la entonación y colocar correctamente el énfasis de la oración para expresar matices sutiles 
de significado. 


 Mantener un constante control gramatical durante la producción escrita y oral, inclusive cuando su 
atención se concentra en otras actividades. 


 Exhibir la consolidación de su competencia lingüística a partir de la eliminación de carencias y 
puntos débiles y el desarrollo de la capacidad de utilizar elementos morfosintácticos y lexicales 
complejos. 
 
 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 


 Desarrollo de competencias y actividades previstas  


Dado que se trata de un nivel avanzado de aprendizaje de la lengua italiana, se propone la 
realización de diversas actividades que permitan una práctica intensiva del idioma, con énfasis en la 
expresión oral durante las clases y en la escrita en tareas fuera del aula. Esta práctica responde a la 
necesidad de que los estudiantes utilicen el idioma de manera espontánea, un requisito fundamental 
para su futuro desempeño como docentes, traductores, intérpretes e investigadores. Por ello, la 
interacción entre pares cobra especial relevancia, aplicando progresivamente distintas técnicas de 
trabajo. 


Al inicio del año, se lleva a cabo un diagnóstico para identificar áreas de dificultad en el dominio 
del idioma (gramática avanzada, ortografía, léxico, sintaxis, organización textual y pronunciación), lo 
que permite una intervención pedagógica focalizada para su mejora. El trabajo cotidiano se basa, por 
un lado, en la búsqueda y análisis de materiales de diversa tipología y, por otro, en la producción 
sistemática de textos argumentativos orales y escritos, creados a partir del estudio de las fuentes 
disponibles. Este proceso se apoya en la recuperación de nociones y destrezas adquiridas en años 
previos, introduciendo al alumno de forma progresiva en la práctica intensiva de la argumentación 
escrita (ensayos, recensiones, etc.) y oral (discusiones informales y debates), mediante ejercicios y 
actividades de complejidad creciente, para fomentar una participación activa en clase. Además, se 







contempla la elaboración de ejercicios orientados al reconocimiento y consolidación de estructuras 
morfosintácticas, signos de puntuación, léxico, modismos, metáforas y otras figuras retóricas. 


En el plano de la argumentación escrita, se insistirá en la práctica sistemática de la escritura 
académica a través de los géneros textuales ensayo (saggio breve) y artículo científico. La producción 
oral se centra en la exposición de la información previamente recabada y analizada sobre los temas a 
tratar, así como también en la participación en discusiones y debates. En estas instancias, el 
estudiantado deberá abrir y cerrar intervenciones, respetar turnos de palabra, tomar posiciones, 
asumir roles determinados, defender puntos de vista, demandar precisiones, refutar argumentos, 
preguntar y repreguntar.   


Asimismo, durante el cursado se realizará una iniciación a la investigación a través de distintas 
fases que van desde la elección del tema a tratar y la búsqueda y análisis bibliográfico hasta la 
presentación de un trabajo escrito. El proceso de escritura se interpreta como un proceso cognitivo 
que conlleva tres etapas: planificación, textualización y revisión, en el cual se prevé la 
retroalimentación constante de la docente y de los demás estudiantes para optimizar el producto final. 


Dadas las características del descriptor de la asignatura, la cátedra tratará en lo posible 
comenzar cada clase con los comentarios de los alumnos acerca de las últimas noticias a fin de 
argumentar sobre la realidad italiana y mundial. También está prevista la presentación por parte de los 
estudiantes de distintos temas que ofrezcan la posibilidad de despertar controversias y opiniones 
encontradas, los cuales serán seleccionados entre los contenidos del programa u otros previamente 
consultados con la docente. 


El trabajo del alumnado tenderá a lograr la autonomía de aprendizaje, por lo que la docente 
empleará distintas estrategias para facilitarles la posibilidad de vencer el filtro afectivo que muchas 
veces obstaculiza su desempeño en la oralidad. Con la finalidad de brindar a los estudiantes la mayor 
cantidad de tiempo posible destinado a la práctica de la lengua, la labor de la docente en el aula 
durante las actividades orales se limitará en lo posible a presentar el tema del debate, aportar 
elementos disparadores, coordinar los turnos de habla de los alumnos y cerrar la tarea.  


Según la naturaleza de la actividad, los estudiantes trabajarán de manera individual, en parejas 
y en grupos pequeños o numerosos. También se realizarán actividades plenarias con todo el grupo 
clase. La corrección de las actividades podrá incluir devoluciones individuales, grupales, generales e 
incluso autocorrección.   


Para una mejor organización del trabajo cotidiano, está previsto que los estudiantes reciban un 
cronograma con los temas que se tratarán en cada clase, de manera que puedan informarse y preparar 
adecuadamente su participación en las actividades cotidianas.  
 


 Material didáctico  


Respecto del material didáctico a utilizar, se trabajará sobre los siguientes materiales 
auténticos, a saber: 
- Material audiovisual (películas cinematográficas, programas televisivos, documentales, videos, 


publicaciones en redes, etc.). 
- Material audio (diálogos espontáneos, entrevistas, conferencias, podcasts, canciones, entre otros). 
- Material visual (ilustraciones, fotografías, infografías, etc.). 







- Textos escritos literarios (cuentos, novelas breves), argumentativos (ensayos) o expositivos 
(noticias, artículos periodísticos, informes). 


Parte del material de trabajo será proporcionado por la cátedra y el resto será seleccionado 
por el alumnado a fin de desarrollar la competencia de búsqueda y gestión de materiales fiables y 
adecuados a la temática a tratar. 
 


         Modalidad de trabajo híbrida  
 


La cátedra adhiere a la propuesta pedagógica institucional de cursado híbrido de la asignatura, 
de manera que se continuará con la modalidad de enseñanza dividida en un porcentaje mayoritario 
destinado a la presencialidad y la fracción restante al aprendizaje virtual. En caso de modificaciones 
de los porcentajes establecidos, se respetarán las decisiones tomadas por la Facultad en tal sentido. 
En el supuesto de que surja una contingencia similar a la de 2020, la cátedra se encuentra preparada 
para trabajar completamente de manera remota con una metodología de trabajo adaptable a las 
necesidades del grupo y a las posibilidades y limitaciones que ofrecen los recursos tecnológicos y 
didácticos disponibles. 


En el aula virtual de la asignatura (https://aulavirtual.lenguas.unc.edu.ar) están alojadas todas 
las clases desarrolladas durante el año -presenciales y virtuales-, con sus respectivas actividades y 
materiales de trabajo. Dentro de este espacio también el alumnado envía tareas, se comunican las 
novedades de la cátedra, se coordina la entrega de los trabajos prácticos escritos, así como también 
se ponen a disposición las rúbricas de evaluación de prácticos y parciales escritos y orales.  


Durante las clases virtuales se prevén actividades asincrónicas que se resolverán de manera 
individual, de a pares y/o en grupos reducidos, según corresponda. Cada tarea tiene como objetivo 
principal el desarrollo de la autonomía de aprendizaje de cada estudiante y su resolución equivale a 
la asistencia a la clase presencial.  


 
 


 


CONTENIDOS 
 


a) Contenidos lingüísticos 
 Repertorio lingüístico adecuado para formular con precisión pensamientos. 
 Sinonimia y antonimia en registros lingüísticos diferentes. 
 Recursos retóricos, en especial, la metáfora y sus implícitos. 
 Registros de lengua.  
 Repertorio léxico de la lengua general, terminología específica, fórmulas fijas, colocaciones, expresiones 


idiomáticas y coloquiales. 
 Elementos fonológicos necesarios para elaborar un discurso inteligible y eficaz. 
 Reglas de ortografía y puntuación. 
 Estructuras gramaticales complejas de la lengua italiana. 


 
b) Contenidos socioculturales 


 Nociones relativas a los contenidos temáticos abordados, relacionados con la sociedad actual y la identidad 
italiana. 



https://aulavirtual.lenguas.unc.edu.ar)/





 Nociones acerca del lenguaje corporal y de ciertos comportamientos rituales y convenciones sociales de 
los italianos. 


 Creencias, valores, actitudes y estereotipos vigentes en las culturas italiana y argentina. 
 


c) Contenidos sociolingüísticos 
 Niveles de connotación semántica aplicados al empleo de refranes y expresiones idiomáticas y coloquiales. 
 Fenómenos morfosintácticos típicos de las distintas variedades diafásicas, diastráticas y diamésicas del 


italiano contemporáneo, incluyendo mecanismos del italiano hablado (frase scissa, dislocazioni, etc.).  
 Diferencias sociolingüísticas entre los hablantes de lengua italiana y española. 


 
d) Contenidos discursivos 


 Capacidad para proyectar textos. 
 Flexibilidad en la reformulación de ideas usando diferentes formas lingüísticas en base a la situación y al 


interlocutor. 
 Capacidad para intervenir en un discurso: tomar la palabra y alternarse en los turnos de palabra.  
 Coherencia y cohesión. 
 Fluidez discursiva. 
 Convenciones de cada tipología textual utilizadas para comunicar eficazmente ideas complejas y mantener 


la atención del lector/interlocutor. 
 Actividades de síntesis, reformulación, paráfrasis y resumen. 
 Estrategias retóricas para la persuasión. 
 Apelación a la emoción y a los valores. 
 Uso de analogías y metáforas. 
 Construcción de argumentos sólidos y coherentes. 
 Organización de un discurso argumentativo. 
 Empleo de conectores lógicos para enlazar ideas. 
 Uso de ejemplos, estadísticas y datos para respaldar argumentos. 
 Abordaje de contraargumentos y refutaciones. 


 
 


e) Contenidos temáticos 
Unità 1 
L’identità italiana 
 
Lo stereotipo dell’italiano medio. 
Cambiamenti dell’identità italiana nel XXI secolo. 
Il cinema italiano come lo specchio di una società in cambiamento.  
Cinema d’intrattenimento e cinema impegnato: uno sguardo critico su alcuni registi e il loro stile. 
La musica italiana come ponte tra passato e presente.  
Le narrazioni fondanti dell’Italia.  
Le diversità regionali  e il campanilismo. 
Cultura, impegno e società: gli intellettuali come protagonisti del cambiamento. 







 
Unità 2 
Mass media, lingua e politica 
 
Caratteristiche dell’informazione e dell’opinione in Italia: differenze e somiglianze riguardo al nostro paese. 
Verità o post-verità? La battaglia per l'informazione nel XXI secolo. 
Dalla carta allo schermo: come cambia il modo di fare informazione. 
Influencer e giornalisti: chi ha più potere sulla nostra opinione? 
Fake news e algoritmi nell’agenda informativa. 
Lingua e potere. Linguaggio e cognizione. Il sessismo linguistico. 
La lingua come strumento di differenziazione sociale. 
Il linguaggio della comunicazione politica. 
 


Unità 3 
Etica, scienza e tecnologia 
 
La ricerca dell’eterna giovinezza e le sue conseguenze. 
La manipolazione genetica e i suoi effetti. 
La salute e gli affari dei laboratori farmaceutici. 
Il controllo della natalità nel mondo attuale: posizioni politiche e sociali.   
La manipolazione della morte: aborto, eutanasia e pena di morte. Biotestamento. 
Energia tradizionale ed energie rinnovabili. La transizione energetica e i fattori politici ed economici che la 
condizionano. 
Attivismo climatico e interessi economici e politici. 
Gestione dei rifiuti urbani: riciclaggio, termovalorizzatori ed altre alternative. 
OGM/NGT: coltivazione, consumo, conseguenze sul piano della salute umana e tornaconti economici della loro 
produzione. 
Allevamenti industriali: impatto ambientale e benessere animale. 
L’intelligenza artificiale: rischio o beneficio? 
Tecnologie di sorveglianza e privacy. 
 


Unità 4 
Miti e contrasti della società attuale 
 
Valori e costumi validi nella società attuale. L’orizzonte esistenziale dei giovani di oggi. 
I nuovi parametri della famiglia e del matrimonio. Il rapporto tra genitori e figli e la ricerca dell’equilibrio fra 
permissività e repressione, fra assenza e iperprotezione. 
Le nuove tendenze alimentari: slow food,  naturismo, veganismo, novel food, alimenti ‘coltivati’, ecc. 
La ricerca del benessere: diete, medicine alternative, fitness e pratiche orientali. 
La sostenibilità della moda e del consumo. 
Stereotipi e pregiudizi. Minoranze sociali e discriminazione. 
Povertà ed esclusione sociale. 
La legalizzazione del consumo di alcune sostanze. 







Il sessismo nella pubblicità e nei comportamenti quotidiani.  
Molestie sessuali: tra il diritto alla denuncia e il rischio di accuse infondate. 
Le malattie sociali e le forme di abuso: cancel culture, tecnomania, disturbi psichici, violenza, cyberbullying 
(stalking, grooming, sexting, ecc.). 
Il metaverso e la realtà virtuale e l’identità virtuale.  
L’accessibilità delle comunicazioni e l’incomunicabilità nella vita moderna. 
L’intelligenza artificiale: rischio o vantaggio? 
Il Grande Fratello nella vita quotidiana: cittadini comuni spiati dalle nuove tecnologie. 
 


Unità 5 


Il mondo del lavoro: lo scenario attuale 
Titolo di studio vs. esperienza: cosa cerca il mercato del lavoro oggi. Gap esistenti tra università e mondo del 
lavoro. 
Le competenze tecniche, digitali, trasversali e umane più richieste nel mondo del lavoro. 
Il mercato del lavoro del professore, del traduttore e del “licenciado”. L’etica professionale. 
Il futuro del lavoro: intelligenza artificiale e automazione. 
Il lavoro e l’equilibrio fra vita privata e professionale. 
La gestione del cambiamento e la resilienza professionale. 
Formazione e lavoro a distanza e in presenza. Vantaggi e svantaggi. 
Lavoro a vita vs. job hopping: vantaggi e svantaggi. Lo smart working. 
 


Los contenidos pueden ser presentados en su totalidad o en parte en función de la exclusión de algunos 
de los temas mencionados o de la inclusión de otros nuevos, ya sea a partir de acuerdos entre la docente y el 
estudiantado o derivados de acontecimientos de actualidad. 


 
 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 


La modalidad de evaluación del presente programa respeta lo dispuesto por la reglamentación 
vigente en la Facultad de Lenguas. Las circunstancias especiales (licencias estudiantiles, régimen de alumno 
trabajador, paros de transporte, etc.) también se regirán por la normativa en vigor.  A continuación, se 
enumeran los requisitos para aprobar la asignatura según los siguientes sistemas de cursado: 


 
Promoción sin examen final 


Requisitos 


 Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes 
trabajadores o con personas a cargo. 


 Aprobación de 2 (dos) parciales. El primero es escrito y el segundo consiste en 
la presentación oral de un trabajo escrito cuyas características se detallan a 
continuación, el cual deberá ser entregado antes del segundo parcial, en una 
fecha concordada entre el grupo y la docente.  


 Aprobación de 3 (tres) trabajos prácticos, cuya modalidad será comunicada 
durante los primeros días de clase.  


 Posibilidad de recuperar un parcial y/o un trabajo práctico por ausencia, aplazo 
o para elevar el promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota 
de la evaluación recuperada. 


 Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción 
inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). Cuando la 







fracción sea 0,51 o superior en los promedios iguales o superiores a 7, se 
considerará el número entero inmediato superior (ej. 8,51=9). 


Promedio 
general 


 El promedio general de la materia se obtiene de la suma de los parciales más el 
promedio de los trabajos prácticos, dividido por 3 (equivalente en esta 
asignatura al número de cifras sumadas: parcial 1+parcial 2+promedio 
prácticos). 


Virtualización 
de parte del 
programa 


 Durante las clases no presenciales, el requisito de la asistencia será sustituido 
por el de la participación del estudiante en las actividades propuestas en la 
misma proporción indicada para la asistencia en la presencialidad. 


Otras 
eventualidades 


 En caso de contingencias especiales que requieran la adopción de un 
aprendizaje remoto, los requisitos necesarios para alcanzar la promoción 
podrán ser revisados y comunicados oportunamente. 


 
Regularidad 


Requisitos 


 Aprobación de 2 (dos) parciales con nota mínima de 4 (cuatro) en cada uno, 
cuya modalidad es idéntica a la requerida para la promoción.  


 Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia o aplazo. La calificación 
obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


 Aprobación de un examen final oral con nota mínima de 4 (cuatro), que 
comprende los contenidos desarrollados durante el año académico. 


Modalidad del 
examen final 


 Instancia oral: El estudiante podrá iniciar con una exposición sobre un tema 
previamente seleccionado. A continuación, será interrogado por el tribunal 
acerca de los diferentes contenidos de la asignatura. 


 


Estudiantes libres 


Requisitos 


 Aprobación de un examen final escrito y oral (ambas instancias eliminatorias) 
con nota mínima de 4 (cuatro), que comprende la totalidad de los contenidos 
incluidos en el programa vigente en el momento de la inscripción al examen.  


 Aprobación de un trabajo escrito cuyas características se detallan a 
continuación, con la posibilidad de evacuar dudas previas a su entrega en 2 
(dos) instancias de consulta con la docente. Los resultados de la 
corrección serán enviados respetando lo establecido por la Res. HCD 
212/2014. La aprobación de dicho trabajo constituye un requisito 
indispensable para rendir el examen, y en su corrección se tendrán en cuenta 
los criterios mencionados en el ítem Criterios de evaluación. 


Modalidad del 
examen final 


 Instancia escrita: Se prevé la realización de actividades de desarrollo a partir de 
consignas específicas, a través de las cuales, utilizando una competencia 
comunicativa adecuada, el alumno demuestre sus conocimientos acerca de los 
contenidos del programa y su capacidad para relacionarlos y analizarlos 
críticamente. 


 Instancia oral: El estudiante podrá iniciar con una exposición sobre un tema 
previamente seleccionado. A continuación, será interrogado por el tribunal 
acerca de los diferentes contenidos de la asignatura. Además de la exposición 
de contenidos, las preguntas se orientarán a la interpretación y la evaluación 
crítica de objetos, hechos y fenómenos culturales. 


 
Estudiantes internacionales 


Requisitos 
 Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas. 
 Aprobación de 1 (un) parcial, cuya modalidad será comunicada durante los 


primeros días de clase.  







 Aprobación de 2 (dos) trabajos prácticos, cuya modalidad será comunicada 
durante los primeros días de clase.  


 Posibilidad de recuperar un parcial y/o un trabajo práctico por ausencia, aplazo 
o para elevar el promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota 
de la evaluación recuperada. 


 Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción 
inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). Cuando la 
fracción sea 0,51 o superior en los promedios iguales o superiores a 7, se 
considerará el número entero inmediato superior (ej. 8,51=9). 


 


 
MODALIDAD DEL TRABAJO ESCRITO (alumnos promocionales, regulares y libres): 


El trabajo deberá tener la forma de un artículo académico y deberá versar sobre un tema del 
programa seleccionado por el estudiante y comunicado oportunamente al docente, quien podrá 
realizar sugerencias y consejos previos a la confección del escrito. Los alumnos promocionales y 
regulares tendrán a su disposición la guía de la docente en todas las etapas de elaboración, desde la 
delimitación del tema hasta la presentación, pasando por la búsqueda y selección de distintos tipos de 
fuentes, su análisis crítico y la redacción del texto siguiendo las pautas típicas del paper académico. 


En cuanto al aspecto formal, el trabajo deberá tener una extensión total de entre 5 y 8 páginas 
tamaño A4 (incluidas las referencias y eventuales apéndices), estar escrito en fuente Times New Roman 
12 con interlineado doble y contener las siguientes partes:  


 


 Título: título del trabajo, nombre del autor, resumen (abstract) de 100-150 palabras, 3-5 palabras clave. 
 Introducción: encuadre del tema, pregunta que da origen al trabajo, tesis, justificación y breve descripción 


de la estructura del artículo.  
 Estado de la cuestión: breve reseña de las investigaciones actuales sobre el tema elegido; avances y 


eventuales controversias y de las fuentes que dan origen al artículo. 
 Desarrollo argumentativo: argumentos eficaces para responder a la pregunta inicial y sostener la validez de 


la tesis. 
 Conclusiones: breve síntesis del trabajo desarrollado, enlace de la tesis con los argumentos presentados, 


indicación de la importancia del análisis realizado y de sus eventuales limitaciones; cierre personal. 
 Referencias: indicación de las referencias efectivamente consultadas. 


 
Las indicaciones específicas relativas a citas bibliográficas dentro del texto y a referencias estarán a 
disposición de los estudiantes en el aula virtual de la asignatura. 
 
 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 


 
Se adoptarán como criterios de evaluación todos aquellos aspectos que permitan evaluar el 


manejo de la lengua en base a los objetivos y contenidos propuestos. En la evaluación sumativa se 
tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 


 







Respeto de las 
indicaciones y dominio 


del tema 
5 p 


------ 


Eficacia comunicativa 
15 p 


Coherencia y cohesión 
10 p 
Fluidez y expresión del discurso 
5 p 


Competencias 
lingüísticas 


50 p 
 


Corrección morfosintáctica 
25 p 
Pertinencia y riqueza lexical / Adecuación del registro lingüístico 
15 p 
Ortografía y puntuación/  Pronunciación y entonación 
10 p 


Riqueza y pertinencia 
argumentativa 


30 p 


Claridad y pertinencia de la tesis 
5 p 
Presencia de un desarrollo argumentativo correcto y pertinente 
10 p 
Calidad del análisis y empleo de las fuentes 
10 p 
Contribución personal 
5 p 


 
A fin de optimizar la reflexión individual, con posterioridad a cada instancia de evaluación la 


cátedra prevé el envío a cada estudiante de una rúbrica que contiene el nivel alcanzado en cada uno 
de los criterios anteriores en base a una serie de indicadores. De esta manera, podrá conocer sus 
puntos fuertes y débiles, así como también los fundamentos de la nota obtenida.  


A estas pautas se suman además otras que se tendrán en cuenta en la evaluación formativa, a 
saber:  


 Participación activa, perseverante e interesada en clase. 
 Cumplimiento y puntualidad en el desarrollo de actividades y en la entrega de trabajos áulicos y 


extraáulicos. 
 Respeto hacia la docente y tolerancia hacia sus compañeros. 


 


Tanto en el trabajo final como en los parciales y trabajos prácticos escritos y orales que deban 
realizar los alumnos regulares y promocionales, la cátedra exige la presentación de textos originales, 
producto de la elaboración personal de ideas. Por lo tanto, no se aprobarán trabajos sospechados de 
ser copia literal o alterada de otros ya existentes, o bien aquellos que reproduzcan literalmente 
conceptos provenientes de las fuentes utilizadas sin citarlas convenientemente. También serán 
rechazados los trabajos que no presenten la estructura típica del texto argumentativo. 


Asimismo, por la naturaleza de las actividades orales, la cátedra requiere la participación del 
estudiante en este tipo de tareas como condición indispensable para poder evaluar su producción 
lingüística. 


 
 







BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 


Si bien no se requiere bibliografía obligatoria con el fin de privilegiar la búsqueda de información por 
parte de los estudiantes, la cátedra podrá proponer textos o materiales audiovisuales sobre los cuales se 
trabajarán diferentes contenidos y habilidades. Tanto estas obras como las fuentes primarias objeto de análisis 
se pondrán a disposición de los alumnos de manera digital y se encontrarán enumeradas en la carpeta de 
recursos de cada unidad, alojada en el aula virtual de la asignatura.  
 


BIBLIOGRAFÍA AMPLIADA 
 


La cátedra pone a disposición de los alumnos aquellas obras que no se encuentren en la Biblioteca de la 
Facultad. 
 


 Fuentes en internet 
 


 Periódicos: 
§ Corriere della Sera: www.corriere.it 
§ Italia Oggi: www.italiaoggi.it  
§ Il Foglio: www.ilfoglio.it  
§ Il Giornale: www.ilgiornale.it 
§ Il Manifesto: www.ilmanifesto.it  
§ Il Fatto Quotidiano: 


www.ilfattoquotidiano.it  
§ Il Secolo d’Italia: http://www.secoloditalia.it   
§ Il Sole 24 Ore: www.ilsole24ore.it  
§ L’Avvenire: www.avvenire.it  
§ L’Unità: www.unità.it 
§ La Repubblica: www.repubblica.it 
§ La Stampa: www.lastampa.it  
§ Otros periódicos de diferentes tendencias 


ideológicas. 
 


 Radios: 
§ Radio Capital: www.capital.it  
§ Radio Italia: www.radioitalia.it 
§ Radio RAI: www.radio.rai.it 


 Agencias de información: 
§ ANSA: www.ansa.it 
§ Italian Network: www.italiannetwork.it  
§ Italian News: www.italiannews.com  
§ Adnkronos: www.andkronos.it  


 
 Revistas: 


§ Famiglia Cristiana: www.famigliacristiana.it/  
§ Focus: www.focus.it 
§ Le Scienze: www.lescienze.it     
§ L’Espresso: www.espressoedit.it 
§ Panorama: www.panorama.it  
§ Starbene: www.starbene.it 


 
 Canales de televisión: 


§ La 7: www.la7.it 
§ Canale 5:  www.canale5.com  
§ Italia 1: www.italia1.com  
§ RAIUNO: www.raiuno.rai.it  
§ RAIDUE: www.raidue.rai.it 
§ RAITRE: www.raitre.rai.it 
§ Rete 4: www.rete4.com 


 
 


 Temas tratados 
 
Antonelli, G. (2010). Ma cosa vuoi che sia una canzone. Il Mulino. 
Baricco, A. (2002) Next. Piccolo libro sulla globalizzazione e sul mondo che verrà. Feltrinelli. 
Baricco, A. (2006) I barbari. Saggio sulla mutazione. Feltrinelli. 
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Baricco, A. (2019). The game. Einaudi. 
Barzini, L. (2012/1964). Gli italiani. Virtù e vizi di un popolo. Bur. 
Bermani, C. (2010) Pane, rose e libertà. Bur. 
Boncinelli, E. & Galimberti, U. (2000). E ora? La dimensione umana e le sfide della scienza. Einaudi. 
Brunetta, G. P. (2020). L'Italia sullo schermo: come il cinema ha raccontato l'identità nazionale. Carocci. 
Buono Hodgart, L. (2002) Capire l’Italia e l’italiano.  Guerra.  
Eco, U. (2020). Costruire il nemico. La nave di Teseo. 
Galimberti, U. (2009). I miti del nostro tempo. Feltrinelli. 
Galli della Loggia, E. (1998) L’identità italiana. Il Mulino. 
Parks, T. (2021). Italian life. Rizzoli. 
Piccolo, F. (2007). L’Italia spensierata. Laterza. 
Perniola, M. (2009). Miracoli e traumi della comunicazione. Einaudi. 
Polidoro, M. (2019). Il mondo sottosopra. Piemme. 
Rivetti, V. & Iannizzotto, S. (2019). The game unplugged. Einaudi. 
Severgnini, B. (2020). Neoitaliani. Un manifesto. Rizzoli. 
Simone, R. (2007) Il paese del pressappoco. Illazioni sull’Italia che non va. Garzanti. 
Simone, R. (2018). L'ospite e il nemico. La grande migrazione e l'Europa. Garzanti.  
Parigi, S., Uva, C. & Zagarrio, V. (a c. di). (1019). Cinema e identità italiana: Cultura visuale e immaginario 
nazionale fra tradizione e contemporaneità. Roma Tre Press. 


 Obras de consulta y práctica sobre la lengua italiana 
 


Baiocchetti, M. et al. (2003). Il libro degli strumenti per l’analisi del testo. La Nuova Italia. 
D’Achille, P. (2003). L’italiano contemporaneo. Il Mulino. 
Fava, F. (2002). Scrivere e parlare senza errori. Fabbri. 
Gabrielli, A. (1995) Si dice o non si dice. Guida pratica allo scrivere e al parlare. Arnoldo Mondadori.  
Liverani Bertinelli, F. (1994). L’italiano contemporaneo visto attraverso la stampa.  Guerra.  
Mortara Garavelli, B. (2003). Prontuario di punteggiatura. Laterza. 
Panebianco, Pisoni, Reggiani, Varani. (2010). Le regole e l’immaginazione. Zanichelli. 
Panetta, M. (2011). Laboratorio di scrittura. Giulio Perrone. 
Parodi, A.M. et al. (1996) Lingua d’oggi 2. De Agostini.  
Ravizza, G. – Zambelli, M.L. (1997) L’italiano efficace. Bruno Mondadori. 
Sensini, M. (2005). La lingua e i testi. Arnoldo Mondadori. 
Serianni, L. (2000). Italiano. Grammatica. Sintassi. Dubbi. Garzanti.  
Scoppini, S. (1997). Recupero d’Italiano. Bruno Mondadori.  
Tiberii, P. (2018). Dizionario delle collocazioni. Zanichelli. 
 


 Argumentación 
 


AAVV. (2006). Analisi del testo. Saggio breve. Articolo di giornale… in tasca. Esselibri-Simone. 
Albaladejo, T. (1990). Retórica.  Síntesis. 
Anscrombre, J-C, O. Ducrot. (1994). La argumentación en la lengua.  Gredos. 
Cattani, A. (2001). Botta e risposta. L’arte della replica. Il Mulino. 
Cattani, A. (2008). Come dirlo? Parole giuste, parole belle. Loffredo. 
Cattani, A. (2019). Avere ragione. Piccolo manuale di retorica dialogica. Dino Audino. 







García Negroni, M.M., M. Tordesillas. (2001). La enunciación en la lengua. De la  deixis a la polifonía.  Gredos. 
Iacona, A. (2010) L’argomentazione. Einaudi.  
Lo Cascio, V. (2009). Persuadere e convincere oggi. Academia Universa Press. 
Lo Cascio, V. (1991). Grammatica dell’argomentare. Strategie e strutture. La Nuova Italia. 
Marafioti, R. y C. Santibáñez Yáñez (coord). (2010). Teoría de la argumentación a 50 años de Perelman y Toulmin.  


Biblos. 
Mortara Garavelli, B. (2004). Manuale di retorica. Bompiani. 
Plantin, C. y N. Muñoz. (2011). El hacer argumentativo.  Biblos. 
Santambrogio, M. (2006). Manuale di scrittura (non creativa).  Laterza. 
Polito, R. (2005). Parlare bene per convincere ed essere protagonista. Nuova Editori. 
Serianni, L. (2013). Leggere, scrivere, argomentare. Prove ragionate di scrittura. Laterza.  
Spang, K. (2005). Persuasión. Fundamentos de retórica. Eunsa. 
Van Dijk, T. (coord). (2001). El discurso como estructura y proceso. Gedisa. 
Zamudio, B. y A. Atorresi.(2000).  La explicación.  Eudeba. 


 


 Diccionarios en línea 
 
https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/dizionari/6225  
https://dizionari.corriere.it   
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/  
http://dizionari.hoepli.it/Dizionario_Italiano.aspx?idD=1 
http://www.garzantilinguistica.it/ 
https://dizionari.repubblica.it/italiano.html   
https://www.treccani.it/vocabolario/  
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Asignatura: LITERATURA DE HABLA ITALIANA II 


Cátedra: Única  


Docente responsable: Massimo Palmieri 


Sección: Italiano  


Carrera/s: PROFESORADO y LICENCIATURA 


Curso: 5º año 


Régimen de cursado: Anual 


Carga horaria semanal: 4 horas  


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente. 


 
 
 


 


 


 
 







FUNDAMENTACIÓN 


¿Cuál es el papel de la literatura? Según Bajtín “la literatura es la parte inalienable de la cultura y 


no puede ser comprendida fuera del contexto de toda la cultura en una época dada. Es inadmisible 


separarla del resto de la cultura " (Bajtín, Estética, 342). El análisis bajtiniano se basa en la convicción de 


que “toda obra literaria tiene internamente, inmanentemente, un carácter sociológico. En ella se cruzan las 


fuerzas sociales vivas (Bajtín, Estética, 187). Es lo que les pasa a los clásicos, que continúan dialogando 


con las fuerzas vivas de las culturas que les siguen, aun después de muchos años de su acto creador. Su 


capacidad de mantener intacta su fuerza dialógica se relaciona en gran parte con la polifonía de las voces 


que se manifiestan dentro del texto narrativo artístico. En la esfera del lenguaje y de la cultura, una 


circunstancia estructuralmente idéntica se produce en el plurilingüismo social que aglutina a lenguajes 


diversos entre los que se establece a su vez un diálogo que los ilumina mutuamente. 


Siguiendo los descriptores indicados en el Plan de Estudios vigente, el objetivo general de la 


asignatura consiste en familiarizar al/la estudiante con las obras representativas de los pueblos de habla 


italiana, enriqueciéndolo con el conocimiento de las costumbres y formas de pensar de esos pueblos, a 


través de su expresión literaria. 


Sobre las bases de los conceptos y objetivos expresados, la asignatura propone un enfoque acerca 


de la literatura italiana que ofrezca un panorama de las principales corrientes y de las obras que las 


representan desde los orígenes hasta la Ilustración. 


Debido a que, dentro de la carrera, existen asignaturas afines, la cátedra   trabajará haciendo 


hincapié en la integración de los conocimientos. 


Si bien los contenidos de la asignatura se ubicarían en el 4to. año del Pian de Estudios vigente en 


la Facultad de Lenguas, de común acuerdo entre profesores y autoridades, en su momento se decidió 


dictarla en 5to. Año de las carreras de Profesorado y Licenciatura de Italiano, dadas las dificultades que 


puede presentar la comprensión de textos de autores clásicos. 


 


 


OBJETIVOS GENERALES 


 


 Al finalizar el curso los alumnos estarán en condiciones de: 


- Demostrar autonomía en el aprendizaje y ejecución de las tareas asignadas, utilizando el 


pensamiento lógico y el análisis crítico para interpretar y elaborar contenidos. 


- Aplicar la capacidad de observación y utilización de la lengua por los que se refiere a los textos 


literarios y sus implicancias socio-culturales. 







- Aplicar al   estudio de los diferentes períodos, movimientos, autores y textos los conocimientos 


adquiridos en teoría literaria y análisis de textos. 


- Consolidar el hábito de la lectura de textos literarios con actitud crítica, utilizando el lenguaje 


adecuado y reflexionando sobre la realidad cultural y social, contemporánea a través de los textos 


literarios. 


- Afianzar la capacidad de investigar. interpretar los textos literarios y expresar los resultados de 


manera personal. 


- Trabajar en grupos de investigación para incentivar la participación y alcanzar fines comunes 


interactuando con docente y compañeros. 


- Construir la propia enciclopedia literaria a través de la lectura entendida como acto interpretativo 


para la formulación de hipótesis y atribución de sentido. 


 


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS 


 


Al finalizar el curso los alumnos estarán en condiciones de: 


- Comprender la literatura italiana del período estudiado, con relación a los  fenómenos literarios, 


culturales y artísticos que la caracterizan y las transformaciones que sufre por influencia de los 


movimientos filosóficos y científicos. 


- Caracterizar la literatura italiana en sus principales corrientes, movimientos y obras desde sus 


orígenes hasta el siglo XVII, dentro del marco socio-político en el que surgieron. 


- Comparar las corrientes literarias y autores entre sí y con otras literaturas. 


- Distinguir las características de los movimientos y géneros literarios de los períodos que se estudian. 


- Leer y analizar las obras de los autores más representativos de cada periodo estudiado. 


 


 


ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 


 


En consideración de los objetivos indicados y de la fundamentación, las actividades se desarrollarán 


en gran parte en base a la lectura de textos escritos con la ayuda de videos para hacer más ágil la 


explicación, utilizando la siguiente metodología tanto a nivel individual como grupal: 


 


- Clases introductorias de los temas con especial énfasis en la periodización, para anclar las obras 


literarias de manera más clara a su entorno histórico social, teniendo en cuenta lo conocimientos 







previos de los/as estudiantes para facilitar el diálogo y activar el acercamiento a los textos literarios 


de manera activa. 


- Lectura y análisis de textos de los distintos géneros literarios. 


- Contextualización de los textos y anclaje con la realidad socio-cultural del tiempo y actual. 


- Exposición por parte de las/os estudiantes de forma individual o grupal sobre temas indicados por el 


docente. 


 


CONTENIDOS TEMÁTICOS 


 


Unidad 1 


  DE LOS ORIGENES AL DOLCE STIL NOVO 


Los orígenes de la lengua y literatura italiana: los primeros documentos en vulgar. La 


literatura religiosa y didáctica: San Francesco de Asís, Jacopone da Todi. La Escuela Siciliana: 


Cielo d'Alcamo. La poesia "cortese'' en Toscana: Guittone d'Arezzo. El Dolce Stil Novo: Guido 


Guinizzelli. Gu ido Cavalcanti. 


 


Unidad 2 


  DANTE ALIGHIERI 


Dante y su época. La actividad literaria y la reflexión teórica. La cuestión de la lengua. 


Obras menores: La vita nuova, Convivio, De vulgari eloquentia, la monarchia. Dante y la Divina 


Comedia: argumento, estructura, fuentes y simbolismo del poema. Lengua y estilo.  


 


Unidad 3 


DEL. MEDIOEVO AL HUMANISMO (Siglo X IV). 


Francesco Petrarca y la continua búsqueda de la perfección formal. El De rerum vulgarium 


fragmenta (Canzoniere). Giovanni Boccaccio:  la producción literaria entre autobiografía y 


erudición. El Decamerón: argumento. estructura y simbolismo. 


 


 


Unidad 4   


EL HUMANISMO ENTRE EL LATÍN Y EL VULGA R (Siglo XV) 


El Humanismo y el redescubrimiento de los clásicos. Critica y filología. El nuevo 


pensamiento. La poética del humanismo: la idea de belleza. Centros culturales   del humanismo. 







Los humanistas y la literatura vulgar. El siglo sin poesía. La variedad de géneros. Lorenzo de 


Medici: político, poeta y mecenas. Angelo Poliziano. 


 


  


Unidad 5 


EL RENACIMIENTO (Siglo XVI) 


La herencia del humanismo y la nueva cultura. Política, historia y literatura. Afirmación de 


la lengua. Pietro Bembo. Los géneros literarios. La prosa política: Nicolò Macchiavelli y El 


Principe. La historiografía: Francesco Guicciardini. La cultura de las cortes: Ludovico Ariosto y 


su Orlando Furioso. 


 


Unidad 6 


LA LITERATURA DE LA CONTRARREFORMA (Siglo XVI-XVII) 


Los cambios políticos, religiosos y culturales. La literatura de la contrarreforma: de la 


imitación manierista a la fragmentación barroca. Los géneros literarios: el teatro, el cuento, la 


novela: Torquato Tasso y La Gerusalemme liberata.  El Barroco de Giovan Battista Marino. La 


libertad de pensamiento:  la prosa científica (Galileo Galilei). 


 


Unidad 7   


DEL BARROCO A LA ILUSTRACIÓN (Siglo XVIII)  


La Academia de la Arcadia y la restauración del gusto: teoría y poesía. Pietro Metastasio y 


el melodrama; relación entre texto y música. La razón y la reforma: literatura e Ilustración. La 


poética de la Ilustración. El problema de la lengua. La crítica literaria. El nuevo teatro: Carlo 


Goldoni. La poesía de la Ilustración en Italia: Giuseppe Parini. El universo trágico de Vittorio 


Alfieri. 


 


 


MODALIDADES DE EVALUACIÓN 


 


La evaluación tendrá en cuenta las distintas etapas de diagnóstico, desarrollo y final, de 


acuerdo a las normativas de la Facultad de Lenguas. 


 


Tipología de las evaluaciones: 







Diagnóstica, para evidenciar la condición del alumno al comenzar el ciclo lectivo. 


Formativa o de proceso durante las distintas actividades y al concluir las diversas etapas, mediante 


trabajos prácticos y pruebas parciales. Sumativa o de producto al finalizar el año a través de 


coloquios y exámenes. 


Al momento de tomar las evaluaciones se tendrá en la debida consideración la reglamentación 


vigente para la reprogramación de evaluaciones por paro de transporte y otras situaciones de 


fuerza mayor.  


Alumnos promocionales: dos parciales y cuatro trabajos prácticos (de los cuales uno será 


el coloquio integrador) cuya nota final será el promedio que se obtenga de sumar las notas de los 


parciales más el promedio de los trabajos práctico y deberá ser de 7 o más conforme a la 


reglamentación vigente. Al momento de establecer la condición de alumno promocional, además 


de lo arriba establecido, se tomarán en cuenta los regímenes especiales de cursado para estudiantes 


trabajadores y con personas a cargo y las licencias estudiantiles conforme a la reglamentación 


vigente. 


Alumnos promocionales: dos parciales y cuatro trabajos prácticos cuya nota final será el 


promedio que se obtenga de sumar las notas de los parciales más el promedio de los trabajos 


práctico y deberá ser de 7 o más con una instancia de recuperación por aplazo o inasistencia, tanto 


para el parcial como para los prácticos, según reglamentación vigente. Al momento de establecer 


la condición de alumno promocional, además de lo arriba establecido, se tomarán en cuenta los 


regímenes especiales de cursado para estudiantes trabajadores y con personas a cargo y las 


licencias estudiantiles conforme a la reglamentación vigente. 


Alumnos regulares: dos parciales aprobados con nota de 4 (cuatro) o más, con una 


instancia de recuperación por aplazo o inasistencia y examen final oral. 


Alumnos libres: examen final escrito y oral más monografía aprobada a presentar antes 


del examen final conforme a la reglamentación vigente. El trabajo previo aprobado o monografía 


aprobada tendrá vigencia por dos (2) años y un (1) turno y quedará reservado en el Área de 


Enseñanza conforme a la reglamentación vigente. 


Alumnos internacionales: considerando la condición especial de los alumnos que cursan 


en régimen de intercambio internacional y que por lo general se trata de un cursado 


correspondiente a un semestre, se evaluará el alumno sobre la base de un parcial y dos trabajos 


prácticos aprobados con 4 (cuatro) o más, con una instancia de recuperación por aplazo o 


inasistencia, tanto para el parcial como para los prácticos. La nota final será el resultado del 


promedio entre el parcial y el promedio de los prácticos. 


 







Criterios de evaluación 


- Niveles de conceptualización 


- Pertinencia de las respuestas 


- Correcta utilización del léxico relativo 


- Desarrollo del pensamiento crítico 


- Capacidad de establecer relaciones entre los distintos contenidos 


- Uso correcto de la lengua escrita y oral del punto de vista morfosintáctico, ortográfico, 


fonológico y de organización del discurso.  


 


 


 


 


BIBLIOGRAFÍA GENERAL 


 


- ASOR ROSA Alberto (2009), Storia europea della letteratura italiana. I. Le origini e il 


Rinascimento, Torino, Einaudi. 


- ASOR ROSA Alberto (2009), Storia europea della letteratura italiana. II. Dalla decadenza al 


Risorgimento, Torino, Einaudi. 


- ARMELLINI Guido, COLOMBO Adriano (2018) Con altri occhi, Bologna, Zanichelli. 


- CASSINI Maria Teresa, CASTELLARI Alessandro (2007), La pratica letteraria, Milano, 


Apogeo. 


- CASADEI Alberto, SANTAGATA Marco (2007). Manuale di letteratura italiana medievale e 


moderna. Roma, Editori Laterza. 


- CESERANI Remo (1990), Raccontare la letteratura, Torino, Bollati Boringhieri. 


- FERRONI Giulio (1991), Storia della letteratura italiana, Torino, Einaudi. 


- FERRONI Giulio (1992), Profilo storico della letteratura italiana. Vol. I, Torino, Einaudi. 


- SAPEGNO, Natalino (1973), Disegno storico della letteratura italiana. Firenze, La Nuova   


Italia. 


 


 
                     Massimo Palmieri 
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Asignatura: Lengua Extranjera CN (Portugués) 


Cátedra: Única 


Docente responsable: María 


Ximena Rodriguez 


 Sección: Portugués 


Carrera: PROFESORADO 


Curso: Ciclo de nivelación 


Régimen de cursado: BIMESTRAL 


Carga horaria semanal: 18 horas cátedra 


Correlatividades: - 


FUNDAMENTACIÓN 


 
El público ingresante al Profesorado de Portugués se caracteriza por su diversidad de 


conocimientos de la lengua portuguesa, adquiridos éstos en diferentes cursos tales como los 


dictados por el Departamento Cultural, Intensivos de la Secretaría de Extensión o Módulos de 


Idioma como los que imparten los institutos de enseñanza oficial o privada durante el ciclo de 


especialización de la Enseñanza Media. 


Otro aspecto que caracteriza al mencionado público es la variedad de intereses, no siempre 


relacionados con el objetivo de formarse como profesor. Considerando esa heterogeneidad de 


niveles presentes en un mismo grupo, este programa tiene por finalidad afianzar los 
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conocimientos de quienes ya cuentan con un determinado nivel lingüístico e impartir, de manera 


intensiva, los contenidos básicos y necesarios para iniciar el profesorado, a aquellos alumnos y 


aquellas alumnas que no hayan estado en contacto con la lengua portuguesa. 
 


Cabe aclarar que, en el primer año de cursado de la carrera, buena parte de las asignaturas se 


dicta en este idioma extranjero, lo cual exige de los y de las ingresantes una adecuada 


competencia comunicativa que les posibilite interactuar en esta lengua, teniendo en cuenta las 


habilidades de recepción y de producción escrita y oral. 
 


En este sentido, hemos elaborado una propuesta pedagógica con un material acorde a las 


particularidades antes detalladas que permita un proceso de enseñanza- aprendizaje de la 


lengua; siempre desde un abordaje comunicativo, que conduzca a los y las estudiantes a 


interactuar, produciendo mensajes orales y escritos como así también que facilite y desarrolle la 


comprensión oral y escrita de los y las aprendientes. En sintonía con la concepción de que 


debemos formar profesores de lengua que sean agentes interculturales, este material cubre estas 


expectativas, dado que los textos seleccionados son auténticos y llevan a reflexionar sobre los 


explícitos e implícitos culturales presentes en la comunidad de habla de Brasil y de la región. 


Aunque el enfoque lingüístico  es prioritario, la lengua como vehículo indisociable de cultura 


significa ir más allá de los contenidos formales, de ahí que destinemos en nuestras clases un 


espacio para tales fines con el propósito de promover en los y las ingresantes una predisposición 


favorable hacia la interculturalidad que se irá desarrollando a lo largo de la carrera. Conforme a 


lo expuesto, tomamos las consideraciones del Marco Común Europeo de Referencia para las 


Lenguas “los saberes de dimensión cultural dan una importante contribución a la construcción de 


identidades plurilingües y pluriculturales, y al enriquecimiento personal y social del individuo 


como mediador de culturas” (Consejo de Europa, 2001). Asimismo, estamos convencidas de que 


a través de la enseñanza del PLE se llega a establecer un diálogo que involucra una reflexión 


sobre la cultura propia. 
 


Para el presente ciclo de nivelación confeccionamos un material específico, con una rica 


selección de textos de la literatura, todo direccionado a preparar a los alumnos y las alunas para 


un cursado exitoso de la materia Lengua Portuguesa I. Siguiendo tal designio, la mayoría de los 


textos incluidos responden a las características de la memoria literaria y al relato de viajes, que 


serán ampliamente estudiados y trabajados durante el primer año del cursado. Así, cuentos, 


narraciones breves, crónicas y poemas; ejercicios de aplicación de los contenidos estudiados; 


actividades didácticas relacionadas con la lectura, la audición, la expresión oral y escrita 


conforman el grueso del manual del Ciclo de Nivelación. Se prevé ahondar en la escritura en 


lengua portuguesa, recuperando los conocimientos previos de coherencia y cohesión, entre 


otros. También se realizarán ejercicios de dictado para sensibilizar a los alumnos hacia la 


correspondencia fonema-grafema. 


Finalmente, dada nuestra experiencia como educadoras y, puesto que observamos que la mayor 


parte de los y las estudiantes que ingresan a la carrera manifiestan dificultades en la lectura y 


escritura, cada semana propondremos actividades dirigidas específicamente al desarrollo de la 


competencia textual, como lo presentamos en los contenidos temáticos. 


 


 
OBJETIVOS 
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a) Objetivos Generales: 
 


Al finalizar el cursado, el estudiante y la estudiante deberá estar en condiciones de: 


 
- Afianzar los conocimientos adquiridos en etapas anteriores de cursado de portugués como 


lengua extranjera, identificando los conocimientos y/o habilidades lingüísticas que necesiten un 


mayor refuerzo para su consolidación y perfeccionamiento; 
 


- Reconocer las estrategias de aprendizaje que favorezcan la construcción de conocimiento y el 


desarrollo de la competencia comunicativa oral y escrita; 
 


- Demostrar haber adquirido un nivel Intermedio 1 respecto de los conocimientos gramaticales, 


lexicales, fonéticos, fonológicos y de organización textual, según los niveles establecidos por el 


Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas; 
 


- Demostrar haber desarrollado las cuatro prácticas lingüísticas: la comprensión lectora y 
auditiva y la producción oral y escrita; 


 


- Demostrar haber adquirido una actitud positiva y de confianza en sí mismo en el proceso de 
aprendizaje de la Lengua Portuguesa. 


 


 


b) Objetivos Específicos: 
 


Al finalizar el cursado, el estudiante deberá estar en condiciones de: 


 
- Escribir breves textos descriptivos, con coherencia y cohesión, sobre temas de la vida 


cotidiana, de sus hábitos personales, describiendo a personas, lugares geográficos, vivienda, 


condiciones climáticas; 


- Escribir breves secuencias narrativas que involucren situaciones de presente, pasado y futuro, 


además de la comparación; 


 


- Escribir breves textos comparativos sobre temas de su vida, de su país, del mundo; 


- Escribir biografías cortas; 


- Escribir breves cartas formales e informales; 
 


- Usar el diccionario monolingüe y bilingüe; 
 


- Narrar de manera oral y escrita viajes y vacaciones; 
 


- Brindar informaciones personales, así como también las solicite a terceros; 
 


- Desarrollar entrevistas sobre tópicos de la vida cotidiana; 
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- Pronunciar correctamente los principales fonemas y secuencias fonológicas del portugués de 
Brasil; 


 


- Usar correctamente los conocimientos gramaticales desarrollados en clase; 


- Usar el léxico presentado en cada unidad de estudio de este programa. 


 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 


 
Como hemos mencionado en la fundamentación de este programa, el alumno y la alumna 


tendrá un rol importante en el proceso de aprendizaje de la lengua portuguesa, dentro de la 


perspectiva constructivista que sostiene esta propuesta de trabajo y considera al aprendizaje 


como un proceso y no como un producto. Las clases serán facilitadas por las docentes de 


Lengua Portuguesa quienes desarrollarán los contenidos y las actividades brindando a los y las 


estudiantes las explicaciones teóricas y la aplicación de los conocimientos adquiridos. La 


participación de los y las ingresantes es de fundamental relevancia, así también como su 


presencia en las clases, ya que constituyen un “espacio de convivencia de la lengua extranjera 


que se está aprendiendo”. 


 


 
CONTENIDOS 


 


Unidade 1 


 
CONTEÚDOS: A língua portuguesa. O português do Brasil: características principais, língua 


falada e português padrão. Estudar Português na Universidade. Narração de textos breves para 


suporte virtual: e-mail, blog, facebook. 
 


LÉXICO: Cumprimentos. Apresentação pessoal: dados pessoais. Endereço. 
 


GRAMÁTICA: Pronomes pessoais. Artigos definidos e indefinidos. Contrações e combinações. 


Presente do Indicativo de verbos regulares, e os verbos irregulares: Ser, Estar, Ter, Ir. Futuro 


Imediato. Presente contínuo. 


FONÉTICA: O alfabeto. Dígrafos. Fonemas africados. Realizações do “l” ortográfico. 


Unidade 2 


 
CONTEÚDOS: A rotina: atividades do cotidiano. Narração oral de uma história curta. 


 


LÉXICO: Almanaque. Estações do ano. Os números. As horas. As refeições. Atividades do dia a 


dia. 
 


GRAMÁTICA: Presente do Indicativo: Dizer, Fazer, Trazer, Dormir, Poder, Querer, Saber. 
Futuro do Presente. Advérbios de frequência e de tempo. Pronomes interrogativos. 
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FONÉTICA: emissões do “e” e “o” ortográfico. Emissões do “r” ortográfico. 


 


Unidade 3 


 
CONTEÚDOS: A família: parentesco. Narração escrita: Carta pessoal. Leitura de cartas familiares. 


LÉXICO: Integrantes da família. Infância. Jogos e brincadeiras. País, cidade, bairro. 


GRAMÁTICA: Pronomes possessivos. Pretérito Perfeito: Verbos Regulares. Pretérito 


Imperfeito: Verbos regulares e os irregulares ser, ter, vir e pôr. Advérbios de modo. 


Comparativos / Superlativos. 


FONÉTICA: Contextos de realização dos fonemas surdo /s/ e sonoros /z/. 


 
Unidade 4 


 
CONTEÚDOS: Tempo livre: Viagens. Férias. Hobbies. Relato de viagem. 


LÉXICO: Meios de transporte. Roteiros. Dar uma opinião. 


GRAMÁTICA: Pretérito Perfeito: Verbos Irregulares. Advérbios de lugar. Pronomes 


indefinidos. Pronomes demonstrativos. Aumentativos e diminituvos. Conectores e relação 


lógica que estabelecem. Regêncianos verbos de locomoção: viajar de, ir de. 
 


FONÉTICA: Fonemas /v/ e /b/. Vogais nasais. 


 


Unidade 5 


 
CONTEÚDOS: Trabalho: Profissões. Ofícios. Empregos. Redação de um texto expositivo. 


LÉXICO: Currículo.  Estágio. Crachá. Demissão. Aposentadoria. 


GRAMÁTICA: Imperativo. Futuro do Pretérito. Plural dos substantivos. Pronomes oblíquos. 


Advérbios de afirmação, dúvida, intensidade,negação. 


FONÉTICA: Letra “x”: contexto de produção dos diferentes fonemas. Letras “e” e “o” abertas 
e fechadas. 


 


 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


 
Alumnos y alumnas promocionales 


 


Para obtener la promoción el alumno o la alumna deberá aprobar 1 (un) parcial oral* y escrito 


integrador. Ambas instancias evaluativas son de carácter eliminatorio, con un puntaje mínimo de 


7 (siete) puntos, de acuerdo con el baremo utilizado en Facultad de Lenguas. Al obtener este 


puntaje el alumno o la alumna quedará eximido de rendir el examen final. De no obtener 7 
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(siete) puntos, automáticamente, su condición es la de alumno o alumna regular. Si el alumno 
alumna obtuviere menos de 4 (cuatro) puede recuperar el parcial para lograr la regularización. 


 


Alumnos y alumnas regulares 
 


Para obtener la condición de alumno o alumna regular, el o la estudiante deberá aprobar 1 (un) 


parcial oral* y escrito integrador. Ambas instancias evaluativas son de carácter eliminatorio, con 


un puntaje mínimo de 4 (cuatro) puntos de acuerdo con el baremo utilizado en Facultad de 


Lenguas. El alumno o la tendrá la posibilidad de recuperar el parcial en caso de ausencia o 


aplazo. Obtenida la regularización el alumno o la alumna deberá rendir un examen final escrito 


integrador, con la posibilidad de recuperarlo en caso de ausencia o aplazo. Dicho examen deberá 


ser aprobado con un puntaje mínimo de 4 (cuatro) puntos conforme el baremo utilizado en 


Facultad de Lenguas. 


 


* La instancia oral consistirá en la presentación de alguno de los textos literarios incluidos en el 


apunte del ciclo u otros trabajados en clase. 


 
Alumnos y alumnas libres 


 


El alumno o la alumna que reprobó o estuvo ausente en la evaluación parcial o en su 


recuperatorio podrá rendir el examen final en la condición de alumno o alumna libre. Dicho 


examen será oral y escrito, ambas partes de carácter eliminatorio. Para aprobar este examen el 


alumno o alumna deberá obtener un puntaje mínimo de 4 (cuatro) puntos. 
 


Tanto el parcial como el examen final constan de una instancia escrita compuesta por ejercicios 


de comprensión auditiva y lectora; ejercicios de estructura gramatical, de vocabulario, y 


producción escrita; y una instancia oral, de producción monológica, a partir de elementos 


disparadores*, y dialógica con los docentes. En los trabajos escritos se evaluará la claridad y 


coherencia, la estructura del texto, el uso del vocabulario pertinente, la corrección gramatical y 


Ortográfica como el correcto uso de los signos de puntuación. En las producciones orales se 


evaluarán aspectos relacionados con la lengua, como uso de vocabulario específico, uso de 


estructuras aprendidas, claridad y coherencia en la organización de las ideas, correcta 


pronunciación y entonación. En todos los casos se utilizará la escala de calificación de acuerdo 


con el baremo vigente en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. 


Porcentaje Calificación 


0 a 19% 1 (uno) 


20 a 39% 2 (dos) 


40 a 59% 3 (tres) 


60 a 64% 4 (cuatro) 


65 a 69% 5 (cinco) 


70 a 76% 6 (seis) 


77 a 84% 7 (siete) 
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85 a 89% 8 (ocho) 


90 a 96% 9 (nueve) 


97 a 100% 10 (diez) 


 


 


BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 


 
Ferraris, Graciela E. y Rodríguez, María X. (2018) Portugués. Ciclo de Nivelación. Universidad 


Nacional de Córdoba. https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/4563 


Ondjaki. (2009). Os da minha rua. Língua Geral Livros Ltda. 


Ruffato, L. (2014) De Mim já nem se lembra. Companhia das Letras. 


Dicionários online 


www.aulete.com.br 


www.priberam.pt 


www.wordreference.com 


www.dicionariodegirias.com.br 


Sitografía 


www.brasilescola.com 


www.colegioweb.com.br 


www.conjuga-me.net 


www.releituras.com.br 


www.youtube.com 


www.brasil.gov.br 


www.jangadadebrasil.org 


www.portacurtas.com.br 


www.releituras.com.br 


*O sea los contenidos gramaticales básicos, fonológicos y lexicales en diferentes prácticas 


discursivas, que posibilitarán al alumno interrelacionar los contenidos temáticos desarrollados. 


Consideramos el aprendizaje de la lengua como un proceso interdisciplinario e integrador que 


parte de la concepción de la lengua como un sistema que incluye el conocimiento de la fonética, 


la semántica y la morfosintaxis así como los aspectos sociolingüísticos y pragmáticos que ella 
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supone. El alumno y la alumna acceden al conocimiento de manera significativa mediante 


actividades de construcción, elaboración, ejercitación y aplicación, tienen un rol activo y 


responsable y parte elemental en su proceso de aprendizaje del idioma portugués. Las docentes 


somos su apoyo y las facilitadoras de dicha construcción del conocimiento. 


Lengua Portuguesa I, Gramática I, Fonética I, que son específicas de la enseñanza de la 


lengua. Y Cultura I y II, que son materias en las cuales es necesario el uso de la lengua para 


lectura de textos extensos y su interpretación, síntesis, opinión, argumentación, entre otras 


competencias. 
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Asignatura: Cultura III 


Cátedra: Única  


Docente responsable: Mgtr. Graciela Esther Ferraris 


Sección: Portugués 


Carrera: Profesorado de Portugués 


Curso: Segundo año 


Régimen de cursado: Cuatrimestral 


Carga horaria semanal: 3 horas 


Correlatividades: Cultura II 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
FUNDAMENTACIÓN 
 


La cátedra de Cultura III inaugura el estudio de los sucesos ocurridos en el territorio latinoamericano 


ocupado por Brasil y es cuando comienza la interacción de las distintas vertientes culturales que se dieron 


cita en dicho espacio. Este desembarco deviene de las grandes navegaciones que abren el siglo XVI y que 


responden a un claro proyecto expansionista de la corona portuguesa. En cada unidad de esta asignatura se 


estimulará la comprensión de los hechos sucedidos, guiando hacia un análisis de las posibles relecturas 


actuales de muchos de ellos, en algunos casos de carácter transdisciplinar. Se pretende generar un espacio 


participativo de debate, en el que se haga uso de la lengua portuguesa, se intercambien pareceres, 


entendiéndolo como una instancia de aprendizaje colaborativo.  


 


 


Objetivos generales 


 


Al finalizar el cursado el alumno estará en condiciones de 


 indagar, desde una perspectiva decolonial, en la llegada de los portugueses a este continente;  


 profundizar sobre el carácter asimétrico que significó este “encuentro” de culturas;  


 desarrollar un posicionamiento crítico de la historia como construcción;  


 desarrollar una perspectiva que desarme un saber eurocéntrico para entender que no es el único; 


 propiciar la expresión oral por medio de un discurso estimulado en el debate de los temas tratados.  


 


Objetivos específicos 


 


 Analizar la presencia portuguesa en tierra americana; 


 Comprender el carácter colonialista que vino a implantar; 


 Analizar el proyecto jesuita y relacionarlo con similares acciones ocurridas en territorio argentino;  


 Conocer la estructura económica inaugural de Brasil que fue el ciclo del azúcar; 


 Apreciar el surgimiento de expresiones populares de carácter mestizo tales como el maracatú; 


 Conocer cuál fue la finalidad de la literatura de la época; 


 Caracterizar las ideas en circulación gestadas en la colonia y/o influidas por Europa; 


 Apreciar la producción artística local advirtiendo su carácter mestizo; 


 Relacionar obras que retratan sucesos de la vida en la colonia y sus relecturas actuales. 


 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 


 
Las actividades previstas son: exposiciones teóricas y prácticas a cargo de la docente, a modo de 


presentación, marco y guía de trabajo; están previstas exposiciones individuales y trabajos escritos 


de les estudiantes sobre obras de lectura común e individual; debates con vistas a una puesta en 


común. Se espera de les cursantes una participación activa en clase, con lecturas previas de los 


textos teóricos indicados y realización de las actividades propuestas, y el cumplimiento, en el aula 


virtual, de todas las actividades previstas para las instancias asincrónicas. 


 


 


 


Contenidos 


 







Unidade 1: O encontro com o outro  


 


A chegada dos portugueses ao Brasil. Matrizes étnicas: a ilha Brasil; a matriz tupi; a lusitanidade. Visões 


opostas. O cunhadismo. Capitanias hereditárias.  


A vinda das ordens religiosas: jesuítas, franciscanos, carmelitas, beneditinos.  


O Quinhentismo: Literatura informativa: a carta de Pero Vaz de Caminha e o tratado de Pero de Magalhães 


Gândavo; e Literatura de Catequese: José de Anchieta.   


Região Nordeste hoje: os estados e suas capitais.  


 


Bibliografía obligatoria 


Ribeiro, D. (2006) O povo brasileiro. A formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras,  


pp. 34-57; 58-70. 


Schwarcz, L. M. y Starling, H. G. (2015). Brasil: uma biografia. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras. 


Introdução e Cap. 1 pp. 13-20; 21-49. 


Veríssimo, L. F. (s/d) “A praga”, crônica. Acesso em março 2020. 


http://geandrehistoria.blogspot.com/2012/12/luis-fernando-verissim.html  


  


Bibliografía complementaria 


Magalhães Gândavo, P. Tratado da Terra do Brasil. Universidade da Amazônia. Núcleo de Educação a 


Distância. http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000282.pdf 


Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos do Pelourinho 


https://hibridos.cc/po/rituals/igreja-nossa-senhora-do-rosario-dos-pretos/ 


Vaz de Caminha, P. A Carta. NEAD – Núcleo de Educação a Distância. UNAma Universidade da 


Amazônia. Acesso em março 2020. 


file:///C:/Users/Usuario/Desktop/escritorio%20anterior/2020/CULTURA%20III/Pero%20Vaz%20de%20


Caminha_A%20carta.pdf  


 


Filmografía sugerida 


Canal Victor Costa (19 jun 2016) Como era gostoso o meu francês [Nelson Pereira dos Santos] [Archivo 


de video]. YouTube. https://youtu.be/ZmTPHXeCDUg 1h 20’10’’ 


 


Videos  


Canal Knowledge Unlimited (14 may 2016) O Povo Brasileiro Darcy Ribeiro (Cap 4 Encontros e 


Desencontros). [Archivo de video]. YouTube. 25’50’’ https://www.youtube.com/watch?v=Dl77HvU2fUk 


Canal Buenas Ideias. (21 jun 2017) Capitanias Hereditárias - Eduardo Bueno. [Archivo de video]. 


YouTube. https://youtu.be/YecTflR59u4?si=Asa6Aaf2MtKhsFDa 8’24’’ 


 


 


Unidad 2: Primórdios do Brasil colônia 


 


O Brasil crioulo: área cultural crioula. Açucarocracia e estrutura do engenho açucareiro. Patriarcalismo: o 


senhor de engenho. O açúcar na base da economia colonial: a plantation.  


Arte contemporânea da diáspora africana: instalações e performances.    


Manifestação cultural pernambucana: o Maracatu. Tipos, cortejos, personagens, instrumentos.  


A chegada de outros europeus: franceses, holandeses e ingleses. Ocupação, concorrência e tensões.  


O barroco na literatura: Gregório de Matos, Antônio Vieira.  


 


Bibliografia obligatoria 


Alves, C. (1868) O navio negreiro.  


http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000068.pdf 



http://geandrehistoria.blogspot.com/2012/12/luis-fernando-verissim.html

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000282.pdf

https://hibridos.cc/po/rituals/igreja-nossa-senhora-do-rosario-dos-pretos/

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/escritorio%20anterior/2020/CULTURA%20III/Pero%20Vaz%20de%20Caminha_A%20carta.pdf

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/escritorio%20anterior/2020/CULTURA%20III/Pero%20Vaz%20de%20Caminha_A%20carta.pdf

https://youtu.be/ZmTPHXeCDUg

https://www.youtube.com/watch?v=Dl77HvU2fUk

https://youtu.be/YecTflR59u4?si=Asa6Aaf2MtKhsFDa

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000068.pdf





Buarque, C. e R. Guerra (1980) “Uma reflexão sobre a traição” em Calabar. O elogio da traição. 13ª edição 


com texto revisto e modificado pelos autores. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. pp. XVI-XXIII 


Carvalho Cruz, T. C. (2007) “As irmandades religiosas de africanos e afrodescendentes”. 


www.periodicos.udesc.br 


Phaidon Press Limited (1999). The 20th-Century Art Book. Phaidon: Singapur.  


Ribeiro, D. (2006) “O Brasil crioulo”, em O povo brasileiro. A formação e o sentido do Brasil. São Paulo: 


Companhia das Letras. pp. 249-277. 


Schwarcz, L. M. y H. G. Starling (2015). Brasil: uma biografia. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras.  


Cap. 2 pp. 50-78; Cap. 3 pp. 79-106. 


 


Bibliografia complementaria 


Del Priori, M. y R. Venancio (2010) Uma breve história do Brasil. São Paulo: Planeta/Brasil. Caps. 5 e 6 


De Nicola, J. (1998) Literatura brasileira: das origens aos nossos dias. São Paulo: Scipione.  


Pellegrini, T. e M. Ferreira (1996) Português Palavra e Arte. V. 1 São Paulo: Atual. 


 


Filmografia sugerida  


Cordão de ouro (1977) Antônio Carlos Fontoura https://youtu.be/H3Z9YsyiVAU 1h 11’07’’ 


 


Videos 


Fundação Joaquim Nabuco. Vídeos da série Cultura do açúcar: 


- Episódio 1   https://youtu.be/z2uJPkWBm9U  25'39'' 


- Episódio 2   https://youtu.be/Y-ZOESPh1AM   26'39'' 


- Episódio 3   https://youtu.be/H9JuUOpbIko  27'33'' 


- Episódio 4   https://youtu.be/tlEVIJdXLCk    29'12'' 


Maracatus maracatus (1995) Marcelo Gomes https://youtu.be/8WubHQtsa6c 14’03’’ 


Maracatu de baque solto  https://youtu.be/OlEcKMzCSoY 23’33’’ 


O Barco / The Boat (2021) Grada Kilomba https://youtu.be/D7vSm5DLgDs 19’29’’ 


O Brasil crioulo (1995) em Ribeiro, D. O povo brasileiro. https://youtu.be/Eem0OtW0AHw 


Terras de Quilombo. Uma dívida histórica https://youtu.be/63ys-OqFDEE 51’12’’ (s/d) 


Vídeos selecionados do canal de YouTube Nós Transatlânticos.  


 


Discografía 


Missa dos Quilombos (1982) Milton Nascimento/Pedro Casaldáliga/Pedro Tierra  


 


Unidad 3: Arte colonial, ouro e revoltas  


Extrativismo: mineração e corrida do ouro. Formação de vilas e cidades coloniais. Vila Rica de Ouro Preto.  


O barroco na arquitetura, escultura e pintura colonial: Aleijadinho; Mestre Ataíde.   


Arcadismo: contexto, características. Poetas árcades. Conjuração Mineira: antecedentes e protagonistas.  


Tiradentes na literatura e nas artes: Cecília Meireles; Pedro Américo; Adriana Varejão; Marcelo Gomes.  


Arte: instalações e performances contemporâneas ligadas ao período colonial.  


 


Bibliografia obligatoria 


Sarzi-Ribeiro, R. A. (2007) A figura humana fragmentada na pintura:“Tiradentes esquartejado”em Pedro 


Américo e Adriana Varejão. http://anpap.org.br/anais/2008/artigos/061.pdf 


Revista Palavra solta https://www.revistaapalavrasolta.com/post/dobrando-cronologias-a-arte-como-


fissura-espa%C3%A7o-temporal 


Schwarcz, L. M. y H. G. Starling (2015). Brasil: uma biografia. 7ª reimpr. São Paulo: Companhia das 


Letras. Cap. 4 pp. 107-128; Cap. 5 pp. 129-150. 


 



http://www.periodicos.udesc.br/

https://youtu.be/H3Z9YsyiVAU%201h%2011'07

https://youtu.be/z2uJPkWBm9U

https://youtu.be/Y-ZOESPh1AM

https://youtu.be/H9JuUOpbIko

https://youtu.be/tlEVIJdXLCk

https://youtu.be/8WubHQtsa6c

https://youtu.be/OlEcKMzCSoY%2023'33

https://youtu.be/D7vSm5DLgDs

https://youtu.be/Eem0OtW0AHw

https://youtu.be/63ys-OqFDEE%2051'12

http://anpap.org.br/anais/2008/artigos/061.pdf

https://www.revistaapalavrasolta.com/post/dobrando-cronologias-a-arte-como-fissura-espa%C3%A7o-temporal

https://www.revistaapalavrasolta.com/post/dobrando-cronologias-a-arte-como-fissura-espa%C3%A7o-temporal





Bibliografia complementaria 


Del Priori, M. y R. Venancio (2010) Uma breve história do Brasil. São Paulo: Planeta/Brasil. Caps. 7 a 11.  


Meireles, C. (1977) Romanceiro da Inconfidência. Digitalizado a partir do texto em “Obra Poética”, Rio 


de Janeiro: Nova Aguilar. 239 pp.  


Oliveira, M. Andrade Ribeiro de; Campos, Adalgisa Arantes. “Barroco e rococó nas igrejas de Ouro Preto 


e Mariana”. Brasília, DF: Iphan/Programa Monumenta, 2010. 


http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/ColRotPat8_BarrocoRococoIgrejasOuroPretoMariana_vol1.


pdf 


 


Filmografia sugerida  


Canal Flávio F (24 de febrero de 2015). Os inconfidentes (1972) Joaquim P. de Andrade [Archivo de video]. 


YouTube https://youtu.be/wDgP-79urOk 1h 14’53’’ 


Canal O fantástico mundo de Mário (20 de abril de 2017). Joaquim [Archivo de video]. YouTube. LINK 


1h41’31’’ 


 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


 


Alumnos Promocionales 


 


Para obtener la promoción sin examen final, el alumno deberá cumplir con el 80% de realización de tareas 


propuestas por la cátedra a través de la plataforma Moodle, las cuales serán calificadas cualitativamente 


(Regular, Bueno, Muy Bueno). De esas calificaciones se formará un promedio que resultará en una nota, 


que deberá ser igual o superior a 7 (siete). Ésta será promediada con la nota resultante de la aprobación de 


un parcial escrito, que también deberá ser igual o superior a 7 (siete). Por lo tanto, para optar a la promoción 


se deberá obtener un promedio general igual o superior a 7 (siete). Se puede recuperar un parcial por 


ausencia, aplazo o para elevar el promedio y un trabajo práctico por ausencia, aplazo o para elevar el 


promedio.  


 


Alumnos regulares  


 


Para regularizar la materia es necesario obtener un promedio no inferior a 4 (cuatro), resultante de la 


aprobación de un parcial escrito con nota igual o superior a 4 (cuatro). El parcial podrá recuperarse por 


ausencia o aplazo. Modalidad de evaluación según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16. 


  


 


Alumnos libres  


 


Para rendir el examen final escrito y oral de la asignatura, correspondiente a los alumnos libres, en la fecha 


establecida por el Área de Enseñanza, el estudiante deberá cumplir con la presentación de un trabajo escrito. 


Para tal fin, el/la estudiante deberá solicitar un tema a la docente; la entrega de dicho tema deberá realizarse 


hasta 10 (diez) días corridos luego de efectuado el pedido. La docente tendrá un plazo de hasta 30 (treinta) 


días corridos, dentro del año lectivo, para la corrección del trabajo escrito presentado por el/la estudiante 


en condición de libre. El alumno tendrá derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas, previo a 


la entrega del trabajo y a una instancia de devolución con la entrega de la corrección. Se exigirá un mínimo 


de 60% de acuerdo con el baremo de la Facultad de Lenguas. El trabajo aprobado tendrá vigencia por dos 


(2) años y un (1) turno y quedará reservado en el Área de Enseñanza (RES.HCD 070/2011 y RES.HCD 


212/2014 (modificación de art.19 RES.HCD 070/2011) de trabajo final para alumnos libres). Modalidad de 


evaluación según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16. El/la estudiante podrá presentarse a rendir en todos 



http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/ColRotPat8_BarrocoRococoIgrejasOuroPretoMariana_vol1.pdf

http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/ColRotPat8_BarrocoRococoIgrejasOuroPretoMariana_vol1.pdf

https://youtu.be/wDgP-79urOk





los tumos de examen establecidos en el calendario académico vigente. En tal ocasión tendrá que aprobar 


un examen oral, con un mínimo de 4 (cuatro) puntos, que comprenderá la totalidad del programa. 
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Asignatura: Cultura IV 


Cátedra: Única  


Docente responsable: Mgtr. Graciela Esther Ferraris 


Sección: Portugués 


Carrera: Profesorado de Portugués 


Curso: Segundo año 


Régimen de cursado: Cuatrimestral 


Carga horaria semanal: 3 horas 


Correlatividades: Cultura III 


 
 
 


 


 


 


 


 


 


 







FUNDAMENTACIÓN 


 
La cátedra Cultura IV se inscribe en una perspectiva histórica-sociológica, y en ella se pretende que les 


estudiantes profundicen el estudio de la sociedad brasileña, junto a los conceptos adquiridos desde la 


Cultura I. Se espera que puedan reconocer y relacionar ciertas problemáticas fundamentales que hacen a su 


estructura social y política. De acuerdo con los contenidos propuestos en el Plan de Estudios vigente 


(Resolución HCS nº 577/ 99), se pondrá énfasis en el estudio del “sertón” en la primera unidad, que será 


escenario fundamental de la resistencia a la opresión de los primeros años de República, al mismo tiempo 


que coloca en la escena nacional a una realidad alejada de la costa. Además, se estudiarán acontecimientos 


que tuvieron impacto en la vida cultural de la nación, previos al momento de abandonar un sistema 


monárquico y definir una identidad propia. Es así como en la tercera unidad el eje estará puesto en el 


proceso de abolición de la esclavitud protagonizado por las luchas y diversas formas de resistencia del 


pueblo negro que, ahora en libertad, enfrenta el racismo y la “ninguendade” denunciada por Darcy Ribeiro.  


 


 


OBJETIVOS  


 


Objetivos generales 


Al finalizar el cursado los alumnos estarán en condiciones de: 


 


 Adquirir las herramientas necesarias para comprender las dinámicas culturales en que se inscribe la 


lengua portuguesa.  


 Analizar la problemática referida a una sociedad formada en un sistema esclavista. 


 Desarrollar un espíritu de respeto y comprensión de otras culturas.  


 Desarrollar la habilidad comunicativa de producción oral y escrita. 


 


Objetivos específicos 


Al finalizar el cursado los alumnos serán capaces de:  


 


 Conocer más profundamente el pequeño universo que conforma el “sertón” brasileño, sus 


particularidades y problemáticas, así como su gran riqueza cultural; 


 Apreciar la producción de artistas populares, en su singularidad y universalidad;  


 Interpretar la significación de adentrarse “sertón” adentro abriendo caminos; 


 Dimensionar el significado de un imperio siendo huésped de su colonia;  


 Analizar las transformaciones que la Corona propició a la sociedad carioca; 


 Caracterizar ideas e ideales que forjaron el camino a la independencia;  


 Relacionar la resistencia en tiempos de esclavitud con la lucha por conquista de los derechos 


emprendida por el movimiento negro.  


 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 


 


Las actividades previstas son: exposiciones teóricas y prácticas a cargo de la docente, a modo de 


presentación, marco y guía de trabajo; están previstas exposiciones individuales y trabajos escritos de les 


estudiantes sobre obras de lectura común e individual; debates con vistas a una puesta en común. Se espera 


de les cursantes una participación activa en clase, con lecturas previas de los textos teóricos indicados y 


realización de las actividades propuestas, y el cumplimiento, en el aula virtual, de todas las actividades 


previstas para las instancias asincrónicas, que conformarán un 30% del total.  


  


 







CONTENIDOS 


 


Unidad 1: Caminhos em aberto 


 


O Brasil sertanejo, a cultura do gado e do couro. Cultura popular: mitos e lendas. Poesia: a literatura de 


cordel, repentes, desafios; a xilogravura. O imaginário sertanejo.  


Região Centro-Oeste: estados e suas capitais.   


 


Bibliografía obligatoria  


Abreu, C. de (1998) “O sertão”, em Capítulos de História Colonial: 1500-1800. Brasília: Conselho 


Editorial do Senado Federal. pp. 107-181 


Ribeiro, D. (2006) “O Brasil sertanejo”, em O povo brasileiro. A formação e o sentido do Brasil. São Paulo: 


Companhia das Letras. Cap. 4 pp. 306-328 


 


Filmes sugeridos 


Eu Tu Eles (2000), de Andrucha Waddington https://youtu.be/BXXOt-wukjg 1h 41’44’’ 


Narradores de Javé (2004), de Eliane Caffé https://youtu.be/Trm-CyihYs8   1h 42’01’’ 


O auto da Compadecida (2000), de Guel Arraes https://youtu.be/iRlKb96dCbQ 2h37’19’’ 


 


 


Videos 


“Brasil sertanejo” O povo brasileiro (1995) https://youtu.be/ViKWM8JImgY 26’03’’ 


 


Unidad 2: A metrópole na colônia  


 


A Casa de Bragança se refugia no Brasil. Rio de Janeiro sede do Império. Mudanças na vida da colônia. 


Missão artística francesa. Primeiro reinado. Ideias de libertação. Independência do Brasil.  


Constituição de 1824. Revoltas e tensões políticas.  


Ensino da arte no Brasil hoje: arte-educação; abordagem triangular: Ana Mae Barbosa.    


 


Bibliografía obligatoria  


Schwarcz, L. M. y H. M. Starling (2015). Brasil: uma biografia. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras.  


Cap. 6 pp. 151-171; Cap. 7 pp. 172-199; Cap. 8 pp. 200-221; Cap. 9 pp. 223-242 


 


Bibliografía complementaria  


Del Priori, M. y R. Venancio (2010). Uma breve história do Brasil. São Paulo: Editora Planeta do Brasil. 


Caps. 15, 16 e 17 


Pessôa, L. (2021) “A história do ensino da arte no Brasil” www.aoredor.blog.br/post/a-história-do-ensino-


da-arte-no-brasil Consulta em agosto de 2022.  


Rede São Paulo de Formação Docente. Ensino da arte no Brasil: Aspectos históricos e metodológicos. 


Unesp/Redefor. Módulo I. disciplina 02  


 


Filmes sugeridos  


Carlota Joaquina Princesa do Brazil (1995), de Carla Camuratti 1h 23’ 47’’ 


https://youtu.be/USH4ssY5v2s 


 


Unidad 3: Fim da escravidão... e da monarquia 


 


As Regências Trinas e Unas. Criação da Guarda Nacional.  


As revoltas: dos Malês, Sabinada, Cabanada, Cabanagem, Balaiada, Revolução Farroupilha. 



https://youtu.be/BXXOt-wukjg

https://youtu.be/Trm-CyihYs8

https://youtu.be/iRlKb96dCbQ%202h37’19

https://youtu.be/ViKWM8JImgY

http://www.aoredor.blog.br/post/a-história-do-ensino-da-arte-no-brasil

http://www.aoredor.blog.br/post/a-história-do-ensino-da-arte-no-brasil

https://youtu.be/USH4ssY5v2s





O golpe da maioridade. Segundo Reinado: vida social, política e economia.  


A construção de uma cultura nacional. O Romantismo no Brasil. 


Lei de Terras. O projeto econômico do Barão de Mauá. A Guerra do Paraguai. Guerra de Canudos. 


O processo abolicionista. Luta e reivindicações do movimento negro no Brasil.  


Arte, pensamento e luta em: Maria Firmina dos Reis, Manoel Querino, Luiza Mahin, Luiz Gama, etc. (s. 


XIX); Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, Suely Carneiro, Conceição Evaristo, Rosana Paulino, etc. 


(séculos XX e XXI).  


 


Bibliografía obligatoria  


Direito à Literatura Direito ao Grito. Odara, revista de arte e literatura. v. 5 nº 5, 2018. Universidade 


Federal do Rio de Janeiro. https://odara.labedicao.com/pdfs/v5_n5.pdf 


Gonçalves, A. M. (2009) Um defeito de cor. 5ª ed. Rio de Janeiro: Record. pp. 320-379 


Schwarcz, L. M. y H. M. Starling (2015). Brasil: uma biografia. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras.  


Cap. 10 pp. 243-266; Cap. 11 pp. 267-290; Cap. 12 pp. 291-317; Cap. 13 pp. 318-322 


V.V.A.A. (1966) Teatro Experimental do Negro: Testemunhos. Rio de Janeiro: GRD. Consulta 


http://ipeafro.org.br/acervo-digital/leituras/obras-de-abdias/ten-testemunhos/ 


 


Bibliografía complementaria  


Del Priori, M. y R. Venancio (2010) Uma breve história do Brasil. São Paulo: Planeta do Brasil. Caps. 15 


e 16. 


Filmes  


Mauá o imperador e o rei (1999) https://youtu.be/tsNFt6okIxs 2h18’24’’ 


Policarpo Quaresma herói do Brasil (1998) https://youtu.be/cRq6hp1eIUw 2h04’16’’ 


 


Vídeos selecionados do Canal Nós Transatlânticos de YouTube  


João Reis “Nossa história começa na África” https://youtu.be/PF6mXS9QWpo 20’34’’ 


Mãe Stella de Oxôssi “O candomblé e a Identidade Cultural Brasileira” https://youtu.be/aSNn4s9RhAM    


14’58’’ 


Margareth Menezes “Profissionalismo na cena musical brasileira” 16’41’’ 


https://youtu.be/ztHOyiODGk4 


Muniz Sodré. “O espaço da África no Brasil” https://youtu.be/8asUpAkFbu4 16’51’’   


Sabrina Gledhill “Manoel Querino, um intelectual negro no século XIX” https://youtu.be/I3glXD6SoM8  


15’38’’ 


Cecilia Soares “Mulher negra e o trabalho no sec. XIX” https://youtu.be/FJiJ28Iw9rw  16’43’’ 


 


Outros vídeos  


Maria Maia Abdias, raça e luta (2012) https://youtu.be/sYLzhTyqt2U 59’06’’ 


O corpo negro nas obras de Rosana Paulino (2017) Kássia Oliveira 3’47’’ 


https://youtu.be/Y8NMJLyKiXw   


O que é lugar de fala? (2017) Unifesp https://youtu.be/IcyFgc_DmxY 1h50’46’’ 


Samba-enredo "História pra Ninar Gente Grande", clipe oficial Mangueira 2019 


https://youtu.be/JMSBisBYhOE 4’32’’ 


 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


   


Alumnos Promocionales  


 



https://odara.labedicao.com/pdfs/v5_n5.pdf

http://ipeafro.org.br/acervo-digital/leituras/obras-de-abdias/ten-testemunhos/

https://youtu.be/tsNFt6okIxs%202h18'24

https://youtu.be/cRq6hp1eIUw

https://youtu.be/PF6mXS9QWpo

https://youtu.be/aSNn4s9RhAM%2014'58

https://youtu.be/ztHOyiODGk4

https://youtu.be/8asUpAkFbu4

https://youtu.be/I3glXD6SoM8

https://youtu.be/FJiJ28Iw9rw

https://youtu.be/sYLzhTyqt2U%2059'06

https://youtu.be/Y8NMJLyKiXw

https://youtu.be/IcyFgc_DmxY

https://youtu.be/JMSBisBYhOE





Las tareas que se asignen durante el período de clases virtuales, constituirán el foco de la evaluación, de 


acuerdo con una evaluación formativa que apunta a los procesos de la enseñanza y aprendizaje mediados 


por tecnologías. Para obtener la promoción sin examen final, el alumno deberá cumplir con el 80% de 


asistencia a clases y obtener un promedio general igual o superior a 7 (siete), calculado a partir de la 


calificación resultante de aprobar un parcial escrito, y del promedio de tres trabajos prácticos 


(escritos/orales). Se puede recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para mejorar el promedio y un trabajo 


práctico (1°, 2° o 3°) por ausencia, aplazo o para elevar el promedio.  


 


Alumnos regulares  


 


Para regularizar la materia es necesario obtener un promedio no inferior a 4 (cuatro), resultante de la 


aprobación de un parcial escrito con nota igual o superior a 4 (cuatro). El parcial podrá recuperarse por 


ausencia o aplazo. Modalidad de evaluación según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16. 


 


Alumnos libres  


 


Para rendir el examen final escrito y oral de la asignatura, correspondiente a los alumnos libres, en la fecha 


establecida por el Área de Enseñanza, el estudiante deberá cumplir con la presentación de un trabajo escrito. 


Para tal fin, el/la estudiante deberá solicitar un tema a la docente; la entrega de dicho tema deberá realizarse 


hasta 10 (diez) días corridos luego de efectuado el pedido. La docente tendrá un plazo de hasta 30 (treinta) 


días corridos, dentro del año lectivo, para la corrección del trabajo escrito presentado por el/la estudiante 


en condición de libre. El alumno tendrá derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas, previo a 


la entrega del trabajo y a una instancia de devolución con la entrega de la corrección. Se exigirá un mínimo 


de 60% de acuerdo con el baremo de la Facultad de Lenguas. El trabajo aprobado tendrá vigencia por dos 


(2) años y un (1) turno y quedará reservado en el Área de Enseñanza (RES.HCD 070/2011 y RES.HCD 


212/2014 (modificación de art.19 RES.HCD 070/2011) de trabajo final para alumnos libres). Modalidad de 


evaluación según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16. El/la estudiante podrá presentarse a rendir en todos 


los tumos de examen establecidos en el calendario académico vigente. En tal ocasión tendrá que aprobar 


un examen oral, con un mínimo de 4 (cuatro) puntos, que comprenderá la totalidad del programa. 


 


Alumnos extranjeros 


 


Deberán realizar y presentar al menos dos de las evaluaciones pedidas como práctico.  
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Asignatura: FONÉTICA Y FONOLOGÍA 2 


Cátedra: Única  


Profesor Adjunto: Luiz Roos 


Sección: Portugués 


Carrera/s: PROFESORADO  


Curso: 2º año 


Régimen de cursado: ANUAL  


Carga horaria semanal: 3 horas 


Correlatividades: Especificadas en el plan de estudios vigente 


 
1. Fundamentación 


La formación de un profesor de lenguas extranjeras se asienta en un sólido conocimiento de la lengua y 
de la cultura objeto de estudio en sus diversas dimensiones. Desde el punto de vista de la oralidad, el 
estudio teórico y práctico de la fonética-fonología del idioma portugués es crucial para la incorporación 
de conocimientos sobre la lengua oral y el desarrollo de los quehaceres involucrados en las prácticas de 
producción y comprensión oral en la lengua meta. 
La materia Fonética y Fonología II continúa con el estudio de los sonidos de la lengua portuguesa y los 
procesos fonológicos que los afectan, iniciado en la materia Fonética y Fonología I. El manejo de una 
correcta pronunciación, el conocimiento de los efectos de sentido producidos por la entonación, la 
posibilidad de comprender y expresarse en portugués oral en diferentes contextos de enunciación 
formales e informales, en registros académicos y no académicos, resulta fundamental para el futuro 
docente que se aproximará al estudio de la fonética y la fonología. 
Para ello, consideramos de primordial importancia utilizar una metodología basada en la acción a partir 
del aprendizaje significativo teniendo en cuenta al alumno no solo como un sujeto sino como actor social 
que cumple acciones que se desenvuelven en contextos sociales. Por lo tanto, se incluirán los recursos 
volitivos, afectivos y cognitivos de los estudiantes, como también estrategias que les resulten adecuadas y 
apropiadas para desempeñar sus tareas conduciéndolos a reforzar o modificar sus competencias. 
Asimismo, considerando que la autonomía y el enriquecimiento de los futuros profesores es algo 
fundamental para su formación, se privilegiará un abordaje interactivo, dinamizador y una evaluación 
formativa y se fomentará la integración de los conocimientos adquiridos en otras áreas. 
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2. Objetivos generales 


Al finalizar el año académico el estudiante deberá ser capaz de: 


● Integrar y afianzar los conocimientos y habilidades lingüísticas adquiridos durante la materia Fonética y 
Fonología I con los del presente año académico en el plano fonético-fonológico. 
● Reflexionar sobre los conocimientos teóricos que está adquiriendo para poder aplicarlos correctamente 
en la práctica. 
● Demostrar una competencia fonética y fonológica adecuada al nivel. 
● Adquirir conocimientos teóricos sobre la fonética y la fonología de la lengua portuguesa.  
● Discriminar las oposiciones de los fonemas y usarlos correctamente en sus producciones orales. 
● Producir realizaciones fonéticas, teniendo en cuenta la norma culta y coloquial.  
● Reconocer las variantes regionales del portugués hablado en Brasil, así como las diferencias entre los 
países de habla portuguesa. 
● Utilizar el vocabulario referido a los temas de contenido de este programa. 
● Conocer, usar y describir los segmentos de pronunciación y la ligazón de palabras de la lengua en 
estudio.  
● Corregir las dificultades de la pronunciación. 
● Conocer reglas de transcripción fonética y aplicarlas con precisión. 


3. Objetivos específicos 


Al finalizar el año académico el estudiante deberá ser capaz de:  


● Reconocer y aplicar las diferentes variedades fonético-fonológicas del portugués de Brasil a través de 
diferentes producciones orales.  
● Reconocer y aplicar las diferencias fonético-fonológicas entre el español y el portugués.  
● Producir textos orales con corrección, propiedad y claridad, en diferentes géneros textuales.  
● Hacer lecturas en voz alta y expresarse oralmente con corrección, propiedad y claridad, discriminando 
los sonidos, las pausas necesarias y la entonación. 
● Inferir leyes fonéticas que relacionen la ortografía con la pronunciación. 
● Describir y emplear la ligazón de palabras utilizándola correctamente en sus producciones orales. 
● Aplicar las reglas de acentuación gráfica en sus producciones escritas. 
● Describir y clasificar los diferentes valores fonológicos de las letras "r" y "x" en las diferentes variantes 
regionales. 
● Reconocer, describir y aplicar los diferentes tipos de estructura silábica del portugués brasileño. 
● Reconocer y emplear los diferentes tipos de procesos fonológicos del portugués brasileño. 
● Realizar transcripciones fonéticas de distintos géneros textuales aplicando los conocimientos teóricos 
adquiridos y poniendo especial atención a la ligazón de palabras y a la entonación. 
● Elaborar y presentar una clase sobre un componente fonético. 


4. Metodología de trabajo 


Las actividades que se proponen tienen como finalidad el logro de los objetivos generales y específicos 
planteados y se centran en la aplicación de la teoría en la práctica. Los estudiantes realizarán las 
actividades enumeradas a continuación, bajo la orientación y supervisión del profesor, quien actuará, en 
todo momento, facilitando la interacción comunicativa: 
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a. El estudiante entrará en contacto con teorías fonéticas específicas para realizar producciones 
solicitadas. 


b. A través de textos escritos informativos, descriptivos y narrativos, los estudiantes practicarán 
lectura expresiva, de manera individual y grupal, para su posterior interpretación y puesta en 
común. 


c. El profesor y los estudiantes analizarán en forma conjunta y crítica los distintos ejercicios 
realizados con el fin de comentar las inadecuaciones cometidas explicando el porqué de su 
corrección. 


d. Se realizarán exposiciones en grupos o individuales sobre los contenidos temáticos o de interés de 
la asignatura, así como sobre la actividad de los procesos fonológicos.  


e. Se usarán recursos del laboratorio con el fin de ejercitar transcripciones fonéticas y de sistematizar 
los conocimientos fonéticos adquiridos.  


f. Los estudiantes grabarán producciones orales propias que serán corregidas posteriormente y en 
forma individual por el profesor con el objetivo de hacer un seguimiento personal de la evolución 
de cada estudiante.  


g. Los estudiantes elaborarán y presentarán una clase sobre un componente fonético a elección. 


5. Contenidos 


Unidade 1:  
Revisão dos componentes fonéticos essenciais desenvolvidos em Fonética e Fonologia 1: nasalização das 
vogais, funcionamento do aparelho fonador, descrição e classificação das vogais e consoantes, abertura de 
timbre das vogais tônicas “e”- “o”.  


Unidade 2: 
Regras de acentuação gráfica das palavras. Acento agudo e circunflexo. Palavras oxítonas, paroxítonas e 
proparoxítonas. Monossílabos tônicos e átonos. Ditongo aberto e hiato tônico. Acentos diferenciais.  


Unidade 3: 
Realização e contrastes dos fonemas surdos e sonoros /s/ x /z/ - // x /Ʒ/. Processos de ligação de sílabas e 
palavras. Arquifonemas /s/, /z/ - em fronteira de sílabas travadas. 


Unidade 4: 
Descrição e classificação dos diferentes valores fonológicos do "r" e do "x" ortográfico nos padrões de 
pronúncia sibilante e chiante e em variantes regionais. 


Unidade 5: 
Unidade e variantes regionais do Português falado no Brasil. Características fonéticas das diferentes 
variantes. Influência tupi, africana, inglesa e das línguas europeias. Epêntese em grupos consonantais e 
aportuguesamento de palavras. Português do Brasil, de Portugal e de outros países em que se fala a 
mesma língua. 


Unidade 6: 
Estrutura e classificação dos padrões silábicos do português. Classificação das sílabas segundo a posição, 
a tonicidade e a natureza. Divisão silábica.  


Unidade 7: 
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Ortoépia e Prosódia. Estudo do acento de intensidade, padrões e estrutura da curva melódica, ritmos e 
velocidades da fala. Tonicidade e atonicidade dos vocábulos. Sílaba tônica (pré/postônica), átona e 
subtônica. Autonomia fonética: Vocábulos ora tônicos, ora átonos. Vocábulos rizotônicos e arrizotônicos. 


Unidade 8: 
Processos fonológicos do Português do Brasil: a) por adição, b) por supressão, c) por transformação e d) 
por transposição. Assimilação. Harmonização vocálica. Metafonia. Nasalização. Ensurdecimento. 
Palatalização. Sonorização. Velarização. Semivocalização. Ditongação. Epêntese. Síncope. Aférese. 
Apócope. Metátese. Sístole. Diástole. Rotacismo, entre outros. 


Unidade 9: 
O estudante como futuro professor de português de língua estrangeira. Insumos e materiais didáticos de 
Fonética e Fonologia. Elaboração e apresentação de uma aula teórica e prática de fonética cujo conteúdo 
será um componente fonético desenvolvido ao longo das disciplinas Fonética e Fonologia 1 e 2. 


6. Cronograma estimativo  


1º Semestre 
MES Unidades 


Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio  
Julio 


1 a 5 
(Ver contenidos del programa) 


2º Semestre 
MES Unidades 


Agosto 
Septiembre 


Octubre 
Noviembre 


6 a 9 
(Ver contenidos del programa) 


7. Modalidad de evaluación 


El examen final para los alumnos regulares y libres (modalidad de evaluación conforme a la 
reglamentación vigente) será integrador y tomado en las fechas dispuestas por Área de Enseñanza de la 
Facultad de Lenguas. 


Alumnos Promocionales 
Requisitos: 
a) Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes trabajadores o con 
personas a cargo. 
b) Aprobación de un mínimo de 2 (dos) y un máximo de 3 (tres) parciales. 
c) Aprobación de un mínimo de 3 (tres) trabajos prácticos. 
d) Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. La 
calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 
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e) Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico (si se requiere la aprobación de hasta 4 TP) o 2 (dos) 
trabajos prácticos (si se requiere la aprobación de entre 5 y 8 TP) por ausencia, aplazo o para elevar el 
promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 
f) Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción inferior (ej. si el 
promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). Cuando la fracción sea 0,51 o superior en los 
promedios iguales o superiores a 7, se considerará el número entero inmediato superior (ej.: 7,75= 8; 
8,51=9). El promedio general se obtiene de la suma de los parciales más el promedio de los trabajos 
prácticos, dividido por la cantidad de elementos (ej.: 1° parcial 6 + 2° parcial 8 + promedio de trabajos 
prácticos 7. Promedio final: 7). 


Alumnos Regulares 
Requisitos: 
a) Aprobación de 2 (dos) parciales cuya nota final no podrá ser inferior a 4 (cuatro), que equivale a 60% 
(sesenta por ciento) en el baremo de la Facultad de Lenguas – UNC. 
b) Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. 
La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 
c) Al regularizar la asignatura el/ la estudiante estará en condiciones de rendir el examen final en el día y 
horario establecidos por el Área de Enseñanza de la Facultad de Lenguas. 


Alumnos Libres 
Requisitos: 
Para rendir la asignatura en condición de alumno libre, el/la estudiante deberá realizar, en forma 
obligatoria, una consulta previa al examen final de alumnos libres, 60 días antes de la fecha de examen 
final de alumnos libres. (Ver reglamentación vigente). El/la estudiante libre rinde teniendo en cuenta la 
totalidad de los temas del programa vigente, tanto la parte teórica como la práctica. Se exige del/la 
estudiante libre la elaboración de un trabajo final escrito que será concertado en la entrevista con el 
docente y entregado en forma escrita dos semanas antes de la fecha prevista para el examen final.  


Alumnos Internacionales 
Requisitos: 
Por tratarse de una materia anual, los alumnos internacionales que decidan cursar esta materia en calidad 
“de intercambio” deberán cursarla durante todo el año lectivo para poder obtener su aprobación con el 
régimen elegido (promocional o regular). En caso de cursarla solo durante un cuatrimestre, se podrán 
inscribir como oyentes y, para poder obtener la aprobación, deberán rendir examen final en carácter de 
alumno libre. 


8. Criterios de evaluación 


Se evaluará: 
- el dominio de los contenidos teóricos presentados en el desarrollo de las clases y su adecuada 
pronunciación, conforme a los contenidos de la materia; 
- el uso y la clasificación de los sonidos específicos aprendidos; 
- el conocimiento del estudiante de la estructura silábica y de los procesos fonéticos y fonológicos del 
portugués brasileño en su trabajo práctico; 
- la fluidez y la entonación en las producciones orales; 
- la ligazón de palabras; 
- transcripciones fonéticas de diferentes géneros textuales; 
- la clase modelo presentada al final de la cursada. 
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FUNDAMENTACIÓN 


Gramática II, en 2° Año del Profesorado de Portugués, presenta al alumnado una introducción 


orgánica a la gramática del portugués brasileño con foco en la sintaxis. Las categorías 


tradicionales de la gramática son retomadas críticamente y dimensionadas desde los estudios 


descriptivos más actuales del portugués brasileño, tendiendo al mismo tiempo a una 


comparación y a una integración entre gramática prescriptiva y gramática descriptiva.  


La descripción gramatical, a su vez, es considerada desde su inserción en la Lingüística y en el 


campo más amplio de las Ciencias del Lenguaje y puesta en relación con las representaciones 


sociales acerca de la lengua con vistas a analizar críticamente las nociones de norma y 


corrección lingüísticas. 


 


OBJETIVOS GENERALES 


Al finalizar el año académico el alumnado debe estar en condiciones de: 


• Ejercer con propiedad las cuatro macro-habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, leer y 


escribir.  


• Dimensionar la lengua en su interrelación con la cultura. 


• Posicionarse críticamente en relación con la noción de “norma” lingüística. 


• Desarrollar una actitud respetuosa e investigativa respecto del portugués brasileño y sus 


diferentes normas. 


• Conocer, usar y describir la estructura morfológica del portugués brasileño en sus 


diferentes normas. 


• Conocer, usar y describir elementos de sintaxis del portugués brasileño en sus 


diferentes normas. 


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS 


Al finalizar el año académico el alumnado debe estar en condiciones de: 


Reconocer y describir muestras del portugués brasileño y sus diferentes variedades. 


• Producir textos orales y escritos en portugués adecuados al nivel universitario. 


• Conocer, emplear y describir las clases gramaticales del portugués brasileño. 


• Conocer y emplear categorías y procedimientos básicos de descripción lingüística del 


portugués brasileño. 


 


CONTENIDOS 


 
Unidade 1 


1.1. Frase, oração e período. As noções de sintagma, sentença e minissentença. Tipos de 


minissentenças. A construção de tópico.  


1.2. Reconhecimento, análise e aplicação dos conteúdos gramaticais de 1.1.  


1.3. A norma e as normas no português brasileiro 1. 


 


Bibliografia: 


Castilho (2010), pp. 277-286. 


Castilho & Elias (2012), pp. 311-323. 







Cegalla (2005), pp. 319-323. 


Possenti (2011), pp. 35-37. 


 


Unidade 2 


2.1. O “período simples” ou “oração absoluta” ou “sentença simples”. O princípio de projeção. A 


transitividade. A estrutura argumental da sentença. Adjuntos e complementos. A colocação. A 


ordem dos termos da oração e a concordância verbal no português brasileiro.  


2.2. As sentenças asseverativas negativas no português brasileiro. A gramaticalização.  


2.3. A voz passiva e as construções com “se” no português brasileiro. 


2.2. Reconhecimento, análise e aplicação dos conteúdos gramaticais de 2.1, 2.2 e 2.3. 


2.3. A norma e as normas no português brasileiro 2. 


 


Bibliografia:  


Castilho (2010), pp. 259-276, 310-311, 323-324, 411-313, 576-578. 


Castilho & Elias (2012), pp: 324-347. 


Bagno (2001), pp. 123-137. 


Bagno (2009), pp. 273-284. 


Bagno (2012), pp. 641-655. 


Possenti (2011), pp. 69-71, 161-175. 


 


Unidade 3 


3.1. O “período composto” ou “oração complexa” ou “sentença complexa”. Coordenação e 


subordinação. Tipos de coordenadas. Tipos de subordinadas. A subordinada relativa ou 


adjetiva no português brasileiro. As orações reduzidas 1. 


3.2. Reconhecimento, análise e aplicação dos conteúdos gramaticais de 3.1. 


3.3. A norma e as normas no português brasileiro 3. 


 


Bibliografia: 


Bagno (2001), pp. 81-97. 


Camacho (2013), pp. 179-214. 


Castilho & Elias (2012), pp. 347-380-392. 


Perini (2010), pp. 189-193. 


Possenti (2011), pp. 77-87.  


 


Unidade 4 


4.1. As orações reduzidas 2. Reduzidas de infinitivo, particípio e gerúndio.  


4.2. Reconhecimento, análise e aplicação dos conteúdos gramaticais de 4.1. 


4.3. A norma e as normas no português brasileiro 4. 


 


Bibliografia: 


Bagno (2009), pp. 130-134, 285-293. 


Bechara (2007), pp. 513-539. 


Cegalla (2005), pp. 408-420. 


 







MODALIDAD DE TRABAJO 


Se alternarán secuencias de exposición a cargo del docente y de lectura guiada de bibliografía 


específica indicada con antelación a su tratamiento en clase. Se trabajará, además, con 


materiales multimediales sobre temas gramaticales. El planteamiento de los contenidos se 


realizará desde la integración de las perspectivas prescriptiva y descriptiva, aunque 


priorizando, por su relevancia científica, la gramática descriptiva. Se intentará propiciar el 


estudio crítico y favorecer el desarrollo de una actitud investigativa orientada a la interrogación 


de la realidad lingüística del portugués brasileño. 


Se prevé incluir un porcentaje –adecuable a las necesidades del alumnado– de clases 


asincrónicas de entre el 15% y el 30% de la carga horaria.  


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


Alumnos Promocionales: 


Para obtener la promoción directa en Gramática II, el alumnado deberá cumplir con una 


asistencia mínima del 80% a las clases dictadas, o del 60% para estudiantes trabajadores o 


con personas a cargo, rendir y aprobar 3 (tres) trabajos prácticos y 2 (dos) parciales. El 


promedio final no podrá ser inferior a 7 (siete), que equivale a un 77% (setenta y siete por 


ciento) en el baremo de la Facultad de Lenguas – UNC. Cada parcial y cada práctico no podrán 


tener nota inferior a 4 (cuatro), que equivale a un 60% en el mismo baremo. Se pueden 


recuperar un parcial y un trabajo práctico por ausencia, por aplazo o para mejorar el promedio 


(la calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada). 


Alumnos regulares: 


Para obtener la regularidad en Gramática II, el alumnado deberá rendir 2 (dos) parciales. La 


nota de cada parcial no podrá ser inferior a 4 (cuatro), que equivale a un 60% (sesenta por 


ciento) en el baremo de la Facultad de Lenguas – UNC. Se puede recuperar un parcial por 


ausencia o aplazo. El examen final es oral y consiste en una exposición sobre un tema del 


programa a elección del estudiante; la exposición debe integrar la lectura crítica de la 


bibliografía del tema elegido –indicada en cada unidad– y la presentación y análisis de un 


corpus de ejemplos –con indicación precisa de sus fuentes– que den cuenta de la realidad del 


portugués brasileño actual. Se recomienda al alumnado escribir previamente su exposición y 


para su presentación podrá contar al momento del examen con apoyos escritos y recursos 


digitales, si lo desea. Para la preparación de este examen el estudiante podrá realizar 


consultas de forma personal en la Facultad –en días y horarios previamente convenidos con el 


docente–, por aula virtual o por e-mail.  


Alumnos libres: 


Para rendir Gramática II en condición de libre, el alumnado deberá cumplir previamente con la 


presentación y aprobación de un trabajo escrito, para el que deberá solicitar las consignas al 


docente como mínimo 60 (sesenta) días antes de la fecha prevista para el turno de examen 


final. Durante la realización de ese trabajo, el estudiante podrá realizar consultas presenciales 


en la Facultad –en días y horarios previamente convenidos con el docente–, por aula virtual o 


por e-mail. El trabajo deber ser entregado como mínimo 30 (treinta) días antes de la fecha del 


examen final, que es oral y consiste en una exposición sobre un tema del programa a elección 


del estudiante; la exposición debe integrar la lectura crítica de la bibliografía del tema elegido –


indicada en cada unidad– y la presentación y análisis de un corpus de ejemplos –con 







indicación precisa de sus fuentes– que den cuenta de la realidad del portugués brasileño 


actual. También se solicita haber realizado la lectura de un libro completo (ver Bibliografía). Se 


recomienda al alumnado escribir previamente su exposición y para su presentación podrá 


contar al momento del examen con apoyos escritos y recursos digitales si lo desea. Para la 


preparación de este examen el estudiante podrá realizar –si lo necesita– consultas de forma 


personal en la Facultad –en días y horarios previamente convenidos con el docente–, por aula 


virtual o por e-mail.  


En todos sus detalles la modalidad de evaluación será conforme a la reglamentación vigente.  


Alumnos internacionales (si los hubiere):  


Realizarán las mismas actividades y evaluaciones que los estudiantes promocionales realicen 


durante el período de su estancia, en el que tendrán las mismas exigencias de asistencia y de 


aprobación. De ser necesario, tendrán la posibilidad de un recuperatorio específico, limitado a 


los contenidos desarrollados durante su permanencia.   


  


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


Para la evaluación se considerará: 


• La adecuación a las consignas. 


• El dominio de las competencias léxica, gramatical, discursiva y pragmática tanto en la 


producción escrita cuanto en la oral. 


• Los resultados de la descripción gramatical y de la reflexión metalingüística. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


Para el alumnado promocional y regular, la bibliografía obligatoria es la que aparece pautada 


en cada unidad con indicación de números de páginas correspondientes a los libros listados 


abajo. El resto de la bibliografía listada es para consultas ocasionales en el desarrollo de la 


materia. Para el alumnado libre, se exige esa misma bibliografía más la lectura de un libro 


completo sobre la problematización de la noción de norma lingüística, temática para la cual se 


recomienda Bagno (2007) o Bagno (2009).  


En los casos en los que la bibliografía no se encuentre disponible en la biblioteca de la 


Facultad de Lenguas – UNC, sí lo estará como material de cátedra.  


Las eventuales modificaciones en la bibliografía –general y de cada unidad– serán 


comunicadas oportunamente a través del aula virtual de la asignatura. 


 


Antunes, I. (2007). Muito além da gramática. São Paulo: Parábola. 


Azeredo, J. C. (2008). Gramática Houaiss da língua portuguesa. São Paulo: Publifolha. 


Bagno, M. (2001). Português ou brasileiro? Um convite à pesquisa. São Paulo: Parábola. 


Bagno, M. (2007). Nada na língua é por acaso. Por uma pedagogia da variação linguística. São 


Paulo: Parábola. 


Bagno, M. (2009). Não é errado falar assim! Em defesa do português brasileiro. São Paulo: 


Parábola.  


Bagno, M. (2012). Gramática pedagógica português brasileiro. São Paulo: Parábola. 


Bechara, E. (2007). Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna. 







Bechara, E. (2008). O que muda com o novo acordo ortográfico. Rio de Janeiro: Nova 


Fronteira. 


Bechara, E. (2010). Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 


Camacho, R. G. (2013). Construções relativas nas variedades do português: uma interpretação 
discursivo-funcional. En Filologia e Linguística Portuguesa, 15 (1), 179-214. 


Câmara Jr., J. M. (1977). Dicionário de linguística e gramática. Petrópolis: Vozes. 


Castilho, A. T. (2010). Nova gramática do português brasileiro. São Paulo: Contexto. 


Castilho, A. T. & Elias, V. M. (2012). Pequena gramática do português brasileiro. São Paulo: 


Contexto. 


Cunha, C. F. & Cintra, L. F. L. 1999. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de 


Janeiro: Nova Fronteira. 


Cegalla, D. P. (2005). Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Editora Nacional. 


Cegalla, D. P. (2007). Dicionário de dificuldades da língua portuguesa. Porto Alegre: L&PM. 


Ferrarezi Jr., C. & Teles, I. M. (2008). Gramática do brasileiro. São Paulo: Globo. 


Franchi, C. et. al. (2008). ¿Mas o que é mesmo “gramática”? São Paulo: Parábola.  


Henriques, C. C. (2009). Nomenclatura gramatical brasileira 50 anos depois. São Paulo: 


Parábola. 


Instituto Antônio Houaiss. (2008). Escrevendo pela nova ortografia. São Paulo: Publifolha. 


Kehdi, V. (2005). Morfemas do português. São Paulo: Ática. 


Kuhn, T. Z. et al. (Orgs.). (2023). Português língua pluricêntrica: das políticas às práticas. 


Campinas: Pontes. 


Ilari. R. (2002). Introdução ao estudo do léxico. São Paulo: Contexto. 


Ilari. R.  & Basso, R. (2006). O português da gente. São Paulo: Contexto. 


Leite, M. Q. (2008). Preconceito e intolerância na linguagem. São Paulo: Contexto. 


Luft, C. P. (2002). Moderna gramática brasileira. São Paulo: Globo. 


Masip, V. (2000). Gramática do português como língua estrangeira. Fonologia, ortografia e 


morfossintaxe. São Paulo: EPU. 


Neves, M. H. M. (2000). Gramática de usos do português. São Paulo: UNESP. 


Neves, M. H. M. (2003). Guia de uso do português. Confrontando regras e usos. São Paulo: 


UNESP. 


Perini, M. A. (2004). Gramática descritiva do português. São Paulo: Ática. 


Perini, M. A. (2005). Sofrendo a gramática. São Paulo: Ática. 


Perini, M. A. (2006). Princípios de linguística descritiva. São Paulo: Parábola. 


Perini, M. A. (2008). Estudos de gramática descritiva. As valências verbais. São Paulo: 


Parábola. 


Perini, M. A. (2010). Gramática do português brasileiro. São Paulo: Parábola. 


Possenti, S. (2009). Língua na mídia. São Paulo: Parábola. 


Possenti, S. (2011). Questões de linguagem. Passeio gramatical dirigido. São Paulo: Parábola. 


Rosa, M. C. (2008). Introdução à morfologia. São Paulo: Contexto. 


Souza e Silva, M. C. P. & Koch, I. G. V. (2007). Linguística aplicada ao português: morfologia. 


São Paulo: Cortez. 


Vieira, S. R. et al. (Orgs.). (2023). Variação linguística, ensino e interfaces: resultados e 


propostas. São Paulo: Pimenta Cultural. 
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Asignatura: Lengua Portuguesa II 


Cátedra: Única  


Docente responsable: Juan José Rodríguez 


Sección: Portugués 


Carrera: Profesorado de Portugués  


Curso: segundo 


Régimen de cursado: anual 


Carga horaria semanal: 3 horas 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente. 


 


Fundamentación. 


Los seres humanos inscriben sus actividades en el seno de una sociedad y en el marco de la 


interacción social se desarrollan las lenguas naturales, verdaderos sistemas históricos. En este 


último sentido, consideramos fundamental el abordaje de muestras de lengua diversas que 


permitan una aproximación al estado actual del portugués brasileño, y a partir de ellas, el 


establecimiento de un diálogo reflexivo entre la lengua que aprenden (el portugués) y la lengua 







que más conocen (el castellano), y diferentes configuraciones culturales asociadas a ellas. 


Tomando como eje de la propuesta a los destinatarios de este espacio de formación, y el 


desarrollo de sus capacidades, tanto lingüístico-comunicativas como analítico-reflexivas, se 


pretende habilitar la construcción de un saber individual sobre las lenguas en la comparación y 


el contraste de sus funcionamientos considerando su heterogeneidad constitutiva, a través de 


la realización de prácticas lingüísticas situadas.  


Se espera que al finalizar el trayecto didáctico-pedagógico propuesto por la materia el 


estudiante sea capaz de: 


Objetivos Generales. 


1. Dar cuenta de la integración de los contenidos desarrollados en la presente asignatura 


con los conocimientos adquiridos en Lengua Portuguesa I. 


2. Aplicar nociones fundamentales y básicas, presentadas y ejercitadas en clase, en torno 


del funcionamiento del portugués brasileño en la comprensión y producción de 


diferentes textos orales y escritos.  


3. Valerse de nociones provenientes de la Lingüística y disciplinas afines para el análisis, la 


comprensión y producción de diferentes géneros textuales. 


Objetivos Específicos. 


1. Producir evidencias del mejoramiento de sus capacidades lingüísticas con respecto a 


etapas anteriores. 


2. Analizar de forma justificada y producir con adecuación enunciados tanto orales como 


escritos en portugués brasileño en el marco de diversas situaciones comunicativas. 


3. Reconocer y poder explicitar los puntos de aproximación y de distanciamiento en el 


funcionamiento de las lenguas (el portugués de Brasil y el castellano rioplantense). 







Contenidos. 


 Lectura y reflexión: Itinerarios de lectura y producción: 


Unidad 


1 


Identidades personales, 


profesionales y sociales.  


Biografía. Presentaciones personales y 


profesionales. 


Aspectos lingüístico-discursivos: Revisión de 


tiempos verbales: pretéritos del Indicativo y del 


Subjuntivo. Correlación de tiempos y modos. Uso de 


pronombres personales. Aspectos del vernáculo 


brasileño contemporáneo. 


Unidad 


2 


Prácticas sociales: nexo 


entre los individuos y la 


sociedad 


Poemas, canciones. Reportagens (escritas y 


audiovisuales). Aspectos lingüístico-discursivos: 


Artículos. Adjetivos y su flexión. Construcciones 


relativas. 


Unidad 


3 


Ambiente y salud Artículos de divulgación científica. Entrevistas. 


Propaganda y campañas. Aspectos lingüístico-


discursivos: Verbos ter, haver, estar. Gerundio. 


Fraseología. 


Unidad 


4 


Educación Noticias. Columnas de opinión. Aspectos lingüístico-


discursivos: Demostrativos y la construcción de la 


referencia, genericidad y especificidad.  


Unidad 


5 


Economía y consumo Anuncios publicitarios. Noticias. Aspectos 


lingüístico-discursivos: Infinitivo. 


Modalidad de trabajo. 


Se adopta como principal estrategia didáctica la denominada “aula invertida” (flipped 


classroom). En ese marco, se facilitará a los estudiantes la planificación de los aprendizajes 


(cronograma), los materiales de estudio (textos, audios, vídeos, presentaciones) para que 


puedan abordar y estudiar los contenidos con anticipación a los encuentros semanales cuando, 


mediante actividades de aplicación, de resolución de problemas o de discusión, entre otras, 


podrán afianzar los aprendizajes, resolver dudas, profundizar aspectos relevantes y adoptar un 


postura crítica y reflexiva sobre los contenidos estudiados. 


El docente asumirá un rol de conductor y facilitador de los aprendizajes, otorgando al 


estudiantado mayor autonomía y responsabilidad con respecto a la organización del proceso. 







Para lograr los objetivos planteados en el programa se propondrán diversas actividades que, 


de manera individual o preferente asociadas, involucren el uso de las cuatro macro-habilidades: 


comprensión oral y escrita y producción oral y escrita. 


Modalidad de evaluación conforme a la reglamentación vigente. 


Alumnos Regulares: 


Para obtener la regularidad el estudiante deberá obtener un promedio no inferior a 4 (cuatro), 


resultante de la aprobación de dos parciales con nota igual o superior a 4 (cuatro), con la 


posibilidad de recuperar un parcial por ausencia o aplazo. Los alumnos regulares deberán 


rendir un examen final escrito y oral en fecha fijada por el Área Enseñanza de la Facultad de 


Lenguas. Por condiciones especiales remitirse a la reglamentación vigente. 


Alumnos Libres: 


Para rendir el examen final escrito y oral de la asignatura, correspondiente a los alumnos libres, 


en la fecha establecida por el Área de Enseñanza, el estudiante deberá cumplir con la 


presentación de un trabajo escrito de su autoría. Para este trabajo, el estudiante deberá 


solicitar las consignas al profesor de la cátedra 60 (sesenta) días antes del examen final. El 


trabajo deberá ser entregado 30 (treinta) días antes de la fecha del examen final y, para su 


aprobación, se exigirá un mínimo de 60 % de acuerdo con el baremo de la Facultad de 


Lenguas. El alumno tendrá derecho a una instancia de consulta para evacuar dudas antes de 


la entrega del trabajo y a una instancia de devolución con la entrega de la corrección. El trabajo 


aprobado tendrá vigencia por dos (2) años y un (1) turno.  


Criterios de evaluación 


El estudiantado será evaluado en su desempeño en lengua portuguesa en actividades que 


demanden comprensión y producción oral y escrita. Se tendrán en cuenta los siguientes 


aspectos: la adecuación al tema, a la situación y al interlocutor; la corrección gramatical; la 


coherencia y la cohesión; la pronunciación y la fluidez y la capacidad para reflexionar sobre los 


diferentes temas de la asignatura y para vincularlos entre sí. Se tendrán en cuenta, asimismo, 


el uso de metalenguaje y el posicionamiento crítico. 


 







Bibliografía. 


Antunes, I. (2005). Lutar com palavras: coesão e coerencia. São Paulo: Parábola Editorial. 


Bagno, M. (2009). Não é errado falar assim! Em defesa do português brasileiro. São Paulo: Parábola 
Editorial. 


Celada, M. T. y González, N. M. (coord.) (2008) “Gestos trazan distinciones entre la lengua española y 


el portugués brasileño”, SIGNOS ELE, nº 1-2, diciembre 2008. Disponible en: 


http://p3.usal.edu.ar/index.php/ele/article/view/1375, ISSN: 1851-4863  


Fanjul, A. P. y González, N. M. (2014). Espanhol e português brasileiro: estudos comparados. São 
Paulo: Parábola Editorial. 


González, N. M. (2005) Quantas caras tem a transferência? Os clíticos no processo de 


aquisição/aprendizagem do Espanhol/Língua Estrangeira. En Bruno, F. C. (org.) et alii (2005): Ensino e 


aprendizagem de línguas estrangeiras: reflexão e prática. São Carlos (SP): Claraluz, pp. 53-70.  


Silva, G. A. N., Tomaiolo, L. G., Rocha, N. A., Matos, T. L. C. Ferreira, T. C. da S. (2021). Tirando de 
letra: português brasileiro para estrangeiros. Araraquara: Letraria. 


Jornais e Revistas:  


Agência Brasil https://agenciabrasil.ebc.com.br  


Correio Brasiliense https://www.correiobraziliense.com.br  


Estado de São Paulo (Estadão) https://www.estadao.com.br  


Folha de S.Paulo https://www.folha.uol.com.br/  


Jornal do Brasil - https://www.jb.com.br/ 


Mídia Ninja https://midianinja.org/  


O Estado de Minas https://www.em.com.br  


O globo https://oglobo.globo.com  


Revista Carta Capital https://www.cartacapital.com.br/  


Revista Fórum https://revistaforum.com.br/  


Zero Hora https://gauchazh.clicrbs.com.br 



http://p3.usal.edu.ar/index.php/ele/article/view/1375

https://agenciabrasil.ebc.com.br/

https://www.correiobraziliense.com.br/

https://www.estadao.com.br/

https://www.folha.uol.com.br/

https://www.jb.com.br/

https://midianinja.org/

https://www.em.com.br/

https://oglobo.globo.com/

https://www.cartacapital.com.br/

https://revistaforum.com.br/

https://gauchazh.clicrbs.com.br/





Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través del aula 


virtual de la asignatura. 
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Asignatura: Lingüística 


Cátedra: Única 


Docente responsable: Dr. Alejandro Ballesteros 


Sección: Portugués 


Carrera/s: Profesorado de Portugués 


Curso: 2° 


Régimen de cursado: Anual 


Carga horaria semanal: 3 (tres) horas semanales  


 


Correlatividades: Especificadas en el plan de estudios vigente. 


 
 
 


 


 


 







FUNDAMENTACIÓN 


Lingüística presenta al alumnado del Profesorado de Portugués un panorama general de la 


lingüística tomando como punto de partida las reflexiones fundacionales de Ferdinand de 


Saussure, en relación con las cuales se dimensionan los desarrollos posteriores, ya sea por 


continuidad directa de las ideas saussureanas o por focalización de temas por él dejados de 


lado o en un segundo plano.  


El eje adoptado para la organización de los contenidos es la construcción del objeto de estudio 


de cada corriente lingüística considerada y las rupturas, continuidades y puntos de contacto 


que pueden observarse entre ellas. De este modo, se propicia un dimensionamiento 


epistemológico de cada teoría y una presentación de la lingüística como un campo constituido 


por teorías diversas, a menudo divergentes, y abierto a la polémica. Se da particular énfasis a 


las diferentes conceptualizaciones de lengua y lenguaje dado que ellas constituyen la base 


teórica de la enseñanza de la lengua en la medida en que definen el objeto a enseñar/aprender 


y cómo se adquiere el conocimiento lingüístico, a la vez que presuponen una determinada 


relación entre sujeto y lenguaje y entre lenguaje y sociedad.  


Por estar inserta la materia en el Profesorado de Portugués, el estudio se centra en las 


reflexiones teóricas llevadas a cabo por lingüistas brasileños, tanto en relación con la teoría 


lingüística misma como respecto de cuestiones propias del portugués brasileño. De este modo, 


se pone de relieve cómo las diferentes teorías lingüísticas han sido recibidas y reelaboradas en 


Brasil en función de problemáticas específicas.      


 


OBJETIVOS 


I. Generales 


Al cursar y aprobar la materia el alumnado estará en condiciones de: 


• Apreciar el valor del trabajo grupal. 


• Valorar la función de la teoría. 


• Usar el metalenguaje propio de los estudios lingüísticos. 


• Adoptar una postura crítica frente a la bibliografía. 


• Justificar la importancia de los estudios lingüísticos en la formación de docentes críticos. 


 


II. Específicos 


Al cursar y aprobar la materia el alumnado estará en condiciones de: 


• Caracterizar la constitución y el desarrollo de la lingüística como ciencia. 


• Explicar los fundamentos epistemológicos de las teorías lingüísticas consideradas. 


• Comparar teorías lingüísticas. 


• Definir los conceptos centrales de las teorías lingüísticas estudiadas. 


• Usar categorías teóricas en la problematización y el análisis lingüístico de discursos en 


portugués. 


• Reconocer sustentos y/o supuestos teóricos. 


• Establecer relaciones entre las diferentes teorías lingüísticas y los diversos enfoques y 


métodos de la didáctica de lenguas extranjeras. 


• Demostrar una actitud crítica frente a producciones lingüísticas de circulación social. 


 







CONTENIDOS 


 


Unidade 1 


A linguística. As linguísticas formais. 


 


1. 1. A linguística: definições, cientificidade e recortes. 


Bibliografia: 


Rangel (2007). Em Bagno, pp. 9-16. 


Rosa (2022), pp. 93-123. 


Xavier & Cortez (Orgs.). (2003), pp. 71-76, 159-174, 183-192. 


 


1. 2. A linguística de F. de Saussure. A construção do objeto de estudo. O método. A noção de 


sistema. As dicotomias da linguística saussuriana: língua e fala; forma e substância; sincronia e 


diacronia; relações sintagmáticas e relações associativas; significado e significante; 


mutabilidade e imutabilidade. A arbitrariedade do signo linguístico. A recepção e os 


desenvolvimentos da linguística saussuriana no Brasil. 


Bibliografia: 


Benveniste (2005 [1966]), pp. 53-59. 


Câmara Jr. (1975), pp. 127-133. 


Fiorin (2016). Em Faraco (Org.), pp. 165-182. 


Pietroforte (2003). Em Fiorin (Org.), pp. 75-93. 


Saussure (1988 [1916]), pp. 7-28, 79-147. 


Silveira (2016). Em Faraco (Org.), pp. 183-205. 


 


1.3. Panorama dos estruturalismos em linguística. O estruturalismo no Brasil. 


Bibliografia: 


Costa (2008). Em Martelotta (Org.), pp. 113-126. 


Ilari (2004). Em Mussalim & Bentes (Orgs.), pp. 53-92. 


Martelotta (2008). Em Martelotta (Org.), pp. 37-41. 


 


1. 4. O gerativismo. Diferenças e continuidades com o estruturalismo. A linguística de N. 


Chomsky. O programa gerativista. Objeto de estudo. Adequação descritiva e adequação 


explicativa. Competência e performance. O inatismo. A linguística brasileira e o gerativismo.  


Bibliografia: 


Borges Neto (2004). Em Mussalim & Bentes (Orgs.), pp. 93-129. 


Chomsky (1998): 17-38. 


Kenedy (2008). Em Martelotta (Org.), pp. 127-140. 


Kenedy (2013), pp. 25-88. 


 


Unidade 2 


Da linguística da língua à linguística do discurso.  


 


2. 1. A enunciação. É. Benveniste e os desenvolvimentos posteriores. O discurso como 


atividade do sujeito. Heterogeneidade e opacidade. Enunciador e enunciatário. As categorias 







de sujeito, tempo e espaço. A enunciação e a análise do discurso. A linguística brasileira e a 


enunciação.  


Bibliografia: 


Benveniste (2006 [1970]), pp. 81-90. 


Brandão (2001). Em Brait (Org.), pp. 59-69. 


Fiorin (2008), pp. 27-58. 


Flores (2013), pp. 161-177. 


Flores & Teixeira (2008), pp. 29-44. 


 


2. 2. A pragmática. J. P. Austin e a teoria dos atos de fala. H. P. Grice, o Princípio Cooperativo 


e as máximas conversacionais. A pragmática e a análise do discurso. A linguística brasileira e a 


pragmática.  


Bibliografia: 


Fiorin (2003). Em Fiorin (Org.), pp. 165-186. 


Kerbrat-Orecchioni (2005), pp. 17-43. 


Rajagopalan (2010), pp. 7-19, 255-267. 


Rajagopalan (2014). Em Silva, Ferreira & Alencar (Orgs.), pp. 11-14.  


 


Unidade 3 


A linguística aplicada no Brasil. 


 


3. 1. A linguística aplicada indisciplinar. Definição e perspectivas.  


Bibliografia: 


Moita Lopes (2006). Em Moita Lopes (Org.), pp. 13-44, 85-107. 


Moita Lopes (2009). Em Pereira & Roca (Orgs.), pp. 11-24. 


 


3. 2. A linguística crítica. Definição e perspectivas. 


Bibliografia: 


Rajagopalan (2003), pp. 123-141. 


Melo (2018). Em Batista Jr., Sato & Melo, pp. 20-35. 


 


3. 3. A linguística queer. Formulações iniciais e desenvolvimentos atuais no Brasil.  


Bibliografia:  


Borba (2015), pp. 91-107.  


Borba (2020). Em Borba (Org.), pp. 8-40. 


Melo (2020). Em Melo & Azevedo (Orgs.), pp. 12-24. 


 


Unidade 4 


Linguagem e sociedade.  


 


4. 1. A sociolinguística. U. Weinreich, W. Labov e M. I. Herzog: a noção de heterogeneidade 


ordenada. A sociolinguística variacionista. A sociolinguística no Brasil. 


Bibliografia: 


Camacho (2013), pp. 25-36. 







Coelho, Gorski, Souza & May (2015), pp. 55-96. 


Faraco (2006). Em Weinreich, Labov & Herzog (2006 [1968]), pp. 9-29. 


Mollica (2004). Em Mollica & Braga (Orgs.), pp. 9-14. 


 


4. 2. A ecolinguística. Conceitos centrais. O ecossistema social da língua. A ecolinguística 


brasileira.  


Bibliografia: 


Couto (2009), pp. 7-31. 


Couto (2016). Em Mollica & Ferrarezi Junior, pp. 87-95. 


 


4. 3. A glotopolítica. Formulação inicial e desenvolvimentos posteriores. Norma linguística e 


preconceito linguístico. A glotopolítica no Brasil. 


Bibliografia: 


Bagno (2017), pp. 1-65-166, 349-354, 374-382. 


Guespin & Marcellesi (2021 [1986]). Em Savedra, Pereira & Lagares (Orgs.), pp. 11-49. 


Lagares (2021). Em Savedra, Pereira & Lagares (Orgs.), pp. 51-62. 


Rajagopalan (2011). Em Lagares & Bagno (Orgs.), pp. 121-128. 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 


En el desarrollo de los contenidos de la cátedra se alternarán secuencias de exposición a cargo 


del docente y de presentación de tareas de indagación bibliográfica y de lectura y análisis 


guiado de textos por parte del alumnado. Para cada contenido de cada una de las unidades se 


ha seleccionado una bibliografía específica en portugués. En todos los casos, la bibliografía 


discriminada por unidad es de lectura obligatoria, será indicada con anterioridad al desarrollo 


de cada tema y se la trabajará con guías de lectura. Es deseable que el alumnado tenga leído 


el material correspondiente antes de su tratamiento en clase para, de este modo, propiciar la 


interacción dialógica en el desarrollo de los temas. Se trabajará, además, material multimedia 


pertinente para cada tema.  


Se prevé la incorporación de un porcentaje –adecuable a las necesidades del alumnado– de 


clases asincrónicas de entre el 15% y el 30 % de la carga horaria.  


  


MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


La asignatura admite dos modalidades de estudiantes: 


Alumnos regulares: 


Para obtener la regularidad en Lingüística, el alumnado deberá rendir 3 (tres) parciales que 


consistirán en la exposición oral sobre temas del programa previamente asignados. La nota de 


cada parcial no podrá ser inferior a 4 (cuatro), que equivale a un 60% (sesenta por ciento) en el 


baremo de la Facultad de Lenguas – UNC. Se puede recuperar un parcial por ausencia o 


aplazo. El examen final es oral y consiste en una exposición sobre un tema del programa a 


elección del estudiante; podrá incluir también preguntas orientadas a vincular el tema elegido 


con otros afines del programa. Se recomienda escribir previamente la exposición; para su 


presentación, el estudiante podrá contar al momento del examen con apoyos escritos y 


recursos digitales, si lo desea. Para la preparación de este examen podrá realizar consultas de 







forma personal en la Facultad –en horarios previamente acordados con el docente–, por el aula 


virtual o por e-mail.  


Alumnos libres: 


Para rendir Lingüística en condición de libre, el alumno deberá cumplir previamente con la 


presentación y aprobación de un trabajo escrito, para el que deberá solicitar las consignas al 


profesor como mínimo 60 (sesenta) días antes de la fecha prevista para el turno de examen 


final. Durante la realización de ese trabajo, el estudiante podrá realizar consultas presenciales 


–en días y horarios previamente convenidos con el docente–, por el aula virtual o por e-mail. El 


trabajo debe ser entregado por como mínimo 30 (treinta) días antes de la fecha del examen 


final, que es oral y consiste en una exposición sobre un tema del programa a elección del 


estudiante; podrá incluir también preguntas orientadas a vincular el tema elegido con otros 


afines del programa. Se recomienda escribir previamente la exposición; para su presentación, 


el estudiante podrá contar al momento del examen con apoyos escritos y recursos digitales, si 


lo desea. Para la preparación de este examen podrá realizar consultas de forma personal en la 


Facultad –en horarios previamente acordados con el docente–, por el aula virtual o por e-mail. 


En todos sus detalles la modalidad de evaluación será conforme a la reglamentación vigente.  


Alumnos internacionales (si los hubiere):  


Realizarán las mismas actividades y evaluaciones que los alumnos regulares realicen durante 


el período de su estancia, en el que tendrán las mismas exigencias de asistencia y de 


aprobación. De ser necesario, tendrán la posibilidad de un recuperatorio específico, limitado a 


los contenidos desarrollados durante su permanencia.   


 


 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


• Uso de conceptos y categorías teóricas. 


• Precisión conceptual. 


• Posicionamiento crítico respecto de la bibliografía. 


• Organización en la exposición. 


• Producción lingüística adecuada al género académico en portugués. 


 


BIBLIOGRAFÍA 


Para el alumnado promocional y regular, la bibliografía obligatoria es la que aparece pautada 


en cada unidad con indicación de números de páginas correspondientes a los libros listados 


abajo. El resto de la bibliografía listada es para consultas ocasionales en el desarrollo de la 


materia. Para el alumnado libre, se exige esa misma bibliografía más la lectura de un libro 


completo que plantee críticamente la relación entre lenguaje y sociedad, temática para la cual 


se recomienda Rajagopalan (2003) o Camacho (2013).  


En los casos en los que la bibliografía no se encuentre disponible en la biblioteca de la 


Facultad de Lenguas – UNC, sí lo estará como material de cátedra.  


Las eventuales modificaciones en la bibliografía –general y de cada unidad– serán 


comunicadas oportunamente a través del aula virtual de la asignatura. 


 


Bagno, M. (1999). O preconceito linguístico. São Paulo: Loyola. 


Bagno, M. (Org.). (2002). Linguística da norma. São Paulo: Loyola. 







Bagno, M. (2007). Nada na língua é por acaso. São Paulo: Parábola. 


Bagno, M. (2017). Dicionário crítico de sociolinguística. São Paulo: Parábola.  


Batista Jr., J. R. L., Sato, D. T. B. & Melo, I. F. (Orgs.). (2018). Análise de discurso crítica para 


linguistas e não linguistas. São Paulo: Parábola. 


Benveniste, E. (2005) [1966]. Problemas de linguística geral I. Campinas: Pontes. 


Benveniste, E. (2006) [1974]. Problemas de linguística geral II. Campinas: Pontes. 


Borba, R. (2015). Linguística Queer: uma perspectiva pós-identitária para os estudos da 


linguagem. En Revista Entrelinhas, 9 (1), 91-107. 


Borba, R. (2020). Falantxs transviadxs: linguística queer e performatividades monstruosas. En 


Cadernos de Linguagem e Sociedade, 20 (2), 387-409 


Borba, R. (Org.). (2020). Discursos transviados. Por uma linguística queer. São Paulo: Cortez.  


Borges Neto, J. (2004). Ensaios de filosofia da linguística. São Paulo: Parábola. 


Bortoni-Ricardo, S. M. (2014). Manual de sociolinguística. São Paulo: Contexto. 


Brait, B. (Org.). (2001). Estudos enunciativos no Brasil. Histórias e perspectivas. São Paulo: 


Pontes/FAPESP. 


Cabral, L. S. (1988) [1971]. Introdução à linguística. Rio de Janeiro: Globo. 


Camacho, R. G. (2013). Da linguística formal à linguística social. São Paulo: Parábola.  


Câmara Jr., J. M. (1975). História da linguística. Petrópolis: Vozes. 


Câmara Jr., J. M. (1977). Dicionário de linguística e gramática. Petrópolis: Vozes. 


Chomsky, N.  (2002). Novos horizontes no estuda da linguagem. São Paulo: UNESP. 


Chomsky, N.  (2006). Sobre natureza e linguagem. São Paulo: Martins Fontes. 


Chomsky, N.  (2008). Arquitetura da linguagem. Bauru: EDUSC. 


Chomsky, N. (1998). Linguagem e mente. Brasília: UnB. 


Coelho, I. L., Gorski, E. M. Souza, C. M. N. & May, G. H. (2015). Para conhecer 


sociolinguística. São Paulo: Contexto. 


Correa, D. A. (Org.). 2007. A relevância social da linguística. São Paulo: Parábola. 


Couto, H. H. (2009). Linguística, ecologia e ecolinguística. São Paulo: Contexto. 


Faraco, C. A.  (2008). Norma culta brasileira, desatando alguns nós. São Paulo: Parábola. 


Faraco, C. A.  (Org.). (2016). O efeito Saussure. Cem anos do Curso de Linguística Geral. São 


Paulo: Parábola.  


Faraco, C. A. (Org.). (2001). Estrangeirismos, guerras em torno da língua. São Paulo: Parábola. 


Fiorin, J. L. (2008). As astúcias da enunciação. São Paulo: Ática. 


Fiorin, J. L. (Org.). (2003). Introdução à linguística I. Objetos teóricos.  São Paulo: Contexto. 


Fiorin, J. L. (Org.). (2003). Introdução à linguística II. Princípios de análise.  São Paulo: 


Contexto. 


Flores, V. N. & Teixeira, M. (2008). Introdução à linguística da enunciação. São Paulo: 


Contexto. 


Flores, V. N. (2013). Introdução à teoria enunciativa de Benveniste. São Paulo: Parábola. 


Flores, V. N. et al. (2008). Enunciação e gramática. São Paulo: Contexto. 


Flores, V. N. et al. (2009). Dicionário de linguística da enunciação. São Paulo: Contexto. 


Hjelmslev, L. (2013) [1961]. Prolegômenos a uma teoria da linguagem. São Paulo: Perspectiva.  


Kenedy. E. (2013). Curso básico de linguística gerativa. São Paulo: Contexto.  


Kerbrat-Orecchioni, C. (2005). Os atos de linguagem no discurso. Niterói: Eduff. 







Lagares, C. X. & Bagno, M. (Orgs.). (2011). Políticas da norma e conflitos linguísticos. São 


Paulo: Parábola.  


Lagares, X. C. (2018). Qual política linguística? Desafios glotopolíticos contemporâneos. São 


Paulo: Parábola. 


Lopes da Silva, F. & Rajagopalan, K. (Orgs.). (2004). A linguística que nos faz falhar. São 


Paulo: Parábola. 


Lucchesi, D. (2004). Sistema, mudança e linguagem. São Paulo: Parábola.  


Lucchesi, D. (2015). Língua e sociedade partidas. A polarização sociolinguística no Brasil. São 


Paulo: Contexto. 


Lyons, J. (1987). Linguagem e linguística. Uma introdução. Rio de Janeiro: LTC. 


Maingueneau, D.  (2008). Gênese dos discursos. São Paulo: Parábola. 


Maingueneau, D. (2006). Cenas da enunciação. São Paulo: Contexto. 


Maingueneau, D. (2015). Discurso e análise do discurso. São Paulo: Parábola. 


Martelotta, M. E. (Org.). (2008). Manual de linguística. São Paulo: Contexto. 


Melo, I. F. & Azevedo, N. D. (Orgs.). (2020). Corpos dissidentes, corpos resistentes: do caos à 


lama. Realize: Campina Grande.   


Moita Lopes, L. P. (Org.). (2006). Por uma linguística aplicada indisciplinar. São Paulo: 


Parábola. 


Mollica, M. C & Ferrarezi Junior, C. (Orgs.). (2016). Sociolinguística/sociolinguísticas. Uma 


introdução.  São Paulo: Contexto.  


Mollica, M. C. & Braga, M. L. (Orgs.). (2004). Introdução à sociolinguística. São Paulo: 


Contexto. 


Mussalim, F. & Bentes, A. C. (Orgs.). (2000). Introdução à linguística 1. Domínios e fronteiras. 


São Paulo: Cortez. 


Mussalim, F. & Bentes, A. C. (Orgs.). (2000). Introdução à linguística 2. Domínios e fronteiras. 


São Paulo: Cortez. 


Mussalim, F. & Bentes, A. C. (Orgs.). (2004). Introdução à linguística 3. Fundamentos 


epistemológicos. São Paulo: Cortez. 


Orlandi, E. P. & Guimarães, E. (Orgs.). (2002). Institucionalização dos estudos da linguagem. 


Campinas: Pontes. 


Orlandi, E. P. (1992). O que é linguística. São Paulo: Brasiliense. 


Orlandi, E. P. (Org.). (2001). História das ideias linguísticas. Campinas: Pontes. 


Pereira, R. C. & Roca, P. (2009). Linguística aplicada. Um caminho com diferentes acessos. 


São Paulo: Contexto. 


Possenti, S. (2008). Os limites do discurso. São Paulo: Parábola. 


Possenti, S. (2009). Questões para analistas do discurso. São Paulo: Parábola. 


Rajagopalan, K. (2003). Por uma linguística crítica. São Paulo: Parábola. 


Rajagopalan, K. (2010). Nova pragmática. Fases e feições de um fazer. São Paulo: Parábola.  


Resende, V. M. & Ramalho, V. (2006). Análise de discurso crítica. São Paulo: Contexto.  


Rosa, M. C. (2022). Uma viagem com a linguística. São Paulo: Pá de Palavra. 


Saussure, F. de. (1988) [1916]. Curso de linguística geral. São Paulo: Cultrix. 


Savedra, M. M. G., Pereira, T. C. A. S. & Lagares, X. C. (Orgs.). (2021). Glotopolítica y práticas 


de linguagem. Niterói: Eduff. 







Scherre, M. M. P. (2005). Doa-se lindos filhotes de poodle. Variação linguística, mídia e 


preconceito. São Paulo: Parábola. 


Signorini, I. (Org.). (2008). Situar a linguagem. São Paulo: Parábola. 


Silva, D. N., Ferreira, D. N. M. & Alencar, C. N. (Orgs.). (2014). Nova pragmática. Modos de 


fazer. São Paulo: Cortez.  


Tarallo, F. (2007) [1986]. A pesquisa sociolinguística. São Paulo: Ática. 


Weinreich, U., Labov, W. & Herzog, M. I. (2006) [1968]. Fundamentos empíricos para uma 


teoria da mudança linguística. São Paulo: Parábola. 


Xavier, C. A. & Cortez, S. (Orgs.). (2003). Conversa com linguistas. São Paulo: Parábola. 
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Asignatura: PSICOLOGÍA EDUCACIONAL 


Cátedra: Única 


Docente responsable: Dra. Carla Haydeé Falavigna 


Sección Portugués  


Carrera/s: PROFESORADO 


Curso: 2º año 


Régimen de cursado: CUATRIMESTRAL 


Carga horaria semanal: 4 horas. 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente. 


1. FUNDAMENTACIÓN 
 La materia Psicología Educacional, única psicología en los planes de estudio de los profesorados 


que ofrece la Facultad de Lenguas, tiene la responsabilidad de acercar al estudiantado los desarrollos 


psicológicos en el campo educativo que pudiesen ser de utilidad para futuros/as profesores en 


lenguas. El carácter multidimensional del hecho educativo y la práctica educativa como objeto 


complejo tornan necesarios una mirada y un abordaje interdisciplinarios. Así, en la unidad 


introductoria se acercan los debates actuales sobre las relaciones entre Psicología y Educación, 


trabajando sobre la importancia de la disciplina psicológica1 para entender/pensar lo que sucede en 


las aulas. 


 A continuación, el programa aborda al sujeto implicado en el hecho educativo, esto es: el sujeto del 


aprendizaje, por un lado, y el sujeto de la enseñanza, por el otro. Hablamos de sujeto y de 


subjetividades en juego porque concebimos al sujeto como sujeto social, cognoscente y afectivo, 


inserto en una trama de relaciones que lo constituyen; en un espacio cultural, social, económico, 


 
1 Su función es abrir perspectivas de análisis sobre los alcances de la Psicología como disciplina que posibilita abordar los 
problemas educativos, desde una mirada que va más allá de la disciplina específica en juego (en este caso lengua 
extranjera o materna, según corresponda). 







 


 


político e histórico que lo singularizan. Es necesario que futuros/as profesores/as de Lenguas 


conozcan al sujeto del aprendizaje, no sólo con relación a cómo éste aprende, sino también con 


relación a cómo tal sujeto es construido sociohistóricamente. Por ello, en la unidad que aborda el 


sujeto del aprendizaje, nos detenemos en el sujeto epistémico, el sujeto del lenguaje y el sujeto 


social. Entendemos que la Psicología Genética desarrollada por Jean Piaget y la Psicología Socio 


histórica postulada por Lev Vygotsky son los cuerpos teóricos2 más pertinentes para trabajar con 


conceptos que explican el desarrollo del sujeto epistémico y del lenguaje. 


 La Psicología Genética posibilita la comprensión del proceso de construcción del conocimiento. La 


idea central de esta teoría es que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino que es el 


producto de una interacción entre el sujeto y el objeto de conocimiento. El sujeto construye 


conocimiento a medida que interactúa con la realidad. Esta construcción se realiza mediante varios 


procesos, entre ellos la dialéctica entre asimilación y la acomodación resultan fundamentales. El 


autor también subraya la importancia del conflicto cognitivo, en el desarrollo mental del sujeto, y la 


revalorización del "error constructivo" como parte del proceso de aprendizaje. 


 La Psicología sociohistórica se basa en la internalización de los aspectos que pasan a incorporarse, 


reestructurando el plano interno de la mente. Esa internalización es indirecta, necesita de un 


intermediario cuyo punto de partida es el medio social. Estos desarrollos aportan perspectivas de 


análisis en relación con la incidencia de la cultura y la educación, pudiendo fundamentarse así la 


mediación docente. La noción vygotskiana de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) constituye un 


fundamento teórico sólido en que puede apoyarse el futuro profesor para orientar al alumno hacia el 


logro de aprendizajes cada vez más complejos. 


 Este sujeto epistémico y del lenguaje es al mismo tiempo un sujeto social construido socio-


históricamente. En ese sentido, es que en el último segmento de la segunda unidad nos detenemos 


a revisar cómo se están modificando las fronteras entre la infancia y la adultez y cómo esto demanda 


la construcción de una nueva visión del niño como sujeto en crecimiento y en constitución. Asimismo, 


analizamos la construcción sociohistórica de las categorías de “adolescente” y “joven”, 


deteniéndonos en la emergencia de las relaciones/manifestaciones juveniles en el ámbito escolar. 


Por último, planteamos nuestra perspectiva acerca de la necesidad de construir una nueva mirada 


pedagógica de la infancia y de la juventud que contemple estos postulados. 


 Esta mirada del sujeto del aprendizaje tiene su correlato en las prácticas de enseñanza3: será 


también necesario construir otra idea de sostener una autoridad pedagógica- que hoy está en crisis- 


 
2 Bruner, J; en su libro “realidad y mundos posibles” (1986), nos alerta sobre la importancia de profundizar en estos cuerpos 
teóricos: “Las teorías del desarrollo humano, una vez aceptadas en la cultura predominante, no funcionan simplemente 
como descripciones de la naturaleza humana y su crecimiento. Por su carácter, como representaciones culturales 
aceptadas, dan, en cambio, una realidad social a los procesos que tratan de explicar (…) ya los tres titanes modernos de 
la teoría del desarrollo –Freud, Piaget y Vygotsky- pueden estar constituyendo las realidades del crecimiento en nuestra 
cultura en lugar de haberlas simplemente descrito”. 
3  Si bien en las materias correlativas anteriores se aborda la asimetría en la relación educativa, tal abordaje remite al 
campo de lo estrictamente pedagógico dejando por fuera las implicancias en la subjetividad. 







 


 


ya que no se puede educar sin autoridad. La función docente, condicionada por factores diversos, se 


encuentra hoy interpelada socialmente. Esta interpelación social hace resonancia con otra que se 


realiza el docente a sí mismo, acerca de los alcances de su función en el escenario en que la ejerce 


(Duarte; 2006). Se hace imprescindible que dentro del profesorado se generen espacios curriculares 


que vayan más allá de la mera transmisión de contenidos. Así, en esta tercera unidad, nos centramos 


en el sujeto de la enseñanza, y –desde el trabajo con constructos teóricos propios del campo de la 


Psicología- reflexionamos sobre las implicancias de la enseñanza en la subjetividad de los que 


aprenden y sobre los procesos transferenciales que se despliegan en el aula. Así deconstruimos el 


tradicional modelo de la aplicación docente, para pasar a pensar en la implicación 


docente/implicación subjetiva. 


 En la última unidad, abordamos algunas problemáticas que interpelan la enseñanza y el aprendizaje 


en el ámbito escolar. La educación hoy está atravesando un proceso de profunda revisión y debate, 


tanto en lo que respecta a los marcos teóricos como en lo referido a las prácticas educativas. 


Fenómenos complejos, atravesados por lo social, lo cultural, lo económico, lo político, lo psicológico, 


hacen referencia a la “crisis” en la escuela. Los elevados porcentajes de fracaso escolar, la exclusión 


educativa y los estallidos de violencia son algunos de los problemas a los que se enfrentan los y las 


profesores/as cotidianamente en el aula. Por ello, el propósito de esta unidad analítica es convocar 


a conocer y analizar los aportes de la psicología en relación a tales problemáticas y, 


fundamentalmente, considerar las implicancias pedagógicas derivadas de los mismos4. 


 


2. OBJETIVOS 


- Aproximar al estudiantado al campo de la Educación desde una perspectiva psicológica que 


contribuya al análisis de diferentes situaciones de aprendizaje. 


- Conocer las teorías psicológicas que explican el aprendizaje y posibilitan derivaciones para las 


prácticas educativas. 


- Analizar dimensiones y factores (cognitivos, motivacionales y sociales) inherentes a los procesos 


de aprendizaje. 


- Reflexionar sobre las implicancias de la enseñanza en la subjetividad de los que aprenden y sobre 


el futuro ejercicio de la función docente. 


 
 
4 El contacto que nuestro estudiantado mantiene con el campo laboral a lo largo del trayecto formativo es escaso ya que la 
inserción en el ámbito escolar se realiza cuando cursan las materias de práctica docente, al final del trayecto formativo. 
Esto implica que conocen el ámbito de trabajo casi simultáneamente al momento en que deben posicionarse como 
docentes. Al llegar a estas instancias, se evidencian dificultades en la construcción del rol e identidad profesional que les 
permita pensar y pensarse en la práctica educativa concreta. El enfrentarse repentinamente con la necesidad de ingresar 
a un ámbito que hasta entonces ha permanecido, si no ajeno, al menos sí a cierta distancia, genera un impacto importante 
y moviliza a nivel subjetivo. De aquí la importancia de anticiparnos a lo que sucede en las aulas, al menos desde lecturas 
y viñetas/situaciones prácticas acercadas por el docente en las instancias de trabajo prácticos. 
 







 


 


- Brindar herramientas desde una perspectiva psicosocial para comprender algunas problemáticas 


que interpelan la enseñanza-aprendizaje en el ámbito escolar y construir herramientas de 


acompañamiento. 


 


3. DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DE CONTENIDOS 


UNIDAD 1: Aproximaciones al campo de la Educación desde la perspectiva psicológica. 
1.1. La Psicología en la Educación. Diferentes nominaciones e implicancias. Perspectivas y debates.  


1.2. La Práctica educativa como objeto complejo y la necesidad de un abordaje interdisciplinario. 


1.3. La investigación en Psicología Educacional: Contribuciones para la formación docente.  


Bibliografía obligatoria: 


-BOURDIEU P. (1997): “El nuevo capital”. En Razones prácticas, Barcelona: Edit. Anagrama 


-FALAVIGNA, C. (2024): “La (s) Psicología (s) en Educación”. Diferentes nominaciones e 


implicancias. Apunte de cátedra. 


Bibliografía complementaria: 
-ELICHIRY, Nora E. (2010) “Aprendizaje y contexto: contribuciones para un debate”. En Psicología y 


Educación. Cap. 1. Ed. Manantial. 


 


UNIDAD  2. El sujeto del aprendizaje 


2.A. El sujeto epistémico: Psicología y Epistemología Genéticas. 
2. A.1. El aprendizaje desde la perspectiva psicogenética de Jean Piaget: La relación sujeto-objeto 


de conocimiento. El interaccionismo constructivista. La noción de “error constructivo”. 


2. A.2. Los factores del desarrollo cognoscitivo: maduración del SNC y SE, experiencia, ambiente 


social y equilibración. Los mecanismos básicos de construcción de conocimientos: asimilación y 


acomodación. Relaciones entre desarrollo y aprendizaje. 


2. A.3. Las etapas de la construcción de las operaciones: inteligencia sensorio motriz, pensamiento 


simbólico y preconceptual, pensamiento intuitivo, operaciones concretas, operaciones formales.  


Bibliografía obligatoria: 
-CASTORINA, J.A. (2012) Psicología y Epistemología Genéticas. Capítulo I y II. Bs.As.: Lugar 


Editorial. 


-PIAGET J. e INHELDER B. (1975): Los factores del desarrollo mental, en Psicología del niño, 


Madrid: Ed. Morata. 


-PIAGET, J. (1976) Psicología de la inteligencia. Buenos Aires. Editorial Psique. 


-FERREIRO, E. (1975): “Trastornos de aprendizaje producidos por la escuela”. En Problemas de 


Psicología Educacional. Producciones editoriales IPSE. BS As. Argentina. 


 







 


 


Bibliografía complementaria: 
-CASTORINA J.A. (2012) Los procesos funcionales y las tesis básicas de la teoría psicogenética. En 


Psicología y Epistemología Genéticas, Bs. As. Lugar Editorial. 


-PIAGET, J. (1997) Seis estudios de psicología. Barcelona: Seix Barral. 


 


2. B. El sujeto del lenguaje: Teoría Socio Histórica. 
2. B. 1. El aprendizaje desde la perspectiva socio histórica de Lev Vygotsky: Importancia del Lenguaje 


y perspectiva dialéctica.  


2. B. 2. El problema de la internalización. La categoría de ZDP y sus usos en educación. La 


perspectiva situacional del aprendizaje. 


2. B. 3. La interacción social y el uso de herramientas semióticas. La actividad intersubjetiva y la 


mediación semiótica como unidades de análisis del desarrollo. La categoría de trabajo en Vygotsky: 


de la herramienta al signo.  


 


Bibliografía obligatoria: 
-AIZENCANG, N. (2004) “La psicología de Vygotsky y las prácticas educativas: algunos conceptos 


que constituyen y contribuyen”. En Elichiry, N. Aprendizajes escolares, Buenos Aires, Manantial. 


-CASTORINA, J.A. (1996): “El debate Piaget-Vygotsky: la búsqueda de un criterio para su 


evaluación”. En Piaget-Vygotsky: contribuciones para replantear el debate. Bs. As. Paidós Educador. 


-VYGOTSKY, L (1934): Pensamiento y Lenguaje. Cap.7. Madrid. Visor.  


Bibliografía complementaria: 
-VYGOTSKY, L (1995) Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Madrid. Visor.  


 


2. C. El sujeto social: Construcción sociohistórica de categorías de “infante”, “niño”, 
“adolescente” y “joven” en la modernidad y posmodernidad. 
2. C. 1. Emergencia del concepto de infancia como construcción histórica de la modernidad: el papel 


que desempeñó la escolaridad pública respecto de la población infantil. Las “nuevas infancias” de la 


contemporaneidad: Necesidad de construir una nueva mirada pedagógica de la infancia.  


2. C. 2. La construcción sociohistórica de categorías de “adolescente” y “joven”. Lógicas normativas/ 


evolutivas: la adolescencia como “punto de llegada” del desarrollo o como “edad de transición”. 


Construcción de estereotipos juveniles. Relaciones juveniles en el ámbito escolar. Necesidad de 


construir una nueva mirada pedagógica de la juventud.  


Bibliografía obligatoria: 
-CALARCO J. (2006) La representación social de la Infancia y el niño como construcción. 


Conferencia en el Ciclo de Cine y Formación Docente del Ministerio de Educación, Ciencia y 


Tecnología de la Nación. 







 


 


-NUÑEZ P. (2023) “Jóvenes en la escuela secundaria: Nuevos sentidos de la experiencia escolar” 


En: Hoy es mañana. Reflexiones sobre el tiempo, escuela y jóvenes. Aique. Bs as. 


Bibliografía complementaria: 
-SAINTOUT, F. (2009) “Relatos de la juventud”. En Jóvenes. El futuro llegó hace rato. Buenos Aires: 


Prometeo Libros. 


-FALAVIGNA, C. y ARCANIO, M. (2021) “Sobre un dispositivo de trabajo con Jóvenes. ¿Otras 


palabras para hablar de sí?”, en Actas de las Sextas Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto 


de Investigaciones Gino Germani Universidad Nacional de Buenos Aires. Tomo I, pp. 160-167. 


 


UNIDAD 3. El sujeto de la enseñanza. 
3.1. El docente y su relación con el conocimiento.  


3.2. Crisis de sentido y crisis de legitimidad. La autoridad pedagógica en juego. 


3.3. Las implicancias de la enseñanza en la subjetividad de los que aprenden: palabras que 


nominan, etiquetan y adjudican lugares en la escuela. 


3.4.  La asimetría en el vínculo docente-alumno: relaciones transferenciales y malestar docente. 


3.5. De la aplicación a la implicación docente. Reflexiones sobre la práctica de enseñar.  


 


Bibliografía obligatoria: 
-FREUD, S. (1914) Sobre la psicología del colegial. Obras Completas. Amorrortu. 


-GRECO, M.B. (2012) “La autoridad nuevamente pensada” en Emancipación, educación y autoridad. 


Prácticas de formación y transmisión democrática. Buenos Aires: Noveduc. 


-PEDRAGOSA, M.A. (2022) “La clase como espacio dialógico y significativo”. Editorial de la Facultad 


de Humanidades y Ciencias de la Educación. UNLP. 


Bibliografía complementaria: 
-CORDIÉ, A. (1998): Malestar docente: La Educación confrontada con el psicoanálisis. Tercera parte: 


“La Transferencia”. Bs.As. Edit. Nueva Visión.  


-ORTEGA, F (2011) Docencia y Evasión de conocimiento, en Ingreso a la Universidad: relación con 


el conocimiento y construcción de subjetividades. Córdoba. Ferreyra Editor. 


 


UNIDAD 4: Problemáticas que interpelan a la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito escolar.  
4.1. Éxito y fracaso escolar: diferentes concepciones sobre una misma problemática. 


Consideraciones sobre la inteligencia.  


4.2. Inclusión y exclusión educativa. Las necesidades educativas especiales y la integración escolar. 


Atención a la diversidad: ¿qué diversidad atender?  







 


 


4.3. Convivencia y orden normativo escolar. La ruptura del lazo social: Violencia en la escuela. 


¿Violencia escolar o violencia social? La ley y el límite. Tramitación del conflicto y diversidad en las 


escuelas. 


Bibliografía obligatoria: 
-AIZENCANG, N y BENDERSKY, B (2013): “La inclusión ¿una problemática actual?”. En Escuela y 


prácticas inclusivas. Intervenciones psicoeducativas que posibilitan. Bs. As. Manantial. 


-DUARTE, M.E. (2008) “Fracasos que interpelan”. En Maldonado, H. Problemáticas críticas en el 


sistema educativo. Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba.  


-KAPLAN, C. (1992). Acerca de los éxitos y los fracasos escolares, en Buenos y malos alumnos. 


Descripciones que predicen. Buenos Aires: Aique. 


-ZELMANOVICH, P. (2003) “Contra el desamparo”. En Enseñar hoy. Una introducción a la ecuación 


en tiempos de crisis”. Compilado por:  Inés Dussel y Finocchio Silvia. Ed. Fondo de la cultura 


económica. Bs.  


-FALAVIGNA, C. y D’ALOISIO, F. (2008) “Acerca de miradas sobre los alumnos y sus implicancias 


en la subjetividad” en Paulín, H. y Tomasini, M. (comp.) Conflictos en la escuela secundaria: 


diversidad de voces y miradas, Edit. Universidad Nacional de Córdoba. 


-LEMME, D. M. (2004): Violencia escolar: construcción de un modelo para su análisis, en Convivencia 


escolar: ensayos y experiencias, Bs. As.: Edit. Lugar.  


Bibliografía complementaria: 
-FOUCAULT, M. (1995): Los medios del buen encauzamiento, en Vigilar y Castigar, México:  Siglo 


XXI Editores.  


-Resolución 17/09 relativa a la implementación de Acuerdos Institucionales de Convivencia (AIC) en 


Escuelas de Educación Secundaria de Gestión Pública y Privada. 


-Resolución 4635/11: La inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad con proyectos de 


integración en la Provincia de Buenos Aires. 


 


4. METODOLOGÍA DE TRABAJO  


 La metodología de trabajo que se utilizará será teórico-práctica. Para superar la tradicional tensión 


entre teoría y práctica, en los encuentros de trabajo se analizan casos/situaciones áulicas que 


posibilitan observar, analizar, comprender y fundamentar situaciones reales.  


 Dado que, según el plan de estudio vigente, las prácticas en terreno comienzan en el cuarto año de 


cursado del profesorado5 , mediante la elaboración de diferentes trabajos prácticos, se busca traer al 


encuentro de trabajo la realidad escolar y todas aquellas problemáticas con las que se pudiese 


encontrar un profesor hoy. Así, se trabajará en clase con viñetas de observaciones áulicas, 


 
5 Para contrarrestar esta ausencia se trata de diferentes maneras -más indirectas- de acercar a los estudiantes lo que 
sucede en las escuelas, lo que dicen y hacen los docentes, los alumnos y los demás actores institucionales. 







 


 


entrevistas a docentes de lenguas, fragmentos de películas, proyectos vigentes en las escuelas 


cordobesas, entre otros dispositivos. 


A su vez, el docente tendrá a su cargo la exposición de temas teóricos correspondientes a cada 


unidad y la coordinación de los espacios de reflexión/discusión que se generen en el aula, como así 


también la corrección y devolución de los trabajos presentados por los alumnos.  


Desde un posicionamiento constructivista, se procura recuperar todos aquellos aprendizajes previos 


construidos a lo largo de la carrera, tanto académicos y extracurriculares, teóricos y experienciales.   


Se promueve una participación activa por parte del estudiantado y se propician situaciones de 


interacción entre ellos/as. El trabajo grupal se convierte en pilar fundamental de la tarea, ya que 


posibilita relacionar, coordinar y/o confrontar distintos puntos de vista, para elucidar y construir 


conocimientos, al mismo tiempo que posibilita la formación para el futuro trabajo en equipo una vez 


que sean docentes. 


 


5. MODALIDAD DE EVALUACIÓN6 


Los alumnos PROMOCIONALES (sin examen final) deberán:  


-Asistir al menos al 80% de clases teórico-prácticas o el 60% de clases teórico-prácticas para 


estudiantes trabajadores o con personas a cargo. 


-Aprobar 1(una) evaluación parcial integradora con una nota mínima de 7 (siete) puntos; con 


posibilidad de 1(una) instancia de recuperación. 


-Aprobar al menos dos de los trabajos teórico-prácticos con una nota mínima de 4 (cuatro) puntos; 


con posibilidad de recuperar 1(un) trabajo por ausencia o aplazo. 


-Para obtener la promoción se promedia la nota obtenida en la evaluación parcial integradora, con la 


nota promedio obtenida en los trabajos teórico-prácticos. La calificación definitiva no podrá ser inferior 


a 7 (siete) puntos. 


 


Los alumnos REGULARES deberán: 


-Aprobar una evaluación parcial integradora con una nota mínima de 4 (cuatro) puntos. Con 1(una) 


instancia de recuperación. 


-Aprobar un examen final oral. 


Los alumnos LIBRES deberán entregar –vía mail- un trabajo monográfico (pedir consulta previa a: 


carla.falavigna@unc.edu.ar) de articulación teórico-práctico, 45 (cuarenta y cinco) días hábiles antes 


de la fecha del inicio del turno de examen en el que se inscribiere. Una vez aceptada la monografía, 


el alumno libre deberá aprobar una prueba escrita y otra oral, las cuales serán instancias 


consecutivas en el momento de examen frente al tribunal examinador.  


 
6 Conforme a reglamentación vigente 







 


 


6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 


 Se elaborará un cronograma con fechas según calendario vigente para cada año y cuatrimestre 


(teniendo en cuenta feriados, semanas de exámenes y/o receso) y se dará a conocer a los 


estudiantes el día de inicio de cursada de la materia. En tal cronograma figurarán los textos a trabajar 


semanalmente y las fechas de Trabajos Prácticos (obligatorios para alumnos promocionales y 


opcionales para regulares), como también de la Evaluación Parcial Integradora (obligatoria para 


ambas condiciones). 


 


7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 En las evaluaciones, se tendrá en cuenta: 


- juicio crítico y análisis reflexivo; 


- claridad y precisión conceptual en la expresión oral y escrita de argumentaciones; 


- establecimiento de relaciones entre las nociones fundamentales de las diferentes unidades del 


programa con las situaciones prácticas trabajadas en clase; 


- pertinencia en el establecimiento de tales relaciones. 


 


8. BIBLIOGRAFÍA7 


 La bibliografía que se sugiere para cada una de las unidades se clasifica en obligatoria y 


complementaria, consignando esta última a los fines de que el estudiante pueda consultar y 


profundizar en algunas de las temáticas, si así lo desea. La profesora indicará en cada Unidad la 


bibliografía obligatoria que se trabajará en cada encuentro teórico-práctico, según cronograma 


vigente. Al mismo tiempo, se fomentará la búsqueda de materiales especializados tanto en la 


biblioteca de la Facultad de Lenguas como en bibliotecas virtuales de material especializado, los 


cuales se debatirán posteriormente en el aula bajo la orientación de la docente. 


 


 
7 Se especifica luego de cada unidad temática. Ver punto 3: Distribución analítica de los contenidos. Las eventuales 
modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través del aula virtual de la asignatura. 
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Asignatura: Cultura V 


Cátedra: Única  


Docente responsable: Mgtr. Graciela Esther Ferraris 


Sección: Portugués 


Carrera: Profesorado de Portugués 


Curso: Tercer año 


Régimen de cursado: Cuatrimestral 


Carga horaria semanal: 3 horas 


Correlatividades: Cultura IV 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 







 


FUNDAMENTACIÓN 


  


La cátedra Cultura V fue concebida desde una perspectiva histórica-sociológica, en la cual se pretende, a 


partir de la adquisición de los contenidos específicos, la continuidad en el estudio de la sociedad brasileña, 


a través del (re)conocimiento de algunas problemáticas que fueron -y muchas de ellas persisten- 


fundamentales en su estructura social y política. El comienzo del siglo XX inaugura, para Brasil, una serie 


de planteos acerca de su definición como república reciente, que buscará determinar una imagen, como 


también una espacialidad; por lo tanto, a partir de aquí aparecerá como eje transversal la noción de territorio, 


en relación con quienes pueblan sus diferentes espacios. Así, será de especial interés el estudio de sus 


actividades sociales, económicas, culturales, etc. Los nudos temáticos incorporados en las unidades del 


programa se inscriben en ese periodo y tienden a establecer vínculos con la realidad argentina y 


latinoamericana. Además de la adquisición de conceptos, se espera promover el desarrollo del espíritu 


crítico y de la superación de estereotipos, para asumir y respetar la diversidad cultural.  


 


Objetivos generales 


Al final del curso, el alumnado estará en condiciones de:  


 Adquirir las bases para la comprensión de los elementos que se inscriben en la lengua como 


presupuestos o sobreentendidos y cuyo conocimiento se hace necesario tanto para el aprendizaje 


como para la enseñanza de la lengua extranjera;  


 Valorar el uso de lengua como vehículo privilegiado para acceder a los procesos culturales;  


 Interpretar y valorar plenamente las manifestaciones culturales propias de los pueblos de habla 


lusófona;  


 Enriquecer el conocimiento de la propia cultura y poder interactuar con otras culturas, ofreciéndoles 


una visión más humana del modo de vida y del pensamiento de los pueblos cuya lengua está 


aprendiendo.  


 


Objetivos Específicos  


 Describir los diferentes criterios para la división del territorio brasileño;  


 Explicar los más importantes contrastes regionales;  


 Reconocer los grupos humanos que habitan las diferentes regiones, y sus especificidades;  


 Describir los grandes ciclos económicos y sus consecuencias en la vida económica, política y social 


de la población brasileña;  


 Caracterizar los diferentes movimientos políticos, sociales y económicos ocurridos en el viraje del 


siglo XIX para el XX.  


 Analizar en el comienzo del siglo XX y sus repercusiones en la vida cultural brasileña.  


 Distinguir los principales movimientos migratorios y comprender la dicotomía campo/ciudad 


existente en la sociedad brasileña. 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 


 


Clases expositivas a cargo del docente. Trabajos prácticos individuales y/o grupales sobre la temática 


desarrollada. Exposiciones orales por parte de los alumnos sobre temáticas consignadas en fecha y 


modalidad a determinar. Investigación orientada de tópicos específicos del programa.  


 


 


 


 


 


 







CONTENIDOS  


 


Unidad I: República e espacialidade  


 


O espaço do território brasileiro. Desigualdades regionais: políticas, sociais, econômicas. População e 


migrações internas. Novos parâmetros do espaço nacional. Processos de transformação territoriais.  


 


Bibliografia Obrigatória:  


 


CONTEL, Fabio Betioli. As divisões regionais do IBGE no sécuło XX (1942. 1970 e 1990). Disponible 


en: http://journals.openedition.org/terrabrasilis/990 CARVALHO. Iosé Murilo - O Brasil e seus nomes. 


Revista de Historia da Biblioteca Nacional 


http://www.revistadehistoria.cont.br/v2!1ioine/?go=detalhe&id=356  


FERNANDES. Arissane D. A expansão da fronteira e a formação de uma ideologia no Brasil. 


www.ruipuh.org/arquivo/down1oad'/ID ARQU IVtJ=S2  


MALVEZZI. Roberto. Transposição do rio São Francisco: realidade e mito. In Cadernos do Ceas. Centro 


de Estudos e Ação Social. Salvador. marzo/abril. n° 210. 2004.  


Film "Narradores de Javé", directora Eliane Caffé. 2004. 


 


Bibliografia Complementaria 


 


EIZAGUIRRE, Jose Manuel. "Argentina — argentinos. Antecedentes del nombre nacional" en "Páginas 


argentinas ilustradas". Casa Editorial Maucci laerniano, 1907.  


MASINA. Lea (et al). Geografias literárias e culturais: espaços/temporalidades. Porto Alegre. Editora da 


UFRGS. 2004.  


Film. Central do Brasil. Dirección. Walter Salles. Brasil,1998.  


 


Unidad II:  


El latifundio y el Coronelismo. El dominio oligárquico. Las luchas sociales en el mundo rural y urbano. 


Mesianismo: Guerra de Canudos y Contestado. Banditismo Social. Cultura Popular: mitos, creaciones 


literarias de tradición oral: la literatura de cordel. O Brasil caipira.  


 


Bibliografía obligatoria:  


Del Priore, Mary e Venâncio, Renato. Uma breve história do Brasil. São Paulo: Planeta do Brasil, 2010. 


Caps. 22 - 23.  


Moniz, E. Canudos: a luta pela terra, São Paulo. Global, 1988.  


Ribeiro, D. (2006) “O Brasil caipira”, em O povo brasileiro. A formação e o sentido do Brasil. São Paulo: 


Companhia das Letras. Cap. 5, pp. 329-368. 


Schwarcz, Lilia Moritz e Starling, Heloisa Murgel. Brasil: Uma biografia - 1“. ed. São Paulo: Companhia 


das Letras. 2015. Cap. 13 pp. 318 -350.  


Tavares, Mirela. Pau de Colher: quando o sertão virou lágrimas, en Sem-Terra”, janeiro-março/99 


___________, Conteúdo Político das Lutas Camponesas, en ‘Sem-Terra”, janeiromarço/99.  


Valentini, Delmir d. Contestado. http://www.caçador.com.br/conttur/Contestado  


Vitta, Álvaro de. Sociologia da sociedade brasileira. São Paulo. Ática. 1994. Caps. 2, 3 e 5.  


Continente Documento - A Poesia Popular do Nordeste. Recife. Pernambuco, Ano 1, n° 6. ano 2003- 


Documental: Sertão, Sertões de Sérgio Resende. https://youtube.com 


 


Bibliografía complementaria:  


Fausto, Boris (2009). História Concisa do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. Unidad 


III: Las contradicciones de la República Oligárquica Las asimetrías de la aristocracia del azúcar y los 



http://www.revistadehistoria.cont.br/v2!1ioine/?go=detalhe&id=356

http://www.caçador.com.br/conttur/Contestado

https://youtube.com/





hacendados del café. El café y la industrialización. El proceso inmigratorio. Fuerzas sociales emergentes. 


Descentramiento del campo para la ciudad. La Ideología de la modernización. Las contradicciones del país: 


el arcaico y el moderno.  


 


Bibliografía Obligatoria:  


DEL PRIORE, Mary y VENANCIO, Renato. Uma breve história do Brasil. São Paulo: Editora Planeta do 


Brasil.  


LOBATO, Monteiro- A Velha Praga en Urupês, Brasiliense, São Paulo, 1972.  


SCHWARCZ, Lilia Moritz y STARLING Heloisa Murgel. Brasil: Uma biografia - 1“. ed. São Paulo: 


Companhia das Letras. 2015.  


VITTA, Álvaro de. Sociologia da sociedade brasileira. São Paulo. Ática. 1994. (Cap. 5).  


YATSUDA. Enid. O caipira e os outros. ln BOSI, Alfredo (org.) Cultura brasileira - Temas e situaçoes”. 


Atica. Siio Paulo. 2003.  


 


Bibliografia Complementaria:  


Fausto, Boris (2009). História Concisa do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo.  


 


Modalidad De Evaluación  


Alumnos promocionales: régimen de promoción sin examen según lo establecido por la reglamentación 


vigente en el Régimen de Promoción sin Examen de la Facultad de Lenguas: Podrán acceder a dicha 


condición aquellos alumnos que alcanzarán el 80% de asistencia a las clases teóricas y prácticas. Aprobar 


una evaluación parcial los dos trabajos prácticos (que serán promediados entre sí) con un promedio no 


inferior a siete/diez (7/10) como número entero, no pudiendo tener menos de cuatro (4) en ninguna de las 


notas a promediar.  


Alumnos regulares: Aprobar la evaluación parcial con una nota mínima de cuatro/diez (4/10).  


Alumnos libres: no tienen la exigencia de asistir a clases ni de hacer las evaluaciones, pero deben realizar 


un examen final escrito y oral sobre la totalidad del programa.  


 


Evaluaciones:  


Alumnos promocionales: según lo establecido por la reglamentación vigente. Aprobar una (1) evaluación 


parcial, la que a su vez será promediada con la nota promedio de los dos trabajos prácticos. El resultado 


final deberá ser una nota no inferior a siete (7) como número entero. Aprobar dos (2) trabajos prácticos (un 


escrito y un oral). Los trabajos prácticos serán promediados entre sí. Este resultado será promediado con la 


nota del parcial. El resultado final deberá ser un promedio no inferior a siete sobre diez (7/10), no pudiendo 


tener menos de cuatro (4) en ninguna de las dos notas a promediar.  


 


Recuperatorios:  


 


Parcial: puede recuperarse el parcial por alguna de las siguientes razones: por ausencia, por aplazo, o para 


elevar el promedio general. Trabajos prácticos: puede recuperarse uno de los trabajos prácticos por alguna 


de las siguientes razones: por no haber lo entregado en la fecha establecida o por no haber sido aprobado.  


 


Alumnos regulares: Aprobar una (1) evaluación parcial con la calificación mínima de cuatro/diez (4/10). 


Aprobar un examen final oral sobre los contenidos dictados del programa vigente.  


 


Alumnos libres: la asistencia a clases y las evaluaciones exigidas no son obligatorias, pero deberán realizar 


un trabajo final escrito a ser entregado con una antelación de al menos 15 días antes de la fecha de examen 


y dar un examen oral sobre la totalidad del programa vigente. Para rendir la asignatura en condición de 


alumno libre de acuerdo con las normativas vigentes aprobadas por el HCD, el alumno tendrá derecho a 


dos instancias de consulta para evacuar dudas previas a la entrega del trabajo a una instancia de devolución 







con la entrega de la corrección. El trabajo previo aprobado tendrá vigencia por dos (2) años y un (1) turno 


y quedará reservado en el Área de Enseñanza.  


 


Criterios De Evaluación (parciales, exámenes escritos y orales): Condiciones de establecer relaciones con 


problemáticas presentes en diferentes regiones del Brasil y también en la Argentina. Capacidad de 


introducir conceptos fundamentales para el entendimiento e interpretación del espacio nacional. 


Condiciones de reconocer las principales transformaciones sociales, políticas y culturales ocurridas en el 


período histórico estudiado. Capacidad de análisis y síntesis. Poder establecer relación con contenidos de 


otras asignaturas. 
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Asignatura: Cultura VI 


Cátedra: Única  


Docente responsable: Mgtr. Graciela Esther Ferraris 


Sección: Portugués 


Carrera: Profesorado de Portugués 


Curso: Tercer año 


Régimen de cursado: Cuatrimestral 


Carga horaria semanal: 3 horas 


Correlatividades: Cultura V 


 


 


 
 
 


 


 


 


 







FUNDAMENTACIÓN  


 


La cátedra pretende, a partir del desarrollo de los contenidos específicos de la materia Cultura V, que los 


alumnos continúen ampliando el conocimiento sobre las principales etapas y movimientos de la sociedad 


brasileña. Para eso el programa se apoya en un conjunto de supuestos teórico-metodológicos a partir de los 


cuales se concibe la dinámica cultural como un entramado complejo, cuyo análisis e interpretación debe 


hacerse a partir de la consideración del entrecruzamiento de variables sociales, políticas, económicas y 


culturales, necesarias para una comprensión plena de los fenómenos que se pretende considerar. Se buscará 


en el desarrollo del curso, reconocer las expresiones reveladoras del universo cultural de los diferentes 


periodos abordados, a través de algunas de las manifestaciones artísticas y culturales más significativas. En 


cada unidad se incentivara el análisis comparativo con la realidad argentina y latinoamericana, y se 


remarcara la necesidad de que continúen pensando, aun después de la finalización del cursado de las 


Culturas, en la dinámica cultural como un entramado complejo, cuyo análisis e interpretación debe hacerse 


a partir de la consideración del entrecruzamiento de variables socia les, políticas, económicas y culturales, 


necesarias para una comprensión plena de los fenómenos que se pretende considerar a partir de una mirada 


crítica de la realidad latinoamericana.  


 


OJETIVOS GENERALES:  


 


Al final del curso, los alumnos estarán en condiciones de: Reflexionar sobre las posibles relaciones entre 


cultura e identidad en el mundo lusófono y sus relaciones con la realidad latinoamericana. Incorporar en el 


estudio de la cultura una perspectiva comparativa que permita profundizar el conocimiento de la realidad 


cultural de nuestros tiempos. Iniciar en los aspectos teóricos del proceso de investigación, proporcionando 


herramientas para ensayar propuestas de exploración pedagógica de temáticas seleccionadas para los 


niveles y modalidades en que el futuro docente deberá actuar.  


 


OBJETIVOS ESPECIFICOS:  


Se espera que, al finalizar el curso, los alumnos puedan: Reflexionar sobre como las diversas olas de 


inserción en la modernidad impactaron e influenciaron la cultura y la sociedad brasileña. Propiciar el 


reconocimiento de la diversidad cultural latinoamericana como requisito para la integración en ámbitos 


locales y regionales. 


 


PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS:  


Clases expositivas a cargo del docente. Trabajos prácticos individual es y/o grupales sobre la temática 


desarrollada. En los trabajos prácticos (escritos y orales) el alumno deberá demostrar poder de síntesis y de 


articulación de conocimiento. Exposiciones orales por parte de los alumnos sobre temáticas consignadas en 


fecha y modalidad a determinar. Investigación orientada de tópicos específicos del programa. Se propondrá 


un dossier de artículos en torno a los principales ejes de desarrollo, de los cuales cada alumno seccionara 


un tema el cual deberá exponer y pueda establecer relación con contenidos de otras asignaturas.  


 


CONTENIDOS:  


 


Unidad I: Transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales. La modernidad en la Era Vargas. 


La participación femenina. Luchas por las nuevas formas de construcción de la identidad. Las principales 


teorías explicativas de las raíces de la cultura brasileña (Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, 


Manoel Bonfim). O Brasil sulino. Região sul: estados e capitais.   


  


 


Bibliografía Obligatoria:  







BONFIM, Manoel - América Latina: Males de origem. Topbooks. Rio de Janeiro, 1993. Disponible en: 


http: //docslide.eom.br /documents /manoel-bomfim-america-latina-malesdeorigem-livro.html  


GONÇALVES, Maria Alice R. “Brasil, meu Brasil brasileiro: notas sobre a construção da identidade 


nacional” pp. 19-41 en Educação e Cultura: pensando em cidadania. Rio de Janeiro, Quartet, 1996.  


LACERDA, M. B. Colonização dos corpos: Ensaio sobre o público e o privado. Patriarcalismo, 


patrimonialismo, personalismo e violencia contra as mulheres na formação do Brasil. (Tesis de maestría, 


PUC-Rio), 2010. Recuperado de http://www.maxwelI.vrac.puc-rio.br/Busca 


etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=16570@1 


REIS, Jose Carlos As Identidades do Brasil - De Varnhagen a FHC. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio 


Vargas, 1999. Anos 1930: Gilberto Freyre. 0 reelogio da colonização portuguesa y Anos 1930: Sérgio 


Buarque de Holanda. A superação das raízes ibéricas. 


RIBEIRO, D. (2006) “Brasis sulinos: gaúchos, matutos e gringos”, em O povo brasileiro. A formação e o 


sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras. pp. 369-401. 


SCHWARCZ, Lilia Moritz y STARLING Heloisa Murgel. Brasil: uma biografia - 1a. ed. - São Paulo: 


Companhia das Letras, 2015.  


 


Unidad II Del "desarrollismo" de los años JK a los grandes desequilibrios sociales. La arquitectura 


moderna. Conflictos sociales. Dinámica poblacional del país. Experiencia de las "Ligas Camponesas", en 


el Nordeste. Gobiernos dictatoriales: de 1964 a 1985.  


 


Bibliografía Obligatoria:  


BORGES, Adriana Evaristo. Brasilia: Sinfonia da Alvorada (1960): um resgate do mito do bandeirante e a 


negação do sertão. www.revistachronidas.eom.br/arq/edicao5/RCA02N05.DEZ2009.pdf  


PINTO Noya, Virgilio. Comunicação e Cultura Brasileira. São Paulo, Ática, 1997. (pp. 37 a 74). 


RODRIGUES, Marly. A década de 50. Populismo e metas desenvolvimentistas no Brasil. São Paulo: Ática, 


1996.  


SANTOS, Jordana de Souza. O papel dos movimentos sócio-culturais nos "anos de chumbo". Disponible 


en: http://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/BaleianaRede/Edicao06/6c_o_papel_ 


dos_movimentos_culturais.pdf 


 


Bibliografía Complementaria  


DEL PRIORE, Mary y VENANCIO, Renato. Uma breve história do Brasil. São Paulo: Editora Planeta do 


Brasil, 2010.  


 


Unidad III Brasil en el arte y la literatura. El cinema novo. El teatro negro, el teatro indígena. Las 


expresiones musicales. El arte multimedia. Danza contemporánea brasileña: Grupo Corpo. La telenovela. 


Producción cultural brasileña.  


 


Bibliografía Obligatoria:  


CARREIRA, André Luiz A, Netto. Teatro de rua: mito e criação no Brasil Disponible en: 


http://www.ceart.udesc .br/Revista Arte OnlineN ol umes/artandre.htm  


KRAUSCHE, Valter. Música Popular Brasileira. São Paulo, Brasiliense, 1989 (pp. 70-94).  


LEITE, Jose Fernando. E amanheceu a Tropicália... Rev. Discutindo Literatura. Ano 3, n° 15.  


RAMOS, Silvia. Jovens de favelas na produção cultural brasileira dos anos 90. Revista Z Cultural. Ano V 


n° 02.  


RODRIGUES, Marly. A Década de 80. Brasil: quando a multidão voltou às praças. São Paulo, Ática, 1996. 


(pp. 51 a 74).  


SILVA. Dilma de Melo. A Transculturação e a Internacionalização da Cultura Brasileira. Refazendo a 


História. Brasil Volume 2. Editora Ática, 1998. Capitulo "Vida Cultural" (pp. 217247).  



mailto:etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=16570@1

http://www.revistachronidas.eom.br/arq/edicao5/RCA02N05.DEZ2009.pdf

http://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/BaleianaRede/Edicao06/6c_o_papel_%20dos_movimentos_culturais.pdf

http://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/BaleianaRede/Edicao06/6c_o_papel_%20dos_movimentos_culturais.pdf





VASSALO, M. Immacolata De Lopes. Telenovela brasileira: uma narrativa sobre a nação Disponible en: 


http:Uwww.revistas.univerciencia.org/index.php /comeduc/article/viewFile/4195/3934 Viscardi, Adriana 


W. Y o 'Avila Neto, M. Inácia. Telenovela: uma trajetória de hibridismo cultural. Estação Cientifica Juiz 


de Fora, n° 07, junho/2012 Revista Continente Documento - A Poesia Popular do Nordeste. Recife, 


Pernambuco, Ano 1, n° 6, ano 2003.  


 


BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA  


 


DEL PRIORE, Mary y VENANCIO, Renato. Uma breve história do Brasil. São Paulo: Editora Planeta do 


Brasil, 2010 


PILAGALLO, Oscar. A História do Brasil no Século 20 (1960 - 1980). São Paulo, Ed. PubliFolha, 2004. 


Diccionario Cravo Albin da Música Popular Brasileira Disponible en www.dicionariompb.com.br/  


 


Atención: eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través 


del aula virtual de la asignatura.  


 


MODALIDAD DE EVALUACION: Alumnos promocionales: régimen de promoción sin examen según lo 


establecido por la reglamentación vigente en el Régimen de Promoción sin Examen de la Facultad de 


Lenguas: Podrán acceder a dicha condición aquellos alumnos que alcanzaren el 80 % de asistencia a las 


clases teóricas y prácticas. Aprobar una evaluación parcial y tres trabajos prácticos (que serán promediados 


entre sí) con un promedio no inferior a 7 (siete) como numero entero, no pudiendo tener menos de 4 (cuatro) 


en ninguna de las notas a promediar.  


Alumnos regulares: Aprobar la evaluación parcial con una nota mínima de 4 (cuatro). Alumnos libres: no 


tienen la exigencia de asistir a clases ni de hacer las evaluaciones, pero deben realizar un examen final 


escrito y oral sobre la totalidad del programa, y aprobarlo con un mínimo de 4 (cuatro) puntos.  


 


Evaluaciones:  


 


Alumnos promocionales: conforme a la reglamentación vigente. Aprobar una evaluación parcial, la que a 


su vez será promediada con la nota promedio de los dos trabajos prácticos. El resultado final deberá ser una 


nota no inferior a 7 (siete) como numero entero. Aprobar tres trabajos prácticos (dos escritos y uno oral). 


Los trabajos prácticos serán promediados entre sí. Este resultado será promediado con la nota del parcial. 


El resultado final deberá ser un promedio no inferior a 7 (siete), no pudiendo tener menos de 4 (cuatro) en 


ninguna de las dos notas a promediar.  


 


Recuperatorios:  


Parcial: puede recuperarse el parcial por alguna de las siguientes razones: por ausencia, por aplazo, o para 


elevar el promedio general. Trabajos prácticos: puede recuperarse uno de los trabajos prácticos, por alguna 


de las siguientes razones: por no haberlo entregado en la fecha establecida o por no haber sido aprobado. 


 


Alumnos regulares: Aprobar una evaluación parcial con la calificación mínima de 4 (cuatro). Aprobar un 


examen final oral sobre los contenidos dictados del programa vigente.  


Alumnos libres: Para rendir el examen final escrito y oral de la asignatura, correspondiente a los alumnos 


libres, en la fecha establecida por el Área de Enseñanza, el/la estudiante deberá cumplir, en primer lugar, 


con la presentación de un trabajo escrito. Para tal fin, deberá solicitar un tema al/la docente; la entrega de 


dicho tema deberá realizarse hasta 10 (diez) días corridos luego de efectuado el pedido. El/la docente tendrá 


un plazo de hasta 30 (treinta) días corridos, dentro del año lectivo, para la corrección del trabajo escrito 


presentado por el/la estudiante en condici6n de libre. El alumno tendrá derecho a dos instancias de consulta 


para evacuar dudas, previo a la entrega del trabajo y a una instancia de devolución con la entrega de la 


corrección. Se exigirá un mínimo de 60% de acuerdo con el baremo de la Facultad de Lenguas. El trabajo 



http://www.dicionariompb.com.br/





aprobado tendrá vigencia por dos (2) años y un (1) turno y quedará reservado en el Área de Enseñanza 


(RES.HCD 070/2011 y RES.HCD 212/2014 (modificación de art.19 RES.HCD 070/2011) de trabajo final 


para alumnos libres). Modalidad de evaluación según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16. El/la estudiante 


podrá presentarse a rendir en todos los tumos de examen establecidos en el calendario académico vigente.  


 


CRITERIOS DE EVALUACION (parciales, exámenes escritos y orales): Condiciones de establecer 


relaciones con problemáticas presentes en diferentes regiones del Brasil y también en la Argentina. 


Capacidad de introducir conceptos fundamentales para el entendimiento e interpretación del espacio 


nacional. Condiciones de reconocer las principales transformaciones sociales, políticas y culturales 


ocurridas en el período histórico estudiado. Capacidad de análisis y síntesis. 


 


 







Universidad Nacional de Córdoba
2024


Hoja Adicional de Firmas
Programa Firma Ológrafa


Número: 


Referencia: Programa "Cultura VI" - Portugués - CL 2025-2026


 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.





		Pagina_1: página 1 de 5

		Pagina_2: página 2 de 5

		Pagina_3: página 3 de 5

		Pagina_4: página 4 de 5

		Pagina_5: página 5 de 5

		Numero_4: IF-2024-00771920-UNC-DOCE#FL

		cargo_0: Docente

		Numero_3: IF-2024-00771920-UNC-DOCE#FL

		numero_documento: IF-2024-00771920-UNC-DOCE#FL

		Numero_5: IF-2024-00771920-UNC-DOCE#FL

		fecha: Viernes 20 de Septiembre de 2024

				2024-09-20T17:05:39-0300

		GDE UNC





		reparticion_0: Docentes Facultad de Lenguas
Universidad Nacional de Córdoba

		Numero_2: IF-2024-00771920-UNC-DOCE#FL

		Numero_1: IF-2024-00771920-UNC-DOCE#FL

		localidad: CORDOBA, CORDOBA

		usuario_0: Graciela E Ferraris

				2024-09-20T17:05:44-0300

		GDE UNC












 


 


 


Asignatura: DIDÁCTICA DE LA LENGUA I (incluye  
LA OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LA 
ENSEÑANZA I) 


Cátedra: Única  


Docente responsable: Ana Cecilia Pérez 


Sección: Portugués 


Carrera/s: Profesorado de Portugués 


Curso: 3er año 


Régimen de cursado: anual 


Carga horaria semanal: 9hs  


 


Correlatividades: especificadas en el Plan de 


Estudios vigente. 


 


 


 







 


1. FUNDAMENTACIÓN 
 


Las asignaturas Didáctica de la Lengua I y Observación y Práctica de la 
Enseñanza I, que integran las disciplinas del área de formación docente, 
problematizan los modos y las condiciones de enseñanza y de aprendizaje del 
portugués lengua extranjera (en adelante PLE) en contexto educativo formal.  


Los contenidos seleccionados en esta propuesta programática se nutren, 
principalmente, de los aportes teóricos provenientes de la didáctica de las 
lenguas y del plurilingüismo, de la teoría socio-histórico cultural, de la 
psicología cognitiva y de disciplinas de las ciencias del lenguaje (pragmática, 
lingüística textual y gramática). Los temas que estructuran las unidades del 
programa priorizan problemáticas situadas en el nivel teórico-metodológico 
(enfoques y métodos de enseñanza de la lengua, competencias y referenciales 
para la enseñanza, modelos cognitivos de recepción y producción) y en el  nivel 
de intervención en el aula (estrategias de planificación, organización y gestión, 
de desarrollo de procesos de comprensión y de producción y de enseñanza de 
aspectos formales).  


La apropiación de los saberes contemplados en esta propuesta toma 
plena significación en un ámbito de enseñanza específico: la enseñanza 
secundaria, nivel que reconocemos atravesado por un entramado complejo de 
factores políticos, sociales y culturales. De allí que el conocimiento que se 
pretende desarrollar en el/la futuro/a  docente de PLE es un conocimiento 
situado, elaborado en y a partir del propio escenario de la práctica educativa. 
La enseñanza y el aprendizaje de la lengua portuguesa, en este contexto, no 
se consideran aislados de la enseñanza de otras lenguas y de otras disciplinas 
del proyecto lingüístico escolar y se apoya, además,  en el  reconocimiento de 
los repertorios verbales de los y de las estudiantes. En este sentido, se 
promoverán dinámicas de enseñanza que pueden optar por modos 
monolingües o bi-plurilingües de enseñanza, orientados tanto al uso como a la 
reflexión sobre la lengua; según necesidades propias del contexto 
sociolingüístico y curricular.  


Desde una concepción de enseñanza, entendida como un sistema de 
relaciones e interacciones reguladas y una acción pedagógicamente mediada, 
la noción de competencia profesional, que subyace a este plan de formación, 
comprende el desarrollo de conocimientos y habilidades que integran el saber y 
el saber-hacer didáctico desde un marco axiológico y valorativo que 
fundamenta la construcción de un saber-ser docente, con visión, compromiso y 
conciencia en la educación lingüística. 


El dispositivo de formación comprende un abanico de estrategias 
(seminarios, estudios de caso, talleres, conversatorios, prácticas supervisadas, 
trabajos de campo, residencia pedagógica) que se articulan a lo largo del 
desarrollo del programa según los temas, los objetivos y los problemas a 
abordar. Estas estrategias apuntan a la formación de un/a docente reflexiva/o, 
con criterio para tomar decisiones fundadas y pertinentes a las necesidades y 
características del contexto institucional y social en el que actúa. En este 
sentido, se aspira a formar un/a docente con  clara conciencia del papel que 
juega la enseñanza de lenguas en la educación lingüística, en el desarrollo 
cognitivo y en los procesos de construcción de la identidad sociocultural de les 
jóvenes y adolescentes escolarizades. 
 







 


2. OBJETIVOS GENERALES 
 


 Construir saberes y  desarrollar  habilidades que garanticen una tarea 
educativa crítica y reflexiva basada en la responsabilidad docente, el 
respeto por el educando y el  compromiso social; 


 Desarrollar capacidades que posibiliten tomar decisiones adecuadas a los 
contextos educativos  donde actuará el practicante; 


 Promover procesos de reflexión sobre y a partir de la práctica a la luz de 
marcos conceptuales abordados; 


 Establecer diálogos conceptuales y metodológicos con otras disciplinas de 
las  áreas de formación docente y de Lengua y Cultura del Plan de Estudios 
vigente;   


 Desarrollar la capacidad de análisis y observación de materiales didácticos 
y de situaciones áulicas de enseñanza-aprendizaje de PLE; 


 Explicitar los supuestos teórico-metodológicos que subyacen en materiales 
didácticos y en situaciones de enseñanza de PLE; 


 Desarrollar actitudes de  receptividad y apertura hacia  el educando;  


 Desarrollar actitudes de apertura hacia la diversidad lingüística y cultural. 
 
 


3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 


 Caracterizar la evolución metodológica de la  enseñanza de  lenguas 
extranjeras; 


 Incorporar los conceptos claves de los referenciales actuales para la 
enseñanza de lenguas-culturas extranjeras que permitan comprender, 
describir e interpretar la práctica docente y seleccionar estrategias de 
enseñanza pertinentes al contexto  donde desarrolla la práctica pedagógica;  


 Definir y caracterizar los tipos de competencias y establecer relaciones con 
las prácticas áulicas; 


 Elaborar informes a partir de observaciones de clase; 


 Diseñar y elaborar planes de clase; 


 Identificar y formular objetivos de aprendizaje; 


 Diseñar estrategias para la gestión del espacio   la comunicación del grupo-
clase  en el ámbito donde se realicen las prácticas docentes; 


 Diseñar y poner en práctica instrumentos de análisis de material didáctico 
para la enseñanza y aprendizaje del portugués lengua-cultura extranjera; 


 Caracterizar los procesos de  producción (oral y escrita) y comprensión (oral 
y escrita) del PLE  desde una perspectiva cognitiva, interactiva y discursiva; 


 Seleccionar estrategias de enseñanza y diseñar actividades de aprendizaje 
adecuadas para el desarrollo de procesos de comprensión y producción oral 
y escrita del PLE en el contexto de desarrolle de las prácticas;  


  Seleccionar estrategias didácticas y diseñar actividades de aprendizaje 
para la enseñanza de  aspectos formales de la lengua portuguesa (léxico, 
fonética-fonología y gramática) en el contexto donde desarrolle las 
prácticas; 


 
 
 







 


4. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 
 
Unidad 1: El ámbito disciplinar de la didáctica de las lenguas extranjeras y del 


PLE. Enfoques, métodos y marcos referenciales para la enseñanza de lenguas. 


 


- La didáctica de las lenguas extranjeras, la didáctica del PLE, la didáctica del 


plurilingüismo y sus relaciones con la práctica docente. Caracterización y Objetos 


de Estudio. Relatos de experiencias de aprendizajes de lenguas. Conceptos de base: 


Enfoques, métodos técnicas y estrategias.  


- Enfoques y métodos en la enseñanza de lenguas extranjeras. Panorama histórico del 


desarrollo metodológico. El método Gramática-Traducción. El Método Directo. El 


Método Audiolingual y Audiovisual. El Enfoque Comunicativo. El método 


Respuesta Física Total, la Vía Silenciosa, el método Comunitario, el método 


Natural, la Sugestopedia.  


- La perspectiva plurilingüe y accional  en la enseñanza de lenguas. Las 


competencias generales y las competencias comunicativas de la lengua. La 


competencia plurilingüe. La perspectiva accional. Implicancias en las clases de PLE. 


- Documentos referenciales para  la enseñanza de lenguas y de PLE.  El Marco 


Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Referencial Camões PLE. Los 


NAP –LE. El Marco de Referencia para la Orientación Lenguas en la escuela 


secundaria argentina.  


 


Unidad 2: Planificación y gestión de la enseñanza del  PLE. Observaciones de 


clases. 


 


- La programación de la enseñanza. Instrumentos para planificar la enseñanza: El 


diseño curricular. El plan de clases. Los componentes de la panificación. La 


formulación de objetivos. Selección y organización de contenidos. Las tareas y 


actividades. Los materiales y los recursos. Momentos y secuencias en la 


organización de una clase.  


- La gestión de la comunicación en el aula. Las interacciones en la clase de lengua. 


- Observaciones de clases. Acercamiento al contexto escolar. Descripción del 


contexto institucional y áulico. Los instrumentos y el informe de observaciones de 


clases. 


 


Unidad 3: Enseñanza de la comprensión, de la producción y de la interacción en 


PLE. Las prácticas pedagógicas supervisadas 


 


- Las prácticas de comprensión en PLE. Los procesos cognitivos de comprensión oral 


y escrita en lenguas. El modelo interactivo del proceso de comprensión. Estrategias 


didácticas para el desarrollo de la comprensión oral y escrita en PLE. Las prácticas 


de comprensión en documentos oficiales y en materiales de enseñanza de PLE. 


- Las prácticas de producción e interacción en PLE. La expresión e interacción 
escritas. Modelos teóricos de escritura. Estrategias didácticas para el desarrollo de la 


producción escrita en PLE. La expresión e interacción oral. Modelos teóricos de la 


expresión e interacción orales. Estrategias didácticas para el desarrollo de la 


expresión e interacción orales en PLE. Prácticas de producción e interacción en 


documentos oficiales  y en materiales de enseñanza de PLE. 







 


- Prácticas en clases de PLE en escuelas secundarias. Diseño y puesta en práctica de 


tareas centradas en el desarrollo de la comprensión, producción/interacción oral 


/escrita en PLE. 


 


Unidad 4: La enseñanza de aspectos formales: el léxico y la gramática. Residencias 


pedagógicas.  


 


- La competencia léxica. Definición y componentes. Estrategias  didácticas para la 


enseñanza del léxico. El léxico en manuales de enseñanza de PLE. 


- La competencia gramatical. Conceptos y tipos de gramática. Estrategias didácticas 


para el desarrollo de la competencia gramatical en PLE. La gramática en 


documentos oficiales y en manuales de PLE. 


- Prácticas de Enseñanza en escuelas secundarias. Diseño e implementación de 


actividades centradas en el desarrollo de competencia léxica y gramatical. 


 


5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 


 


La metodología para la formación inicial docente en esta cátedra asume que el 


alumnado dispone de herramientas teóricas y prácticas sobre la enseñanza en general a 


partir de su recorrido previo en las asignaturas del área de formación docente y, por lo 


tanto, no se parte de cero a la hora de problematizar  procesos educativos y aspectos 


didácticos sobre la enseñanza y el aprendizaje de la lengua. La especificidad de esta 


asignatura reside en la delimitación de un nivel de enseñanza (secundario), de un 


público (adolescentes) y en el estatus del portugués como lengua extranjera (PLE).  


 A través de un dispositivo de formación, integrado por estrategias variadas,  se 


propondrán tareas en los encuentros presenciales y el aula Moodle que incentivan  


procesos de  análisis, de reflexión y de experimentación de la práctica de enseñanza de 


PLE. 


A continuación de enumeran algunas de las estrategias que conforman el 


dispositivo de la cátedra y que asumirá, según los temas, las modalidades, los objetivos 


y la etapa de formación, modalidades diversas: 


 Seminarios que consisten en exposiciones, lecturas y debates sobre problemáticas 
específicas de la enseñanza/aprendizaje de PLE a partir de bibliografía  


seleccionada;  


 Conversatorios que proponen encuentros con docentes de PLE experimentados y a 
cargo de las prácticas o especialistas invitadxs para ampliar la comprensión de la 


realidad escolar y contribuir al debate en torno a determinados temas; 


 Talleres para el análisis y diseño de material didáctico contextualizado; para la 
elaboración de planes de clases en modalidades individual o colaborativa; 


 Estudios de caso a partir de situaciones reales y realistas de enseñanza de PLE en 


escuelas secundarias  con tareas orientadas a comprender la situación, identificar 


soluciones y posibles cursos de acción; 


 Demostración crítica de una clase de PLE por parte de  docentes experimentados; 


 Investigación personal o grupal   sobre determinados  temas y exposición frente al 
grupo clase; 


 Participación en eventos académicos como conferencias, foros, jornadas de 


formación pedagógica;  


 Trabajos de campo: Observaciones de clases (directas e indirectas) en instituciones 
de enseñanza secundaria en base a notas de campo, registros categoriales y 


entrevistas; 







 


 Prácticas de enseñanza simuladas que incentivarán la reflexión sobre lo actuado y 


observado; 


 Prácticas de enseñanza  en instituciones de enseñanza secundaria que implicará 
establecer vínculos con el o la docente a cargo del curso asignado y las docentes 


formadoras.  


 Encuentros individuales para consultas. El equipo docente integrado por Titular, 
Adjunte, Asistente o Adscripta/o (si hubiere) ofrecerán instancias de consultas 


personalizadas para orientar las tareas de planificación de clases y/o elaboración de 


trabajos prácticos.  


 


El  aula virtual Moodle es un espacio de trabajo y de comunicación central para el 


desarrollo de los contenidos de la cátedra en la modalidad 70/30. En el aula Moodle 


tendrán lugar las actividades asincrónicas que contemplan_  


 La participación en foros de discusión sobre temas del programa, 


 La entrega y socialización de producciones individuales y/o grupales (planes de 


clases, exploraciones pedagógicas de recursos), 


 Las observaciones indirectas de situaciones didácticas a través de la visualización de 
fragmentos fílmicos de clases y la elaboración y entrega de los informes respectivos, 


 la resolución de cuestionarios  


 La elaboración de glosarios conceptuales. 


 


A fin de incorporar la práctica territorial extensionista como experiencia formativa, 


esta asignatura prevé la participación activa del alumnado en proyectos educativos que 


involucran experiencias con  la lengua y cultura lusófona en las instituciones donde 


realizan las residencias pedagógicas. Dichos proyectos se definirán cada año y tendrán 


las siguientes características: estarán integradas a la asignatura, se desarrollarán en un 


período de tiempo determinado, serán de carácter optativo e incentivarán el diálogo con 


actores de  la comunidad educativa implicada. Entre estas prácticas citamos: los 


proyectos de intercambios virtuales entre estudiantes cordobeses y brasileñes, las visitas 


educativas (al Consulado de Brasil, a museos de la ciudad), la organización de un cine-


debate, de un concurso literario. 


 


 


6. MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


 


Nota: Dado que en el plan de estudios de  la Sección Portugués, a diferencia de los otros 
idiomas, la Didáctica Especial I incluye la Observación y las Prácticas de enseñanza; será 
requisito indispensable para alcanzar la condición de  alumna/o promocional o regular  la  
aprobación de las Observaciones de Clases y Prácticas de Enseñanza.  No se contempla la 
figura de alumna/o  libre. 


   


La evaluación, concebida como práctica situada e integrada en los  procesos de 


enseñanza-aprendizaje, se sustenta en las teorías socioculturales de enseñanza-


aprendizaje y toma como referencia el concepto de mediación social propuesto por 


Vygotsky. De este modo, la evaluación, formativa y procesual, proveerá apoyo y 


orientación   en tres fases del proceso: 


- La evaluación diagnóstica. Al abordar cada tema se explorarán saberes, 


conocimientos, habilidades, experiencias desarrolladas en el trayecto de formación 


previa del estudiante.  







 


- La evaluación de seguimiento. A lo largo del proceso de tratamiento de los 


contenidos, se evaluarán los avances logrados a través de trabajos prácticos 


individuales y/o grupales. Por otro lado, y a los fines de favorecer la autorregulación 


de los alumnos se propondrán  cuestionarios al finalizar una actividad o una unidad 


de aprendizaje y un registro personal con informes de experiencias y sensaciones 


vivenciadas durante el cursado.   


- La evaluación de integración o de recapitulación. En las evaluaciones parciales y 


en los trabajos prácticos el alumnado integrará saberes y habilidades abordados. 


 


Condición de Promoción sin examen final (conforme a la reglamentación vigente)  


 


Requisitos:  


- Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes 


- trabajadores o con personas a cargo. 


- Aprobación de 2 (dos) parciales con la posibilidad de recuperar un parcial por 


ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. La calificación obtenida 


reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


- Aprobación de 4 (cuatro) trabajos prácticos con la posibilidad de recuperar 1 


(un) trabajo práctico por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. La 


- calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


- Aprobación del informe de Observaciones de clases.   


- Aprobación de 10 (diez) prácticas de clase en instituciones de enseñanza 


secundaria. Cada práctica deberá aprobarse con una nota mínima de 7 (siete). 


- Aprobación de un informe de balance final. 


- Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción 


inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción).Cuando la 


fracción sea 0,51 o superior en los promedios iguales o superiores a 7, se 


considerará el número entero inmediato superior (ej.: 7,75= 8; 8,51=9).El 


promedio general se obtiene de la suma de los parciales más el promedio de los 


trabajos prácticos, dividido por la cantidad de elementos (ej.: 1°parcial 6 


+2°parcial 8+3°parcial 7+promedio prácticos 7. Promedio final: 7). 


 


 
Si la alumna /el alumno no aprueba 2 (dos) prácticas de clases por dificultades 
en el manejo de la lengua extranjera, inasistencias injustificadas, llegadas 
tardes al dictado de prácticas, no presentación del plan de clases en tiempo y 
forma, perderá su condición de Promocional. 
Si la alumna o el alumno no aprueba 3 (tres) prácticas de clase por serias 
dificultades en la transferencia de conceptos y principios didácticos en la 
gestión de la clase; perderá su condición de Promocional. 


 


Condición de Regular(conforme a la reglamentación vigente) 


 


Requisitos:  


- Aprobación de 2 (dos) parciales con una nota mínima de 4 (cuatro) cada uno. 


con la posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el 


promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación 


recuperada. 


- Aprobación del informe de Observaciones de clases.   







 


- Aprobación de 10 (diez) prácticas de clase en instituciones de enseñanza 


secundaria. Cada práctica deberá aprobarse con una nota mínima de 7 (siete). Se 


ofrecerán clases de consultas personalizadas para orientar la tarea de 


planificación de clases. Tendrá la opción de recuperar 2 (dos) prácticas por 


ausencia o aplazo.  


- Aprobación de un informe de balance final. 


- Aprobación de un examen final escrito y luego oral. Cada una de las instancias 


instancia deberá aprobarse con una nota mínima de 4 (cuatro).  


 


Si la alumna /el alumno no aprueba 2 (dos) prácticas de clases por dificultades 
en el manejo de las lenguas extranjeras, inasistencias injustificadas, llegadas 
tardes al dictado de prácticas, no presentación del plan de clases en tiempo y 
forma, perderá su condición de Regular. 
Si la alumna o el alumno no aprueba 3 (tres) prácticas de clase por serias 
dificultades en la transferencia de conceptos y principios didácticos en la 
gestión de la clase; perderá su condición de Regular. 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 


1) De los trabajos prácticos y parciales 


Para la evaluación de trabajos prácticos y parciales se considerarán los siguientes 


criterios: 


- Pertinencia y adecuación  de la propuesta del alumno a la consigna de trabajo del 


profesor; 


- Precisión conceptual; 


- Claridad y coherencia en la formulación de conceptos; 


- Capacidad de transferencia de conceptos teóricos abordados a la resolución de casos 


específicos; 


- Manejo correcto y adecuado del metalenguaje de la disciplina; 


-  Uso de la lengua extranjera; 


- Manejo del tiempo en el caso de la exposición oral frente al grupo-clase. 


 


2) – De los planes de clases 


- El alumnado deberá entregar el plan de clases para su evaluación y aprobación hasta 


5 (cinco) días hábiles antes de la fecha de la práctica establecida.  


- El plan de clases deberá estar aprobado por la profesora Adjunta y/o Asistente antes 


de la práctica;  


- Se ofrecerá al alumnado consultas presenciales y en línea para orientación en la 


elaboración del plan de clases. Las consultas estarán a cargo de la profesora 


Adjunta, Asistente y/o Adscripta, esta última si hubiere. 


 


Criterios para  la aprobación de planes de clases: 


- Presentación del plan de clases en tiempo y forma 


- Formulación correcta y precisa de objetivos, contenidos y consignas de actividades 


- Coherencia entre objetivos, contenidos y actividades propuestas 


- Selección de actividades adecuadas al  grupo-clase  y a los objetivos de la clase 


- Distribución adecuada del tiempo de la clase 


- Selección y uso adecuados de recursos auxiliares 


- Manejo de la lengua extranjera 


 







 


La  docente a cargo realizará una devolución oral o escrita a cada practicante para 


valorar logros y dificultades en las prácticas de enseñanza. La evaluación de las 


prácticas de tomará en cuenta los indicadores 1detallados a continuación: 


 
  Indicadores MB B R D Observaciones 


Competencia 


lingüística  


Conocimiento del tema objeto de enseñanza      


Competencia lingüística del practicante      


Estrategias 


metodológicas 


de gestión de la  


clase  


 


Gestión del tiempo de la clase      


Uso de recursos didácticos       


Actitud frente a lo imprevisto      


Estructuración de la clase       


Ritmo de la clase      


Estrategias de explicación       


Estrategias de presentación de consignas      


Estrategias de corrección       


Actitud frente a solicitudes  de los alumnos      


Manejo del grupo       


Aspectos 


para-verbales 


Manejo de la voz       


Aspecto mímico- gestual      
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Asignatura: Lengua Portuguesa III 


Cátedra: Única  


Docente responsable: Juan José Rodríguez 


Sección: Portugués 


Carrera: Profesorado de Portugués  


Curso: tercero 


Régimen de cursado: anual 


Carga horaria semanal: 6 horas 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente. 







Fundamentación 


El concepto de mediación, en muchas de las áreas donde este reviste importancia como el 


arbitraje, la diplomacia, la pedagogía entre otras, se relaciona con la idea de crear condiciones 


“para” y “entre”, allí donde no las hay o donde estas se ven dificultadas. En el contexto del 


aprendizaje de lenguas, propicia que el estudiante actúe como un agente social que tiende 


puentes y facilita la construcción o la transmisión de significados, ya sea entre diferentes 


modalidades lingüísticas o de una lengua a otra. La mediación se centra en el papel de la 


lengua en procesos como la creación de espacios y condiciones para la comunicación y/o el 


aprendizaje, la colaboración para construir nuevos significados, la ayuda a otras personas para 


que construyan o comprendan nuevos significados y la transmisión de nueva información de 


manera adecuada (Consejo de Europa, 2021: 103). Entre los diferentes tipos de mediación 


propuestos por el Volumen complementario del MCRE, la mediación de textos incluye 


actividades como explicar datos, resumir y explicar textos, traducir textos escritos, expresar 


reacciones personales a textos creativos y analizar y criticar textos de esa misma naturaleza. 


Entre las estrategias, se señalan adaptar el lenguaje al interlocutor, desglosar información 


complicada entre otras. 


En este marco, la presente propuesta incorpora la traducción pedagógica (Laval, 1985) a las 


actividades de comprensión, expresión e interacción, entendiendo que esta favorece: 


• El uso comunicativo de la lengua, centrado en los participantes y en sus contextos 


situacionales, socioculturales, ideológicos, históricos, etc.  


• La perspectiva contrastiva entre las lenguas que se aprenden (PT-ES). 


• Uso de diferentes tipos de diccionarios y fuentes de información. 


• El desarrollo de la conciencia intercultural.  


Se espera que al finalizar el trayecto didáctico-pedagógico propuesto por la materia el 


estudiante sea capaz de: 


Objetivos generales 


• Dar cuenta de la integración de los contenidos desarrollados en la presente asignatura 


con los conocimientos adquiridos en Lengua Portuguesa II. 


• Producir mediaciones eficaces y adecuadas en la comunicación, entre textos y 


conceptos, tanto en portugués brasileño como entre esta lengua y el castellano. 







• Valerse de nociones provenientes de la Lingüística y disciplinas afines para el análisis, la 


comprensión y producción de diferentes géneros textuales. 


Objetivos específicos 


• Producir evidencias del mejoramiento de sus capacidades lingüísticas con respecto a 


etapas anteriores. 


• Resolver ejercicios de traducción e interpretación con fines pedagógicos, que implican 


resumir, parafrasear, trasvasar, alternar entre la oralidad y la escritura, transponer 


géneros textuales, y combinar textos verbales con otras modalidades, entre otros 


procesos. 


• Reconocer y poder explicitar los puntos de aproximación y de distanciamiento en el 


funcionamiento de las lenguas (el portugués de Brasil y el castellano rioplantense) y 


entre diferentes configuraciones culturales. 


Contenidos 


 Contenidos temáticos Géneros textuales 


abordados 


Contenidos conceptuales 


Unidad 


1 


Individuo y sociedad. 


Documentos personales  


Mapas conceptuales, 


gráficos e infografías. 


Noticias, informes 


periodísticos 


Resúmenes y reseñas, 


Columnas de opinión, 


comentario de blog. 


Crónicas. Artículos de 


divulgación, y artículo 


académico. 


Presentación oral 


académica. Podcasts, 


filmes y cortometrajes. 


 


Nociones básicas respecto de 


la traducción aplicada al 


aprendizaje de lenguas. 


La contribución de la 


sociolingüística variacionista al 


análisis textual Variación 


diatópica, v. diastrática, v. 


diamésica y variación 


diafásica. 


Reflexiones en torno al léxico. 


Combinación libre, colocación 


y locución. 


 


Unidad 


2 


Sociedad y mercado de 


trabajo. El concepto de 


generación. Profesiones, 


oficios y condiciones de 


empleo. 


Emprendedurismo,  


Unidad 


3 


Movimientos sociales. 


Género, diversidad y 


minorías. 


Unidad 


4 


Comunicación, 


tecnología y sociedad. 


Unidad 


5 


La lengua-cultura en 
foco: neologismos, los 
realia y los culturemas. 







 


Modalidad de trabajo 


Se adoptará la denominada “aula invertida” (flipped classroom). En ese marco, se facilitará a 


los estudiantes la planificación de los aprendizajes (cronograma), los materiales de estudio 


(textos, audios, vídeos, presentaciones) para que puedan abordar y estudiar los contenidos con 


anticipación a los encuentros semanales cuándo, mediante actividades de aplicación, de 


resolución de problemas o de discusión, entre otras, podrán afianzar los aprendizajes, resolver 


dudas, profundizar aspectos relevantes y adoptar un postura crítica y reflexiva sobre los 


contenidos estudiados.  


Para lograr los objetivos planteados en el programa se propondrán diversas actividades que, 


de manera individual o preferente asociadas, involucren el uso de las cuatro macro-habilidades: 


comprensión oral y escrita y producción oral y escrita. El docente asumirá un rol de conductor y 


facilitador de los aprendizajes, otorgando al estudiantado mayor autonomía y responsabilidad 


con respecto a la organización del proceso. De acuerdo a los intereses de los estudiantes, 


algunos contenidos de las unidades podrán ser ampliados individualmente, para luego 


socializarse en instancias de exposición oral.  


Modalidad de evaluación conforme a la reglamentación vigente. 


Alumnos Regulares: 


Para obtener la regularidad el estudiante deberá obtener un promedio no inferior a 4 (cuatro), 


resultante de la aprobación de dos parciales con nota igual o superior a 4 (cuatro), con la 


posibilidad de recuperar un parcial por ausencia o aplazo. Los alumnos regulares deberán 


rendir un examen final escrito y oral en fecha fijada por el Área Enseñanza de la Facultad de 


Lenguas. Por condiciones especiales remitirse a la reglamentación vigente. 


Alumnos Libres: 


Para rendir el examen final escrito y oral de la asignatura, correspondiente a los alumnos libres, 


en la fecha establecida por el Área de Enseñanza, el estudiante deberá cumplir con la 


presentación de un trabajo escrito de su autoría. Para este trabajo, el estudiante deberá 


solicitar las consignas al profesor de la cátedra 60 (sesenta) días antes del examen final. El 







trabajo deberá ser entregado 30 (treinta) días antes de la fecha del examen final y, para su 


aprobación, se exigirá un mínimo de 60 % de acuerdo con el baremo de la Facultad de 


Lenguas. El alumno tendrá derecho a una instancia de consulta para evacuar dudas antes de 


la entrega del trabajo y a una instancia de devolución con la entrega de la corrección. El trabajo 


aprobado tendrá vigencia por dos (2) años y un (1) turno.  


Criterios de evaluación 


El estudiantado será evaluado en su desempeño en lengua portuguesa en actividades que 


demanden comprensión y producción oral y escrita. Se tendrán en cuenta los siguientes 


aspectos: la adecuación al tema, a la situación y al interlocutor; la corrección gramatical; la 


coherencia y la cohesión; la pronunciación y la fluidez y la capacidad para reflexionar sobre los 


diferentes temas de la asignatura y para vincularlos entre sí. Se tendrán en cuenta, asimismo, 


el uso de metalenguaje y el posicionamiento crítico. 


 


Bibliografía. 
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Parábola Editorial. 
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Castillo Carballo, M. A. (1998) El concepto de unidad fraseológica. Revista de Lexicografía vol. IV, 67-
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Corpas Pastor, G. (1996). Manual de fraseología española. Madrid: Gredos.  


Costa, G. B. da (2010). Norma lingüística e realidade sócio-histórica do português popular do brasil. 


Revista de Divulgação Científica em Língua Portuguesa, Linguística e Literatura Ano 06 n.12 - ISSN 


1807-5193  


Fanjul, A. P. y González, N. M. (2014). Espanhol e português brasileiro: estudos comparados. São 
Paulo: Parábola Editorial. 


Ilari, R. e Basso, R. (2006). O português da gente: a língua que estudamos a língua que falamos. São 
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Mello, N. C. (2009). Conversando é que a gente se entende. São Paulo: Leya 


Xatara, C. M. (1998) O campo minado das expressões idiomáticas. Alfa, 42(n.esp.): 147-159. São 
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Jornais e Revistas:  


Agência Brasil https://agenciabrasil.ebc.com.br  


Correio Brasiliense https://www.correiobraziliense.com.br  


Estado de São Paulo (Estadão) https://www.estadao.com.br  


Folha de S. Paulo https://www.folha.uol.com.br/  


Jornal do Brasil - https://www.jb.com.br/ 


Mídia Ninja https://midianinja.org/  


O Estado de Minas https://www.em.com.br  


O globo https://oglobo.globo.com  


Revista Carta Capital https://www.cartacapital.com.br/  


Revista Fórum https://revistaforum.com.br/  


Zero Hora https://gauchazh.clicrbs.com.br 


Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través del aula 


virtual de la asignatura. 
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Asignatura: LITERATURA III 
 
Cátedra: Única.  
 
Profesor: Titular: Dr. Miguel Alberto Koleff 
                
Sección: Portugués 
 
Carrera/s: PROFESORADO  
 
Curso: 3º AÑO 
 
Régimen de cursado: CUATRIMESTRAL 
 
Carga horaria semanal: 4 horas semanales 
 
Correlatividades: Especificadas en el plan de estudios vigente. 







FUNDAMENTACION 
 


A partir del segundo año de cursado, el alumno incorpora en la currícula de su formación profesional 
la asignatura Literatura la que además de proporcionarle conceptualizaciones propedéuticas propias del 
campo disciplinar, lo faculta para conocer, indagar e investigar las manifestaciones tradicionales y 
modernas de las literaturas en lengua portuguesa propias de Portugal, Brasil y los PALOPs (Países 
africanos de Língua Oficial Portuguesa). En todos los casos, el ordenamiento de contenidos se rige 
gradualmente intentando ofrecer un panorama plural, variado e intercultural de obras y autores. 


 
SINTESIS CONCEPTUAL 
 
 


«Eu gosto de catar o mínimo e o escondido.  
Onde ninguém mete o nariz, así entra o meu,  


com a curiosidade astuta e aguda que descobre o encoberto»  
(Machado de Assis, A Semana, última crônica) 


 
 
El programa de Literatura III se configura en torno del concepto de «sistema literario» y hace foco en 


la obra emblemática de Machado de Assis que –en la perspectiva de Antonio Candido- lo consolida 
ampliamente desde que hace converger al autor con un público ya formado y una tradición en la que se 
inserta. El programa se amplía con algunas derivas que acompañan la reflexión teórica analizando los 
modos a través de los cuales se organiza el sistema literario en la producción contemporánea. 


 
OBJETIVOS 


          
Generales 
Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de: 


 
- Discutir los conceptos dominantes de la literatura, reinsertando los textos literarios en el campo de las 


prácticas culturales en general; 
- Relacionar estas prácticas con otras formas de actividad social y propender a una reflexión 


transformadora de las estructuras culturales mismas mediante un agudo trabajo crítico; 
- Propiciar la dimensión política del análisis cultural articulando el discurso literario con sus 


condiciones productivas e históricas. 
- Deconstruir las jerarquías literarias recibidas y la preceptiva que norteó sus valoraciones críticas en la 


configuración de periodizaciones histórico- literarias; 
 
 
 
 
 


- Valorar en forma plural los juicios y asunciones que constituyen el sustrato histórico de la tradición 
literaria en diálogo permanente y productivo con la contemporaneidad.  
 


Específicos 1 
Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de: 
 


                                                 
1 En la redacción de los objetivos generales y de los específicos –pero sobre todo en estos últimos- el peso teórico de Terry 
Eagleton ha sido relevante. Cfr. al respecto su libro Walter Benjamin o Hacia una crítica revolucionaria Ed. Cátedra, 1998.- 







- Ocuparse del lenguaje y del «subconsciente» de los textos literarios para revelar el papel que éstos 
tienen en la construcción ideológica de una comunidad interpretante; 


- Potenciar hermenéuticamente estos textos articulando su disponibilidad discursiva con los contextos 
políticos de su emergencia socio-histórica. 


 
PROGRAMA ANALITICO 
 


O escritor deve ser essencialmente um subversivo  e a sua linguagem  não pode ser  
nem a mistificatória do político (e do educador), nem a repressiva, do governante. A  


 nossa linguagem deve ser a do não conformismo, da não falsidade, da não opressão. 
(Rubem Fonseca Bufo & Spallanzani). 


 
 


Unidad Propedéutica: El sistema literario y las literaturas lusófonas: autores, público y 
tradición. La perspectiva de Antonio Candido.  
 


Bibliografía teórica específica: 
Bonito Pereira, H. (2000). Literatura: toda a literatura portuguesa e brasileira. São Paulo: 
TTD. 


 
Unidad 1: El sistema literario en el siglo XIX.  El papel de Machado de Assis: presentación del 
autor y de su producción ficcional en el contexto del siglo XIX2. Los cuentos y novelas de la fase 
realista. La narrativa problematizante y el estatuto del personaje machadiano. Cuestiones de 
traducción. 
 
Unidad 2: El sistema literario en el siglo XX. Historiografía y Periodización. La revelación de 
Clarice Lispector Los cuentos de Laços de família (1960) y el contrapunto machadiano. Algunas 
cuestiones vinculadas a la traducción. 
 
Unidad 3: El sistema literario en el siglo XXI: El caso de Bernardo Carvalho. Periodización de 
su novelística. Tematización. Análisis de O sol se põe em São Paulo (2007). 
 
 


METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTOS DIDACTICOS 
 
El trabajo áulico potenciará los procesos reflexivos de análisis, interpretación y crítica del texto literario. 
Las clases teóricas abrirán las perspectivas de abordaje y  
puntualizarán los líneas de lectura pausibles de los textos escogidos. Las clases prácticas estarán ceñidas a 
la investigación de los contextos referenciales y el estudio orgánico de las obras seleccionadas. 
 
MODALIDADES DE EVALUACION - Modalidad de evaluación según Res. HCD 221/16 y Res. 
HCS 662/16 
 
La Cátedra prevé sólo una condición de cursado: regular, admitiéndose también la posibilidad de rendir 
en condición de libre el examen correspondiente. 
 
Para regularizar la materia el alumno debe aprobar un parcial con una nota igual o superior a 4 
(cuatro), pudiendo ser éste recuperado en caso de aplazo o ausencia a examen.   
 


                                                 
2 Contenidos mínimos obligatorios de la disciplina. 







El examen final será oral y versará sobre los contenidos desarrollados durante el cuatrimestre, conforme a 
las modalidades explicitadas durante el desarrollo de las clases teóricas. Una semana antes del examen, el 
alumno deberá presentar el esbozo de paper sobre un tópico de los desarrollados en el programa a los 
fines de organizar la exposición oral respectiva.  
 
Alumnos libres:  El examen final de los alumnos libres se rige por la legislación vigente respecto del 
Reglamento de Exámenes  de la Facultad de Lenguas, incluyendo las modificaciones del art. 19 
aprobadas por Res. HCD 212/14. Comprende una instancia escrita eliminatoria (un paper) organizada a 
partir de los contenidos procedimentales del programa y un examen oral. 
 
Para rendir la materia en condición de libre el alumno deberá concertar con el docente el tema del paper y 
presentarlo 30 días previos a la fecha de examen en que ha decidido inscribirse. Por tratarse de una 
instancia libre, la evaluación del trabajo escrito incluirá consideraciones sobre el género discursivo 
vehiculizado y se extenderá también a cuestiones de orden lingüístico. Una vez aprobada la instancia 
escrita, el/la estudiante podrá presentarse a rendir en todos los turnos de examen establecidos en el 
calendario académico vigente. 
 
El  examen oral es una defensa del trabajo escrito y contempla los contenidos teóricos explicitados en el 
programa.  
 
Conforme lo establece el «Reglamento de Exámenes» en el art. 19 inciso e), «el alumno tendrá derecho a 
dos instancias de consulta para evacuar dudas previo a la entrega del  
 
trabajo y a una instancia de devolución con la entrega de la corrección». El mismo artículo en el inciso f) 
señala además que «el trabajo previo aprobado o monografía  
 
aprobada tendrá vigencia por 2 (dos) años y 1 (un) turno y quedará reservado en el Área de Enseñanza». 
   
MODALIDADES DE EVALUACION 
 
Se consideran criterios de evaluación: 
 


a) Para la Evaluación Parcial 
 


• Expresión Escrita; 
• Dominio de contenidos (teóricos, metodológicos y procedimentales) 


 
b) Para el Examen Final 


 
• Expresión Oral; 
• Destreza argumentativa; 
• Dominio de Contenidos (teóricos y metodológicos) 


 
BIBLIOGRAFIA MINIMA 
 


El programa supone la lectura obligatoria de un texto por cada unidad, el que se resolverá de acuerdo al 
acceso y disponibilidad del alumno. 
 


Bastos, D. (2008). Machado de Assis. Rio de Janeiro: Garamond. 
Bonito Pereira, H. (2000). Literatura: toda a literatura portuguesa e brasileira. São Paulo: TTD. 







Bosi, A. (1999). Machado de Assis: o enigma do olhar. São Paulo: Atica. 
Bosi, A. (1994). História concisa da Literatura Brasileira. Sâo Paulo: Cultrix. 
Candido, A. (1995). Vários Escritos. São Paulo: Duas Cidades. 
Candido, A. (1997). Iniciação à Literatura Brasileira. São Paulo: Humanitas. 
Candido, A., Rosenfeld, A., Almeida Prado, D. d., & Salles Gomes, P. E. (2005). A personagem de 


ficção. São Paulo: Perspectiva. 
Cunha, A. G. (2010). Dicionário etimológico da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Lexicon. 
Gómez de Silva, G. (1998). Breve diccionario etimológico de la lengua española. México: FCE. 
Moisés, M. (2007). A análise literária. São Paulo: Cultrix. 
Moises, M. (1974). A literatura portuguesa. São Paulo: Cultrix. 
Moraes Leite, L. C. (1994). O foco narrativo. São Paulo: Atica. 
Real, M. (2011). O romance português contemporâneo 1950-2010. Lisboa: Caminho. 
Reis, C. (2018). Dicionário de estudos narrativos. Comibra: Almedina. 
 
Schwartz, R. (2000). Um mestre na periferia do capitalismo. São Paulo: Duas Cidades / Editora 34. 
Yaegashi Zappone, M. H., & Gomes Wielewicki, V. H. (2009). Afinal, o que é literatura? In T. Bonnici, 
& L. Zolin, Teoria Literária. Abordagens históricas e tendências contemporâneas (pp. 19-32). Maringá-
Paraná: Eduem. 
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Asignatura: LITERATURA IV 
 
Cátedra: Única.  
 
Profesor: Titular: Dr. Miguel Alberto Koleff 
         
Sección: Portugués 
 
Carrera/s: PROFESORADO  
 
Curso: 3º AÑO 
 
Régimen de cursado: CUATRIMESTRAL 
 
Carga horaria semanal: 4 horas semanales 
 
Correlatividades:  
 
Materias regularizadas: Literatura III y Lengua Portuguesa II 







 
FUNDAMENTACION 
 


A partir del segundo año de cursado, el alumno incorpora en la currícula de su formación académica 
la asignatura Literatura la que además de proporcionarle conceptualizaciones propedéuticas propias del 
campo disciplinar, lo faculta para conocer, indagar e investigar las manifestaciones tradicionales y 
modernas de las literaturas en lengua portuguesa propias de Portugal, Brasil y los PALOPs (Países 
africanos de Língua Oficial Portuguesa). En todos los casos, el ordenamiento de contenidos se rige 
gradualmente intentando ofrecer un panorama plural, variado e intercultural de obras y autores. 


 
SINTESIS CONCEPTUAL 
 


«Eu escrevo paa mexer um pouco com a cabeça das pessoas, 
Escrevo contra o tirano e o opressor que está dentro das pessoas.  


E escrevo também contra uma certa maneira de escrever 
Ivan Ângelo 


 
El programa Literatura IV –objeto de esta propuesta- se configura sobre la noción de literatura 


contemporánea e incorpora autores de Brasil, Portugal y los PALOPs que han sido alcanzados por 
diferentes instancias de consagración y reconocimiento. A partir de una reflexión teórica sobre el sentido 
de lo contemporáneo (vía Giorgio Agamben) el programa escoge una serie de producciones narrativas 
que ponen en funcionamiento esa lógica. 


 
OBJETIVOS 


           
Generales 
Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de: 


 
- Discutir los conceptos dominantes de la literatura, reinsertando los textos literarios en el 


campo de las prácticas culturales en general; 
- Relacionar estas prácticas con otras formas de actividad social y propender a una reflexión 


transformadora de las estructurales culturales mismas mediante un agudo trabajo crítico; 
- Propiciar la dimensión política del análisis cultural articulando el discurso literario con sus 


condiciones productivas e históricas. 
- Deconstruir las jerarquías literarias recibidas y la preceptiva que norteó sus valoraciones 


críticas en la configuración de periodizaciones histórico- literarias; 
- Valorar en forma plural los juicios y asunciones que constituyen el sustrato histórico de la 


tradición literaria en diálogo permanente y productivo con la contemporaneidad.  
 


 
 
Específicos 1 
Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de: 
 


- Ocuparse del lenguaje y del «subconsciente» de los textos literarios para revelar el papel que 
éstos tienen en la construcción ideológica de una comunidad interpretante; 


- Potenciar hermenéuticamente estos textos articulando su disponibilidad discursiva con los 
contextos políticos de su emergencia socio-histórica. 


                                                 
1 En la redacción de los objetivos generales y de los específicos –pero sobre todo en estos últimos- el peso teórico de Terry 
Eagleton ha sido relevante. Cfr. al respecto su libro Walter Benjamin o Hacia una crítica revolucionaria Ed. Cátedra, 1998.- 







 
PROGRAMA ANALITICO 


 
Corpus: señales desperdigadas, difíciles, inciertos lugares 


mentados, placas borradas en un país desconocido, itinerario  
capaz de anticipar su recorrido por lugares extranjeros  


(Nancy, 2003, p. 41) 
 


Unidad Propedéutica: La narrativa lusófona de los siglos XX y XXI. Una perspectiva de 
conjunto. Lectura colectiva de «O que é contemporáneo?» de Giorgio Agamben.  
 


Bibliografía teórica específica: 
Bonito Pereira, H. (2000). Literatura: toda a literatura portuguesa e brasileira. São Paulo: 
TTD. 


 
Unidad 1: Narrativa Portuguesa Contemporánea. Breve rastreo por la producción 
contemporánea de Portugal. Mapeo de autores. Selección de textos y trabajos prácticos auto-
gestionados. Algunas lecturas posibles. 
 
Unidad 2: Narrativa Brasileña Contemporánea. Breve rastreo por la producción 
contemporánea de Brasil en el campo narrativo. Mapeo de autores. Selección de textos y trabajos 
prácticos auto-gestionados. Algunas lecturas posibles.  
 
Unidad 3: Aperturas críticas del corpus ficcional. Otras manifestaciones literarias de la 
lusofonía: la narrativa de los PALOPs. Mapeo de autores. Selección de textos y trabajos prácticos 
auto-gestionados. 
 


METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTOS DIDACTICOS 
 
El trabajo áulico potenciará los procesos reflexivos de análisis, interpretación y crítica del texto literario. 
Las clases teóricas abrirán las perspectivas de abordaje y  
 
puntualizarán las líneas de lectura pausibles de los textos escogidos. Las clases prácticas estarán ceñidas a 
la investigación de los contextos referenciales y el estudio orgánico de las obras seleccionadas. 
 
MODALIDADES DE EVALUACION - Modalidad de evaluación según Res. HCD 221/16 y Res. 
HCS 662/16 
 
La Cátedra prevé sólo una condición de cursado: regular, admitiéndose también la posibilidad de rendir 
en condición de libre el examen correspondiente. 
 
Para regularizar la materia el alumno debe aprobar un parcial con una nota igual o superior a 4 
(cuatro), pudiendo ser éste recuperado en caso de aplazo o ausencia a examen.   
 
El examen final será oral y versará sobre los contenidos desarrollados durante el cuatrimestre, conforme a 
las modalidades explicitadas durante el desarrollo de las clases teóricas. Una semana antes del examen, el 
alumno deberá presentar el esbozo de paper sobre un tópico de los desarrollados en el programa a los 
fines de organizar la exposición oral respectiva.  
 
Alumnos libres:  El examen final de los alumnos libres se rige por la legislación vigente respecto del 
Reglamento de Exámenes  de la Facultad de Lenguas, incluyendo las modificaciones del art. 19 







aprobadas por Res. HCD 212/14. Comprende una instancia escrita eliminatoria (un paper) organizada a 
partir de los contenidos procedimentales del programa y un examen oral. 
 
Para rendir la materia en condición de libre el alumno deberá concertar con el docente el tema del paper y 
presentarlo 30 días previos a la fecha de examen en que ha decidido inscribirse. Por tratarse de una 
instancia libre, la evaluación del trabajo escrito incluirá consideraciones sobre el género discursivo 
vehiculizado y se extenderá también a cuestiones de orden lingüístico. Una vez aprobada la instancia 
escrita, el/la estudiante podrá presentarse a rendir en todos los turnos de examen establecidos en el 
calendario académico vigente. 
 
El  examen oral es una defensa del trabajo escrito y contempla los contenidos teóricos explicitados en el 
programa.  
 
Conforme lo establece el «Reglamento de Exámenes» en el art. 19 inciso e), «el alumno tendrá derecho a 
dos instancias de consulta para evacuar dudas previo a la entrega del trabajo y a una instancia de 
devolución con la entrega de la corrección». El mismo artículo en el inciso f) señala además que «el 
trabajo previo aprobado o monografía aprobada tendrá vigencia por 2 (dos) años y 1 (un) turno y quedará 
reservado en el Área de Enseñanza». 
  
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 
Se consideran criterios de evaluación: 
 


a) Para la Evaluación Parcial  
 


• Expresión Escrita; 
• Dominio de contenidos (teóricos, metodológicos y procedimentales) 


 
b) Para el Examen Final (Trabajo monográfico y exposición teórica) 


 
• Expresión Oral; 
• Destreza argumentativa; 
• Dominio de Contenidos (teóricos y metodológicos) 


 
BIBLIOGRAFIA MINIMA 
 


El programa supone la lectura obligatoria de un texto por cada unidad, el que se resolverá de acuerdo al 
acceso y disponibilidad del alumno. 
 
Agamben, G. (2014). ¿Qué es lo contemporáneo? En G. Agamben, Desnudez (pp. 17-29).  
Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora. 
Bonito Pereira, H. (2000).  Literatura: toda a literatura portuguesa e brasileira. São Paulo: TTD. 
Bosi, A. (1994). História concisa da Literatura Brasileira. Sâo Paulo: Cultrix. 
Candido, A. (1997). Introdução a Literatura Brasileira. São Paulo: Humanitas. 
Candido, A., Rosenfeld, A., Almeida Prado, D. d., & Salles Gomes, P. E. (2005). A personagem 


de ficção. São Paulo: Perspectiva. 
Cunha, A. G. (2010). Dicionário etimológico da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Lexicon. 







Franco Junior, A. (2009). Operadores de leitura da narrativa. In T. Bonici, & L. Zolin, Teoria 
Literária. Abordagens históricas e tendências contemporâneas (pp. 33-58). Maringá-Paraná: 
Eduem. 
Feijó , António, João Figuereido, e Miguel Tamen. O cânone. Lisboa: Tinta da China, 2020. 
Moraes Leite, L. C. (1994). O foco narrativo. São Paulo: Atica. 
Nancy, J.-L. (2003). Corpus. Madrid: Arena Libros. 
Real, M. (2011). O romance português contemporâneo 1950-2010. Lisboa: Caminho. 
Reis, C. (2018). Dicionário de estudos narrativos. Comibra: Almedina. 
Vido Pascolati, S. A. (2009). Operadores de leitura do texto dramático. In T. Bonnici, & L. Zolin, 
Teoria Literária. Abordagens históricas e tendências contemporâneas (pp. 93-114). Maringá-
Paraná: Eduem. 
Yaegashi Zappone, M. H., & Gomes Wielewicki, V. H. (2009). Afinal, o que é literatura? In T. 
Bonnici, & L. Zolin, Teoria Literária. Abordagens históricas e tendências contemporâneas (pp. 
19-32). Maringá-Paraná: Eduem. 
Zamonaro Cortez, C., & Rodrigues, M. H. (2009). Operadores de leitura da poesia. In T. Bonnici, 
Teoria Literária. Abordagens históricas e tendências contemporâneas (pp. 59-92). Maringá-
Paraná: Eduem. 
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Asignatura: Taller de Dicción y Expresión Oral 


Cátedra: Única  


Docente responsable: Juan José Rodríguez 


Sección: Portugués 


Carrera: Profesorado de Portugués  


Curso: tercero 


Régimen de cursado: anual 


Carga horaria semanal: 3 horas 


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios vigente. 


Fundamentación 
 


Por eso se puede decir que cualquier palabra existe para el hablante en sus tres aspectos: 
como palabra neutra de la lengua, que no pertenece a nadie; como palabra ajena, llena de 
ecos, de los enunciados de otros, que pertenece a otras personas; y, finalmente, como mi 


palabra, porque, puesto que yo la uso en una situación determinada y con una intención 
discursiva determinada, la palabra está compenetrada de mi expresividad... Mijaíl Bajtín, 1998  


 
Teniendo en cuenta que la asignatura Taller de Dicción y Expresión Oral es la última dedicada 


exclusivamente al abordaje de cuestiones fonético-fonológicas, se pretende contribuir con el 


perfeccionamiento de las capacidades fono-articulatorias del estudiantado en esta instancia de 







sus trayectos de formación. Desde una perspectiva discursiva, se pretende avanzar en el plano 


de la prosodia, pues consideramos junto a Bajtín la necesidad de ir más allá de la palabra, lo 


que se materializa en un enfoque suprasegmental, siendo que en Fonética y Fonología I y II, de 


primero y segundo año, se concedió preponderancia a los fenómenos del orden del fonema, su 


realización y transcripción. Por tratarse de un curso de formación de profesionales de la 


docencia, entendemos que es crucial el hecho de alertar a los estudiantes sobre la importancia 


de la higiene de la voz para su práctica futura. Se concibe este espacio de formación como 


facilitador de herramientas que optimicen la comunicación verbal y no verbal de los estudiantes 


y futuros profesores, especialmente orientado a desarrollar la creatividad y la expresividad en el 


plano de la oralidad. 
 
Se espera que al finalizar el trayecto didáctico-pedagógico propuesto por la materia el 
estudiante sea capaz de: 
 
Objetivos generales. 
 


• Desempeñarse en términos de comprensión y producción oral aplicando las nociones 
relativas al nivel suprasegmental.  


• Aplicar técnicas de respiración, colocación y proyección de la voz en las producciones 
orales. 


• Producir diferentes géneros discursivos orales relacionados con su ámbito de 
especialidad teniendo en cuenta la construcción de la imagen del enunciador 


 
Objetivos específicos  
 


• Producir enunciados orales respetando la entonación del Portugués de Brasil en 
oraciones declarativas, interrogativas y exclamativas. 


• Usar intencionalmente en la producción, e interpretar adecuadamente en la 
comprensión, el énfasis y la pausa para producción de sentidos. 


• Controlar el flujo respiratorio y la proyección de la voz en sus enunciaciones orales de 
acuerdo a sus intenciones y al contexto de enunciación. 


• Adecuarse al interlocutor y a la situación comunicativa en la producción de géneros 
discursivos de la especialidad. 


 
Contenidos 
  


Unidad 1 La palabra ajena 


La voz, la respiración y la impostación. 


La prosodia y la entonación. Énfasis: expresividad y neutralidad. Pausas: 


hesitación y reformulación. Efectos pragmáticos. 


Unidad 2 Reponiendo la palabra 







Lectura neutra, lectura expresiva y expresión individual. El texto 


dramático y las didascalias. Parábolas, cuentos, leyendas, fábulas entre 


otros géneros de organización narrativa. 


Unidad 3  Tomando la palabra  


Géneros monologados: la presentación personal. Apertura de congreso, 


seminario, ciclo de cine. Géneros dialogados: entrevista laboral, para 


obtención de becas. 


Análisis del discurso y Retórica y su relación con la prosodia. Polifonía y 


ethos. 


 
Modalidad de trabajo. 
 
Entendemos que los objetivos para esta materia deben estar orientados al desarrollo de las 


capacidades individuales de los estudiantes, sin embargo, se da especial atención a la 


interacción en los diversos tipos de actividades. Es por ello que, además de perseguir el 


desarrollo de la capacidad de autoevaluación por parte de los estudiantes, también se 


propiciará la evaluación grupal del desempeño individual. Para lograr los objetivos planteados 


en el programa se propondrán diversas actividades que, de manera general, se orientan a 


desarrollar la producción oral. 


Un porcentaje de las actividades programadas se llevarán a cabo de forma asincrónica, 


entendiéndolas como una ampliación de las posibilidades que ofrecen las clases presenciales, 


teniendo en cuenta que: a. el estudiante podrá escuchar o ver material de audio o audiovisual 


más allá de la explotación de esos insumos en la clase presencial; b. el estudiante interactuará 


con sus pares para definir colaborativamente un proyecto; c. el estudiante socializará sus 


producciones con sus pares y dará y recibirá retroalimentación; d. producirá y hará uso de 


material didáctico para ejercitarse y corregir aspectos deficientes de su pronunciación. Además, 


le permitirá desarrollar habilidades ligadas al uso de tecnologías, como por ejemplo, 


familiarizarse con programas para grabar y editar audio y video. 


 
Modalidad de evaluación conforme a la reglamentación vigente. 
 
Alumnos promocionales (Promoción sin examen final (RHCD 104/2019) y rectificativa RHCD 
138/19) 
 
Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes trabajadores o con 
personas a cargo. Aprobación de 2 (dos) parciales.● Aprobación de un mínimo de 3 (tres) 
trabajos prácticos.● Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el 







promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada.● 
Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico por ausencia, aplazo o para elevar el promedio 
general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada.● Promedio 
final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción inferior (ej. si el promedio 
final es 6,75 no se obtiene la promoción).Cuando la fracción sea 0,51 o superior en los 
promedios iguales o superiores a 7, se considerará el número entero inmediato superior (ej.: 
7,75= 8; 8,51=9). El promedio general se obtiene de la suma de los parciales más el promedio 
de los trabajos prácticos, dividido por la cantidad de elementos (ej.: 1°parcial 6 + 2°parcial 8 + 
promedio prácticos 7. Promedio final: 7). 
 


Alumnos Regulares: 


Para obtener la regularidad el estudiante deberá obtener un promedio no inferior a 4 (cuatro), 


resultante de la aprobación de dos parciales con nota igual o superior a 4 (cuatro), con la 


posibilidad de recuperar un parcial por ausencia o aplazo. Los alumnos regulares deberán 


rendir un examen final escrito y oral en fecha fijada por el Área Enseñanza de la Facultad de 


Lenguas. Por condiciones especiales remitirse a la reglamentación vigente. 


Alumnos Libres: 


Para rendir el examen final escrito y oral de la asignatura, correspondiente a los alumnos libres, 


en la fecha establecida por el Área de Enseñanza, el estudiante deberá cumplir con la 


presentación de un trabajo escrito de su autoría. Para este trabajo, el estudiante deberá 


solicitar las consignas al profesor de la cátedra 60 (sesenta) días antes del examen final. El 


trabajo deberá ser entregado 30 (treinta) días antes de la fecha del examen final y, para su 


aprobación, se exigirá un mínimo de 60 % de acuerdo con el baremo de la Facultad de 


Lenguas. El alumno tendrá derecho a una instancia de consulta para evacuar dudas antes de 


la entrega del trabajo y a una instancia de devolución con la entrega de la corrección. El trabajo 


aprobado tendrá vigencia por dos (2) años y un (1) turno.  


Criterios de evaluación 


Los alumnos serán evaluados en su desempeño en lengua portuguesa en actividades que 


demanden comprensión oral y escrita y producción oral. Se tendrán en cuenta los siguientes 


aspectos: la pronunciación, la fluidez y la entonación; el uso de pausas; la correcta respiración 


e impostación de la voz; la adecuación al género, al tema, a la situación y al interlocutor. Se 


tendrán en cuenta asimismo, la participación, la aplicación de categorías teóricas abordadas, el 


uso de metalenguaje y el posicionamiento crítico. 
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1. FUNDAMENTACIÓN 
 
En continuidad con la formación inicial en el ámbito de la didáctica del 


portugués lengua extranjera (PLE), esta propuesta programática se propone 
profundizar y ampliar los conocimientos teórico-metodológicos, las capacidades 
y habilidades pedagógicas y la relación de marcos conceptuales con la práctica 
docente.  


En las disciplinas Didáctica de la Lengua II y Observación y Práctica II, 
los objetos de conocimiento focalizan la observación, la reflexión y el análisis 
de situaciones de enseñanza y aprendizaje del Portugués con Fines 
Específicos (en adelante PFE); en particular, la enseñanza destinada a 
estudiantes y profesionales de ámbitos disciplinares determinados (Turismo, 
Arte, Ciencias sociales, Medicina, entre otros) y con propósitos específicos de 
Nivel Superior (universitario y no universitario) y la intervención en dicho 
ámbito. Las características del público que interviene en el ámbito del PFE, ,las 
prácticas discursivas que circulan en dichos contextos, la programación y la 
evaluación de la enseñanza del PFE, las acreditaciones en PLE y las 
tecnologías en el ámbito del PFE constituyen los ejes que nuclean los 
contenidos de este programa. En el tratamiento de los contenidos confluyen 
marcos conceptuales diversos: la didáctica de las lenguas y del plurilingüismo 
con un interés específico en las perspectivas accionales (enfoque por tareas, 
por proyectos), la ingeniería de la formación para públicos específicos, el 
análisis del discurso de ámbitos de especialidad, los enfoques pedagógicos de 
la evaluación y los modelos educativos de la educación mediada por 
tecnologías.  


El dispositivo de formación comprende un abanico de estrategias 
(seminarios, estudios de caso, talleres, conversatorios, trabajos de campo, 
residencia pedagógica) que se articulan a lo largo del programa según los 
temas, los objetivos y los problemas a abordar. Estas estrategias apuntan a la 
formación de un/a docente reflexiva/o y autónomo/a, con capacidad para el 
trabajo en equipo, con criterio para tomar decisiones fundadas y pertinentes a 
las necesidades y características del contexto institucional y a la realidad 
sociolingüística en los que actúa. Asimismo, se aspira a formar un/a docente 
con clara conciencia del papel que juega la enseñanza del portugués, en el 
desarrollo cognitivo y en los procesos de construcción de la identidad 
sociocultural de estudiantes en formación profesional o técnica y de 
profesionales en ejercicio. 
 


2. OBJETIVOS GENERALES 
 


 profundizar y ampliar las reflexiones sobre problemáticas vinculadas al 
proceso de enseñanza-aprendizaje del portugués lengua extranjera con 
fines específicos;  


 estimular la relación entre marcos conceptuales y decisiones de actuación 
docente; 


 tomar conciencia de la importancia de la formación continua; 


 desarrollar la capacidad de análisis, de observación y de autoevaluación  a 
los fines de formar un docente  autónomo y con espíritu crítico; 


 desarrollar habilidades para garantizar una tarea educativa seria, reflexiva 
responsable y comprometida con la comunidad educativa; 







 desarrollar actitudes de receptividad y apertura hacia  el educando; 


 desarrollar actitudes de apertura a la diversidad lingüística y cultural; 


 entender la enseñanza como un proceso de investigación a través de 
herramientas que le permitirán adoptar una mirada que integre la reflexión y 
el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias de clase a las que 
estarán expuestos; 


 identificar la evaluación como herramienta que permite comprender y 
aportar al proceso de aprendizaje de la lengua extranjera; 


 desarrollar capacidades para el diseño de proyectos educativos para la 
enseñanza del portugués en entornos presenciales y en línea con 
tecnologías  


 adquirir herramientas conceptuales y metodológicas para la programación, 
diseño de materiales y evaluación de cursos de portugués con fines 
específicos:  


3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 


Al finalizar el curso el estudiantado estará en condiciones de: 


 organizar y planificar la enseñanza del portugués con fines específicos; 


 diseñar programas y  unidades didácticas para cursos de PLE en ámbitos 
específicos; 


 diseñar, elaborar y evaluar estrategias didácticas para la comprensión de  
géneros textuales orales, escritos y audiovisuales de ámbitos disciplinares 
específicos; 


 Caracterizar los tipos, funciones y potencialidades de recursos tecnológicos 
para la clase de lengua extranjera; 


 Desarrollar habilidades técnicas y metodológicas para el diseño de 
materiales didácticos que integren soportes tecnológicos; 


 Analizar materiales didácticos que integren recursos tecnológicos a través 
de herramientas conceptuales  a los fines de reconocer sus alcances y 
potencialidades; 


 Elaborar informes a partir de observaciones de clase; 


 Relacionar las teorizaciones sobre la evaluación con prácticas evaluativas 
situadas; 


 Caracterizar y diseñar instrumentos de evaluación;  


 Caracterizar la educación mediada por tecnologías; 


 Caracterizar el rol tutorial y las competencias del docente a cargo de cursos 
a distancia. 
 


 
4.  PROGRAMA DE CONTENIDOS 


 
Unidad 1: Planificación, organización y gestión de la enseñanza del PLE 
con fines específicos 


 
- La enseñanza del portugués con fines específicos -PFE. Denominaciones. 


Públicos. Características. Principios para la  programación de la enseñanza 
del portugués lengua extranjera para públicos específicos.: análisis de 







necesidades, formulación de objetivos, definición de contenidos, 
organización, distribución y estructuración de contenidos.  


- La enseñanza del PFE en el Nivel Superior a través de  estudios de caso  
Estudio de caso 1: Los cursos de portugués en el Departamento de Idiomas 
con Fines Académicos. La lectura en el nivel superior. Aproximaciones 
teóricas y metodológicas para la enseñanza del PLE en el nivel superior. 
Análisis de material didáctico. Análisis, diseño y elaboración de secuencias 
didácticas para cursos de lectura en nivel superior.  
Estudio de caso 2: El portugués del turismo. La dimensión discursiva en el 
ámbito turístico. Análisis, diseño y elaboración de secuencias didácticas 
para cursos de portugués para el ámbito turístico. 


- Trabajos de campo. Observación de clases de PFE en el Nivel Superior. 
- Prácticas de enseñanza. Observaciones y diseño de clases y proyectos 


pedagógicos para la enseñanza del PFE 
 
 
Unidad 2: La evaluación de los aprendizajes en portugués lengua 
extranjera 


 
- La evaluación. Concepto y características. Tipos de evaluación. La 


evaluación de la comprensión y de la producción oral y escrita en PLE. 
Descriptores y niveles de desempeño en PLE. Técnicas e instrumentos de 
evaluación. Las prácticas evaluativas en cursos de PFE en nivel superior. 


- Las certificaciones en portugués lengua extranjera. El caso del examen 
CELPE-Bras. Características, estrategias e instrumentos de evaluación de 
desempeño en PLE.  


- Trabajo de campo. Concepciones y prácticas de evaluación en cursos de 
PLE. Entrevistas.  


- Prácticas de enseñanza: Gestión de clases y diseño de instrumentos de 
evaluación de los  aprendizajes en PLE. 


 
 
Unidad 3: Recursos tecnológicos para la enseñanza del portugués lengua 
extranjera 


 
- Tecnologías y enseñanza de lenguas. Dimensión política y curricular para el 


uso de las tecnologías en la enseñanza y en el aprendizaje de lenguas. 
Aproximaciones teóricas y metodológicas para el uso de las TIC en clase de 
PLE. El Modelo TPACK. Experiencias pedagógicas de uso de la tecnología: 
Educar la mirada en el uso de recursos audiovisuales en clases de PLE. 


- Las TIC y la enseñanza y aprendizaje del PLE Exploración didáctica de 
recursos TIC para la enseñanza y aprendizaje del PLE. Prácticas de 
comprensión y producción en PLE mediadas por tecnologías. Recursos 
tecnológicos en materiales didácticos para la enseñanza y aprendizaje del 
PLE 


- Prácticas de enseñanza: Planificación, diseño y evaluación de actividades 
mediadas por tecnologías en clases de portugués con fines específicos.  


 
 
 







 
Unidad 4: Entornos virtuales y Educación en línea en la  enseñanza – 
aprendizaje del portugués 


 
- La educación en línea y los entornos virtuales. Conceptos y características. 


Rol tutorial docente en la gestión de la educación en línea y en  entornos 
virtuales.  


- Inteligencia Artificial y Educación. Conceptos básicos de funcionamiento de 
dispositivos de Inteligencia Artificial. Exploración de herramientas de la IA 
para la enseñanza del PLE.  


- La enseñanza del PLE en la educación en línea y en entornos virtuales. 
Estudio de casos. Diseño de intervenciones educativas en línea.  


 
5. METODOLOGIA DE TRABAJO 


 
La metodología de trabajo asume una concepción de estudiantado activo y 
participativo en las distintas instancias de trabajo que configuran un dispositivo 
de formación en, sobre y a partir de la acción pedagógica.  
A continuación de enumeran algunas de las estrategias que conforman el 
dispositivo de la cátedra y que asumirá, según los temas, las modalidades, los 
objetivos y la etapa de formación, modalidades diversas: 
    


 Seminarios que consisten en exposiciones, lecturas y debates sobre 
problemáticas específicas de la enseñanza/aprendizaje de PLE a partir de 
bibliografía  seleccionada;  


 Conversatorios que proponen encuentros con docentes de PLE 
experimentados y a cargo de las prácticas o especialistas invitades para 
ampliar la comprensión de la realidad escolar y contribuir al debate en torno 
a determinados temas; 


 Talleres para el análisis y diseño de material didáctico contextualizado; para 
la elaboración de planes de clases en modalidades individual o colaborativa; 


 Estudios de caso a partir de situaciones reales y realistas de enseñanza de 
PLE en escuelas secundarias con tareas orientadas a comprender la 
situación, identificar soluciones y posibles cursos de acción; 


 Demostración crítica de una clase de PLE por parte de  docentes 
experimentados; 


 Investigación personal o grupal sobre determinados  temas y exposición 
frente al grupo clase; 


 Participación en eventos académicos como conferencias, foros, jornadas de 
formación pedagógica;  


 Trabajos de campo: Observaciones de clases (directas e indirectas) en 
instituciones de enseñanza en base a notas de campo, registros 
categoriales y entrevistas; 


 Prácticas de enseñanza simuladas que incentivarán la reflexión sobre lo 
actuado y observado; 


 Prácticas de enseñanza en Prácticas de enseñanza en nivel superior. 
Facultad de Turismo y Ambiente y Departamento de Idiomas con Fines 
Académicos (DIFA) y en cursos del Departamento de Aplicación de la 
Facultad de Lenguas. 







 Encuentros individuales para consultas. El equipo docente integrado por 
Titular, Adjunte,Asistente o Adscripta/o (si hubiere) ofrecerán instancias de 
consultas personalizadas para orientar las tareas de planificación de clases 
y/o elaboración de trabajos prácticos.  


 
El aula virtual Moodle se constituye en un espacio de trabajo y de 
comunicación central para el desarrollo de actividades asincrónicas. Las 
actividades en Moodle  contemplan: 
- La participación en foros de discusión  
- La entrega producciones individuales y/o grupales, 
- Las observaciones indirectas de situaciones didácticas a través de la 


visualización de fragmentos fílmicos de clases y la elaboración y entrega de 
los informes respectivos. 


- La resolución de cuestionarios 
- La elaboración de glosarios conceptuales 
 
A fin de incorporar la práctica territorial extensionista como experiencia 
formativa, esta asignatura prevé la participación activa del alumnado en 
proyectos educativos que involucran el uso de la tecnología. Dichos proyectos 
se definirán cada año y tendrán las siguientes características: estarán 
integradas a la asignatura, se desarrollarán en un período de tiempo 
determinado, e incentivarán el diálogo con actores de  la comunidad educativa 
implicada. A modo de ejemplo, podemos citar: la organización de un encuentro 
de Cine Brasileño para estudiantes de enseñanza secundaria y de nivel  
superior, la organización de un foro virtual sobre la industria turística en Brasil y 
en Argentina. 
 
 


6. MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 


Nota: Dado que en el plan de estudios de  la Sección Portugués, a diferencia de los otros 
idiomas, la Didáctica Especial II incluye la Observación y las Prácticas de enseñanza II; será 
requisito indispensable para alcanzar la condición de  alumna/o promocional o regular  la  
aprobación de las Observaciones de Clases y Prácticas de Enseñanza.  No se contempla la 
figura de alumna/o libre. 


   


La evaluación, concebida como práctica situada e integrada en los  procesos 
de enseñanza-aprendizaje, se sustenta en las teorías socioculturales de 
enseñanza-aprendizaje y toma como referencia el concepto de mediación 
social propuesto por Vygotsky. De este modo, la evaluación, formativa y 
procesual, proveerá apoyo y orientación   en tres fases del proceso: 
- La evaluación diagnóstica. Al abordar cada tema se explorarán saberes, 


conocimientos, habilidades, experiencias desarrolladas en el trayecto de 
formación previa del estudiante.  


- La evaluación de seguimiento. A lo largo del proceso de tratamiento de 
los contenidos, se evaluarán los avances logrados a través de trabajos 
prácticos individuales y/o grupales. Por otro lado, y a los fines de favorecer 
la autorregulación de los alumnos se propondrán  cuestionarios al finalizar 
una actividad o una unidad de aprendizaje y un registro personal con 
informes de experiencias y sensaciones vivenciadas durante el cursado.   







- La evaluación de integración o de recapitulación. En las evaluaciones 
parciales y en los trabajos prácticos el alumnado integrará saberes y 
habilidades abordados. 


 
Promoción sin examen final (conforme a la reglamentación vigente)  


 
Requisitos:  


- Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para 
estudiantes trabajadores o con personas a cargo. 


- Aprobación de 2 (dos) parciales con la posibilidad de recuperar un 
parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. La 
calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


- Aprobación de 4 (cuatro) trabajos prácticos con la posibilidad de 
recuperar 1 (un) trabajo práctico por ausencia, aplazo o para elevar el 
promedio general. La 


- calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 
- Aprobación del informe de Observaciones de clases.   
- Aprobación de 10 (diez) prácticas de clase en instituciones de 


enseñanza secundaria. Cada práctica deberá aprobarse con una nota 
mínima de 7 (siete). Se podrán recuperar 2 (dos) prácticas por ausencia 
o aplazo.  


- Aprobación de un informe de balance final. 
- Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una 
- fracción inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la 


promoción).Cuando la fracción sea 0,51 o superior en los promedios 
iguales o superiores a 7, se considerará el número entero inmediato 
superior (ej.: 7,75= 8; 8,51=9). El promedio general se obtiene de la 
suma de los parciales más el promedio de los trabajos prácticos, dividido 
por la cantidad de elementos (ej.: 1°parcial 6 +2°parcial 8+3°parcial 
7+promedio prácticos 7. Promedio final: 7). 
 


 


 
Si la alumna/ el alumno no aprueba 2 (dos) prácticas de clases por dificultades 
en el manejo de la lengua extranjera, inasistencias injustificadas, llegadas 
tardes al dictado de prácticas, no presentación del plan de clases en tiempo y 
forma, perderá su condición de promocional. 
Si la alumna o el alumno no aprueba 3 (tres) prácticas de clase por serias 
dificultades en la transferencia de conceptos y principios didácticos en la 
gestión de la clase; perderá su condición de promocional. 


 


 


Condición Regular (conforme a la reglamentación vigente) 


 
Requisitos:  


 Aprobación de 2 (dos) parciales con una nota mínima de 4 (cuatro) cada 
uno. con la posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o 
para elevar el promedio general. La calificación obtenida reemplazará la 
nota de la evaluación recuperada. 







- Aprobación del informe de Observaciones de clases.   
- Aprobación de 10 (diez) prácticas de clase en instituciones de 


enseñanza secundaria. Cada práctica deberá aprobarse con una nota 
mínima de 7 (siete). Se ofrecerán clases de consultas personalizadas 
para orientar la tarea de planificación de clases.  


- Aprobación de un informe de balance final. 
- Aprobación de un examen final escrito y luego oral. Cada una de las 


instancias instancia deberá aprobarse con una nota mínima de 4 
(cuatro).  


 


Si la alumna/ el alumno no aprueba 2 (dos) prácticas de clases por dificultades 
en el manejo de la lengua extranjera, inasistencias injustificadas, llegada tardes 
al dictado de prácticas, no presentación del plan de clases en tiempo y forma, 
perderá su condición de Regular 
Si la alumna o el alumno no aprueba 3 (tres) prácticas de clase por serias 
dificultades en la transferencia de conceptos y principios didácticos en la 
gestión de la clase; perderá su condición de Regular. 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


 


1) De los trabajos prácticos y parciales 


Para la evaluación de trabajos prácticos y parciales se considerarán los siguientes 


criterios: 


- Pertinencia y adecuación  de la propuesta del alumno a la consigna de trabajo del 


profesor; 


- Precisión conceptual; 


- Claridad y coherencia en la formulación de conceptos; 


- Capacidad de transferencia de conceptos teóricos abordados a la resolución de casos 


específicos; 


- Manejo correcto y adecuado del metalenguaje de la disciplina; 


-  Uso de la lengua extranjera; 


- Manejo del tiempo en el caso de la exposición oral frente al grupo-clase. 


 


2) – De los planes de clases 


- El alumnado deberá entregar el plan de clases para su evaluación y aprobación hasta 


5 (cinco) días hábiles antes de la fecha de la práctica establecida.  


- El plan de clases deberá estar aprobado por la profesora Adjunta o la profesora 


Asistente antes de la práctica;  


- Se ofrecerá al alumnado consultas presenciales y en línea para orientación en la 


elaboración del plan de clases. Las consultas estarán a cargo de las docentes 


Adjunta, Asistente y/o Adscripta, esta última si hubiere. 


 


Criterios para la aprobación de planes de clases: 


- Presentación del plan de clases en tiempo y forma 


- Formulación correcta y precisa de objetivos, contenidos y consignas de actividades 


- Coherencia entre objetivos, contenidos y actividades propuestas 


- Selección de actividades adecuadas al  grupo-clase  y a los objetivos de la clase 


- Distribución adecuada del tiempo de la clase 


- Selección y uso adecuados de recursos auxiliares 


- Manejo de la lengua extranjera 







 


La/el docente a cargo realizará una devolución oral o escrita a cada practicante para 


valorar logros y dificultades en las prácticas de enseñanza. La evaluación de las 


prácticas de  tomará en cuenta los indicadores 1detallados a continuación: 


 
  Indicadores MB B R D Observaciones 


Competencia 


lingüística  


Conocimiento del tema objeto de enseñanza      


Competencia lingüística del practicante      


Estrategias 


metodológicas 


de gestión de la  


clase  


 


Gestión del tiempo de la clase      


Uso de recursos didácticos       


Actitud frente a lo imprevisto      


Estructuración de la clase       


Ritmo de la clase      


Estrategias de explicación       


Estrategias de presentación de consignas      


Estrategias de corrección       


Actitud frente a solicitudes  de los alumnos      


Manejo del grupo       


Aspectos 


para-verbales 


Manejo de la voz       


Aspecto mímico- gestual      
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Fundamentación:  


 


 Una lengua forma parte del aparato comunicativo, simbólico, ideológico, y estético de una sociedad. 


En ese sentido, y para comprender mejor el estado presente de esa lengua, resulta de gran utilidad conocer 


el devenir histórico de su sistema en sus diversos niveles constitutivos: fonético-fonológico, morfo-


sintáctico y léxico-semántico. El portugués tuvo su nacimiento en un rincón casi olvidado de los suburbios 


occidentales del Imperio Romano. No obstante, se desarrolló hasta llegar a ser hoy un idioma de vasto 


alcance, empleado -de manera oficial o no- en países o regiones de cinco continentes y con una rica y 


antigua tradición literaria. Conocer sus períodos de desarrollo cronológico es un desafío para quien quiera 


saber más acerca del portugués contemporáneo. Y es, por otra parte, una tarea ineludible para el futuro 


profesor de lengua portuguesa adquirir un buen conocimiento básico acerca de los orígenes y formación de 


esta lengua romance, dado que tal competencia lingüística posibilita, a la par que completar su formación 


docente, comprender mejor muchos de los rasgos presentes en el portugués contemporáneo, y saber cuál es 


su ubicación en el contexto de las lenguas neolatinas. Consideramos que se justifica así plenamente su 


inclusión en el Plan de Estudios del Profesorado en Lengua Portuguesa. 


 


 Objetivos: 


 


 Se espera que el alumno alcance los siguientes objetivos: 


 


 Generales: 


 


1. Conozca los orígenes y el desarrollo de la lengua portuguesa a partir del latín como diasistema y como 


su lingua mater. 


2. Conozca las contribuciones efectuadas por las lenguas de substratum prerromanas, el griego, las lenguas 


germánicas, el árabe y otras lenguas europeas durante la etapa formativa del portugués. 


3. Describa y caracterice las distintas etapas de la evolución histórica de la lengua portuguesa. 


4. Describa los principales fenómenos de cambio lingüístico en lo fonológico, morfo-sintáctico y léxico-


semántico. 


5. Relacione dichos fenómenos de cambio lingüístico con las circunstancias históricas, sociales y culturales 


de cada época. 


6. Reconozca las diferentes etapas que transitó la lengua portuguesa a través de los textos que fueron 


producidos en cada época. 


7. Describa la evolución etimológica de ciertos términos de la lengua portuguesa y compare dicha 


evolución con la de sus equivalentes en español. 


8. Conozca las principales regiones dialectales del dominio geográfico de la lengua portuguesa y algunos 


de los rasgos lingüísticos que las caracterizan. 


9. Adquiera los conocimientos básicos para comprender la formación histórica del portugués brasileño. 


 


 Específicos: 


 


1. Relacione históricamente las lenguas portuguesa y gallega. 


2. Relacione contrastivamente las lenguas portuguesa, castellana y otras lenguas romances. 


3. Reconozca las diferentes etapas por las que atravesó la ortografía de la lengua portuguesa. 


4. Efectúe una mirada panorámica de la expansión histórica del portugués en el mundo. 


5. Describa los diferentes procedimientos de formación de palabras en portugués, mediante flexión, 


derivación y composición. 







 


 


6. Conozca las principales contribuciones hechas por otras lenguas (amerindias, africanas, asiáticas y 


europeas) a la formación del portugués moderno. 


7. Adquiera los conocimientos básicos para comprender la formación histórica de los criollos africanos y 


asiáticos de base portuguesa. 


 


CONTENIDOS 


 


UNIDAD 1: Introducción a la Materia y Período Prerromano 


Conceptos epistemológicos preliminares de la materia. Ubicación de la historia de la lengua en 


el contexto de las ciencias del lenguaje de acuerdo a la propuesta de M. Halliday. Historia 


externa, historia interna, lingüística histórica, gramática histórica. Ciencias auxiliares de la 


historia de la lengua: arqueología, toponimia, numismática, paleografía, diplomática, 


codicología, crítica textual. Ubicación del portugués dentro de las lenguas indoeuropeas. 


Problemas de periodización de la historia de la lengua portuguesa: Diferentes periodizaciones 


propuestas. Período prerromano. Fuentes documentales y disciplinas científicas utilizadas para 


el estudio de este período. El primitivo suelo portugués. Pueblos que habitaban la Península 


Ibérica. La situación etnolingüística en la Península Ibérica en general y en el territorio lusitano 


en particular, durante el período prerromano. La teoría de los “sustratos” lingüísticos de 


Graziadio Ascoli. Algunos rasgos de la lengua portuguesa atribuibles a posibles fenómenos de 


sustrato. 


Aplicación práctica en el aula: búsqueda y reconocimiento, mediante el auxilio del diccionario 


etimológico, de elementos léxicos portugueses de origen prerromano. 


Trabajo Práctico Nº 1: trabajo escrito sobre la vigencia de léxico de origen prerromano en la 


lengua portuguesa. 


 


UNIDAD 2: Del Latín al Gallego-portugués 


Portus Cale et Finis Terrae: la expansión del Imperio Romano. La romanización de la península 


ibérica. La lengua latina: sermo cultus et sermo vulgaris. Principales características de cada 


modalidad. El latín entendido como diasistema. El latín vulgar: origen de las lenguas romances. 


Fuerzas ‘centrípetas’ y fuerzas ‘centrífugas’ en la Romania. El aporte del griego a la lengua 


portuguesa. El desmembramiento lingüístico del Imperio. Las invasiones germanas. 


Contribuciones efectuadas al portugués. Las invasiones árabe-musulmanas en la Península. 


Contribuciones efectuadas al portugués  Del latín al gallego portugués. Evolución de la fonética. 


Las “leyes fonéticas”: regularidades y excepciones. Los metaplasmos: clasificación y tipos. 


Evolución de la morfología y la sintaxis. Evolución del léxico. Fenómenos de convergencia, 


divergencia y analogía léxicas. 


Aplicación práctica en el aula: reconocimiento de vocabulario latino, germano y árabe presente 


en la lengua portuguesa 


Trabajo Práctico Nº 2: reconocimiento de diversos tipos de metaplasmos en la formación del 


léxico portugués. 


 


UNIDAD 3: El Portugués Arcaico 


El contexto histórico. La Reconquista. La formación del reino de Portugal. Progresivo traslado 


de la norma lingüística desde el norte hacia el sur. Aparición de los primeros textos en lengua 


portuguesa. El gallego medieval como lengua literaria para la lírica en España: Grafía. Fonología. 


Morfología. Sintaxis. Léxico. La producción textual del portugués arcaico. Fuentes para su 


estudio: Códices y Cancioneros. La lírica. La lírica profana: Las Cantigas: tipología (cantigas de 


amor, de amigo, satíricas, morales, etc.). La lírica religiosa: El Cancionero Mariano de Alfonso 







 


 


X. La prosa: Prosa literaria y prosa no literaria. Fuentes documentales para trabajar en este 


período. Disciplinas y metodologías empleadas: paleografía, diplomática, codicología, crítica 


textual. 


Aplicación práctica en el aula: reconocimiento auditivo, y análisis lingüístico y textual de 


cantigas gallego-portuguesas de diversos tipo 


Trabajo Práctico Nº 3: análisis de diversos tipos textuales de la época. Análisis de los aspectos 


lingüísticos más relevantes del portugués arcaico a través de sus textos. 


 


UNIDAD 4: La Formación del Portugués Moderno 


La definitiva separación del gallego. La expansión territorial del portugués europeo. Los grandes 


descubrimientos marítimos y su influencia en la lengua: Contribuciones científico-técnicas y 


lingüísticas. El papel que desempeñó Coimbra. La evolución fonética, morfológica, sintáctica y 


léxica desde el siglo XIV hasta la actualidad. El período “clásico” de las letras portuguesas. 


Principales autores y sus obras. Géneros textuales propios de la época: la poesía épica. El teatro. 


Prosa literaria y no literaria. Primeros tratados sobre la lengua portuguesa: Gramáticas, tratados 


ortográficos, diccionarios. 


Aplicación práctica en el aula: reconocimiento de características del portugués moderno en textos 


de los siglos XVI al XVIII 


Trabajo Práctico Nº 4: análisis descriptivo del estado de la lengua portuguesa en textos literarios 


y no literarios del período clásico. 


 


UNIDAD 5: Formación Histórica del Portugués de Brasil 


La conquista portuguesa del Brasil. Contextualización histórica. El contacto con las lenguas 


indígenas. Las língua geral. Principales contribuciones efectuadas por las lenguas amerindias. 


Principales contribuciones efectuadas por las lenguas africanas. El traslado de la corte imperial 


portuguesa a Rio de Janeiro y la consiguiente “relusitanización” del habla carioca. Principales 


características del portugués brasileño en los planos fonético-fonológico, morfosintáctico y 


léxico-semántico. Aspectos “conservadores” y aspectos “innovadores” del portugués brasileño. 


Principales variedades dialectales (geográficas y sociales) del portugués brasileño. 


Aplicación práctica en el aula: reconocimiento de características del PB en textos de época. 


Reconocimiento de variedades dialectales del PB en audios. 


Trabajo práctico Nº 5: trabajo escrito a elegir entre: a) Contribuciones léxicas de las lenguas 


indígenas al portugués de Brasil, b) Contribuciones léxicas de las lenguas africanas al portugués 


de Brasil, c) El portugués caipira, o algún otro tema a convenir en clase. 


 


UNIDAD 6: El Portugués Africano y el Portugués Asiático. Contactos Lingüísticos 


La expansión colonial portuguesa en África. Principales características de las variedades 


dialectales africanas: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Mozambique, São Tomé y Príncipe. 


La expansión colonial portuguesa en Asia. Principales características de las variedades 


dialectales asiáticas: Goa, Macau, Timor Leste. Fenómenos de contacto con las lenguas locales: 


formación de pidgins y criollos. Conceptos y características distintivas. Algunos fenómenos de 


contacto entre el portugués y el español. 


Aplicación práctica en el aula: reconocimiento de características lingüísticas de las variedades 


portuguesas africanas y asiáticas, así como de las variedades criollas. 


Trabajo práctico Nº 6: trabajo escrito descriptivo sobre alguna variedad de criollo portugués, 


africano o asiático 


 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA: 







 


 


 


Cada clase tendrá una parte de dictado teórico y otra de aplicación teórico-práctica: 


- Teóricas: exposición oral de los temas del programa, con el auxilio de materiales audiovisuales mediante 


el empleo de los recursos tecnológicos disponibles en el aula. Utilización de presentaciones a través de 


diversos recursos de las TICs.  Recurso a materiales disponibles en Internet (el detalle de algunos de los 


sitios web a ser utilizados en clase se encuentra en este programa, en el apartado correspondiente a la 


bibliografía). Proyección de documentales sobre temas vinculados con los contenidos. Para algunas de las 


clases se solicitará al alumnado la lectura previa de algunos textos con posterior comentario en clase.  


- Teórico Prácticas: sobre lo expuesto teóricamente en clase, se harán ejercicios en el aula y en la casa; 


lectura y comentario de textos. Reconocimiento en textos de época de los fenómenos lingüísticos vistos en 


las clases teóricas. Reconocimiento auditivo de muestras de piezas de la lírica medieval portuguesa. 


Reconocimiento auditivo de muestras dialectales portuguesas de diversas regiones lusófonas. 


- Empleo del aula virtual de la cátedra: Se hará un uso intensivo del aula virtual de la asignatura a través de 


la plataforma Moodle. Allí los estudiantes encontrarán el programa, la mayor parte de los materiales de 


lectura, el cronograma, las evaluaciones, el detalle de las actividades para realizar, así como cuestionarios 


y otras actividades que se encontrarán disponibles. 


 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 


 


Alumnos promocionales: conforme a la reglamentación vigente, en base a los siguientes requisitos: 


• Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para estudiantes trabajadores o con 


personas a cargo. 


• Aprobación de los 2 (dos) parciales. 


• Realización de 6 (seis) trabajos prácticos, uno por cada unidad del programa, de los cuales se deberá 


aprobar al menos 5 (cinco). Los trabajos prácticos serán promediados entre sí para obetener una 


única nota de prácticos. 


• Puede recuperarse un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. La calificación 


obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada. 


• Pueden recuperarse (dos) trabajos prácticos de los 6 (seis) en total, ya sea por ausencia, aplazo o 


para elevar el promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación 


recuperada. 


• Se debe lograr un promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una fracción 


inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la promoción). Cuando la fracción sea 0,51 o 


superior en los promedios iguales o superiores a 7, se considerará el número entero inmediato 


superior (ej.: 7,75= 8; 8,51=9). El promedio general se obtiene de la suma de los parciales más el 


promedio de los trabajos prácticos, dividido por la cantidad de elementos (ej.: 1°parcial 6 + 2°parcial 


8 + 3°parcial 7 + promedio de prácticos 7. Promedio final: 7) 


. 


Alumnos regulares:  


• Aprobar dos (2) evaluaciones parciales con la calificación mínima de cuatro/diez (4/10) en cada 


uno. Aprobar un examen final oral sobre los contenidos dictados del programa vigente. No se les 


exige asistencia a las clases, ni realizar los trabajos prácticos. 


• Recuperatorios: Puede recuperarse uno de los dos parciales por ausencia, aplazo o para elevar el 


promedio general. 


 


Alumnos libres:  







 


 


• No tienen la exigencia de asistir a clases ni de hacer las evaluaciones parciales ni los trabajos 


prácticos. 


• Realizar un trabajo final escrito a ser entregado con una antelación de al menos diez (10) días antes 


de la fecha de examen y dar un examen oral sobre la totalidad del programa vigente. El trabajo 


escrito deberá acogerse a las pautas reglamentarias establecidas por la Facultad de Lenguas, según 


resolución HCD 070/11, cuyo Artículo 19 establece lo siguiente: 


 
1. Las Cátedras que soliciten un trabajo previo o monografía como condición para la presentación a 


examen final, deberán ajustarse al programa vigente y explicitar las pautas de trabajo del mismo: 


plazo de solicitud, plazo de entrega y modalidad del trabajo. 


2. Los trabajos monográficos deberán ser corregidos y calificados según el Reglamento de Exámenes. 


3. El alumno tendrá derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas previamente a la entrega 


del trabajo y a una instancia de devolución con la entrega de la corrección. 


4. El trabajo previo aprobado o monografía aprobada tendrá vigencia por dos (2) años y un (1) turno y 


quedará reservado en el Área de Enseñanza. 


 


La evaluación se realizará conforme a la escala vigente de conversión centesimal a decimal, conforme puede verse 


en la Tabla del Anexo (v. pág 12). 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 


Serán tenidos en cuenta a la hora de evaluar: 


- La capacidad de relación e integración puesta de manifiesto por parte del alumno entre los diferentes 


contenidos del programa en particular y entre la asignatura y las restantes asignaturas del plan de estudios 


del Profesorado en general. 


- La capacidad de reflexión y análisis críticos 


- La participación en clase 


- Un adecuado desempeño de la lengua portuguesa en general. 


- El manejo de terminología técnica de la materia en particular. 


- La habilidad para desarrollar textos coherentes y cohesionados. 


- La inquietud, interés y creatividad puestos de manifiesto durante las clases en general y en los trabajos 


prácticos en particular. 


- La visita periódica al aula virtual de la cátedra, para constatar que se estén leyendo los materiales de 


lectura y contestando los cuestionarios y efectuar otras actividades disponibles.  


 


 


BIBLIOGRAFIA 


 


Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente a través del 


aula virtual de la asignatura. 


 


1. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 


 


BAGNO, Marcos: 


 Gramática Histórica do Latim al Português Brasileiro. 2007. Editora da     


            Universidade de Brasília, Brasilia. 


 Formata digital disponible en: 


            file:///C:/Users/Usuario/Downloads/gramaticahistorica%20(1) 


CASTRO, Ivo:  


 Curso de História da Língua Portuguesa. Lisboa, Universidade Aberta, 1991. 



../../../../Usuario/Downloads/gramaticahistorica%20(1)





 


 


CASTRO, Ivo:  


Curso de História da Língua Portuguesa. Textos Complementares. Lisboa, Universidade 


Aberta, 1991. 


COUTINHO, Ismael de Lima:  


 Gramática Histórica. Rio de Janeiro, Ao Livro Técnico, 1981. 


FARACO, Carlos Alberto: 


História Sociopolítica da Língua Portuguesa. São Paulo, Parábola Editora, 2016. 


FERRONHA, António: 


Atlas da Língua Portuguesa na História e no Mundo. Imprensa Nacional, Lisboa 1993 


MATTOS E SILVA, Rosa Virgínia:  


 O Português Arcaico. Fonologia. São Paulo, es. Contexto, 2001 


MATTOS E SILVA, Rosa Virgínia:  


 O Português Arcaico. Morfologia e Sintaxe. São Paulo, de. Contexto, 2001 


SPINA, Segismundo (comp.):  


 História da Língua Portuguesa. São Paulo, Atelie Editorial, 2008 


TARANTO GOULART, Audemaro y Oscar VIEIRA DA SILVA: 


Estudo Dirigido de Gramática Histórica e Teoria da Literatura. Editora do Brasil S.A. 1975 


TEYSSIER, Paul.  


 História da Língua Portuguesa. 1ª ed. São Paulo, Martins Fontes, 1997   


 


2. BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA: 


 


ASENSIO, Eugenio:  


Poética y Realidad en el Cancionero Peninsular de la Edad Media. Madrid, Gredos, 1970  


AYROSA, Plinio:  


Vocabulario na Lingua Brasilica: Manuscrito Português-tupi do Século XVII. São Paulo, 


Departamento de Cultura, 1938 


BASTOS BORBA COSTA, Sônia et Américo Venâncio Lopes Machado Filho (org.): Do  


            Português Arcaico ao Português Brasileiro. 2004. Editora da Universidade Federal 


            da Bahia. Bahia.. 


BORGES DE ALBUQUERQUE, Davi: 


O Ensino de Língua Portuguesa em Timor Leste - Variedades e Dificuldades. 2010. Em: 


http://200.17.141.110/periodicos/interdisciplinar/revistas/ARQ_INTER_12/INTER12_03.pdf 


BRAGA, Teófilo.  


História da Literatura Portuguesa. Vila da Maia, Imprensa Nacional-Casa de Moeda, 1984  


CÂMARA JR., J. Mattoso:  


 História e Estrutura da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Padrão, 1975. 


CIPRO NETO, Pasquale:  


 Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo, Scipione, 1999  


CUNHA, Celso Ferreira da:  


Gramática da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Ministério de Educação e Cultura, Fundação 


Nacional de Material Escolar, 1972  


CUNHA, Celso Ferreira da y Luis F. LINDLEY CINTRA.  


 Nova Gramática do Português Contemporâeo. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 


            2001  


ELÍA, Silvio: 


 El Portugués en Brasil. Editorial Mapfre., Madrid 1992. 


ELIZAINCIN, Adolfo:  







 


 


Dialectos en Contacto.  Español y portugués en España y América.  Arca.  Montevideo, 1992 


FERNANDES MAIDE, Antão:  


A Velhice na Lógica Social Galega: Campos Semânticos no Galego-Português. Galiza-


Portugal: Instituto de Estudos Luso Galaicos, Ricardo Carvalho Calero-Manuel Rodrigues Lapa, 


1994  


FERREIRA, Joaquim:  


História da Literatura Portuguesa. Porto (Portugal), Domingos Barreira, 1950  


FIGUEIREDO, Fidelino de Sousa:  


 Historia de la Literatura Portuguesa. Buenos Aires, Labor 1927  


FIGUEIREDO, Fidelino de Sousa:  


 Historia Literaria de Portugal. Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1948-49  


FIGUEIREDO, Fidelino de Sousa:  


 Historia Literaria de Portugal: Siglos XII-XX. - Buenos Aires, Espasa-Calpe 1948. 


HERMANO SARAIVA, José: 


 Historia Concisa de Portugal. Publicações Europa-América, 3ª de. 1979 


HUBER, Joseph:  


 Gramática do Português Antigo. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1986. 


ILARI, Rodolfo: 


Lingüística Românica. São Paulo, Atica, 3ª ed. 1992 


KEHDI, Valter:  


 Formação de Palavras em Português. São Paulo, Atica, 1992  


LAPESA, Rafael:   


 Historia de la Lengua Española.  Gredos, Madrid, 1980.  


KRUTA, Venceslao:  


 Los celtas.  EDAF Universitaria.  Madrid, 1979 


LOUCEIRO, Clenir, Emília FERREIRA y Elizabeth Ceita Vera Cruz: 


Sete Vozes. Léxico Coloquilal do Português Luso-Afro-Brasileiro. Aproximações. Lisboa 


Lidel Edições, 1977 


MATTOSO CÂMARA JR., Joaquim: 


 Estrutura da Língua Portuguesa 


 Versión digitalizada disponible en:  


             https://ffclm.files.wordpress.com/2013/04/estrutura-da-lc3adngua-portuguesa-joaquim-mattoso-


camara-jr.pdfhttps://ffclm.files.wordpress.com/2013/04/estrutura-da-lc3adngua-portuguesa-joaquim-


mattoso-camara-jr.pdf 


MENÉNDEZ PIDAL, Ramón:  


 Orígenes del Español Espasa Calpe, Madrid, 1980  


MENÉNDEZ PIDAL, Ramón:  


 Romancero Hispánico (Hispano-portugués, Americano y Sefardí). Teoría e Historia. Madrid, 


Espasa-Calpe, 1968  


MOREL PINTO, Rolando: 


 História da Língua Portuguesa, Editora Ática S.A., São Paulo, 1988. 


NETO, Serafim da Silva:  


 História da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Presença Edições, 1986 


NUNES, José Joaquim;  


 Compêndio de Gramática Histórica Portuguesa, 2ª ed., Grifo, Rio de Janeiro, 1976. 


NUNES, José Joaquim:  


 Florilégio da Literatura Portuguesa Arcaica. Lisboa, Imprenta Nacional, 1932  


OLIVEIRA, Klebson, Hirão F. Cunha e Souza & Juliana Soledade (org.): 



https://ffclm.files.wordpress.com/2013/04/estrutura-da-lc3adngua-portuguesa-joaquim-mattoso-camara-jr.pdfhttps:/ffclm.files.wordpress.com/2013/04/estrutura-da-lc3adngua-portuguesa-joaquim-mattoso-camara-jr.pdf

https://ffclm.files.wordpress.com/2013/04/estrutura-da-lc3adngua-portuguesa-joaquim-mattoso-camara-jr.pdfhttps:/ffclm.files.wordpress.com/2013/04/estrutura-da-lc3adngua-portuguesa-joaquim-mattoso-camara-jr.pdf

https://ffclm.files.wordpress.com/2013/04/estrutura-da-lc3adngua-portuguesa-joaquim-mattoso-camara-jr.pdfhttps:/ffclm.files.wordpress.com/2013/04/estrutura-da-lc3adngua-portuguesa-joaquim-mattoso-camara-jr.pdf





 


 


Do Português Arcaico ao Português Brasileiro: Outras Histórias. Universidade Federal da 


Bahia (EDUFBA), Salvador, 2009. 


PAIVA RAPOSO, Eduardo:  


Algumas Observações sobre a noção de “língua portuguesa” En: Boletim de Filologia Latina, 


Lisboa, 29, 1984, pp- 585-592 


PEREIRA, Helena Bonito:  


 Literatura: Toda a Literatura Portuguesa e Brasileira. São Paulo, FTD, 2000  


PIEL, Joseph-Maria:  


A Flexão Verbal do Português (Estudo de Morfologia Histórica). En: Estudos de Lingüística 


Histórica Galego-Portuguesa. (SIN DATOS BIBLIOGRÁFICOS) 


PIEL, Joseph-Maria:  


Origens e estructuração histórica do léxico português. En: Estudos de Lingüística Histórica 


Galego-Portuguesa, Lisboa, 1989. Pp. 9-16 


PIMENTEL PINTO, Edith: 


 História da Língua Portuguesa, Editora Ática S.A., São Paulo, 1988. 


ROBELLO, Luiz Francisco:  


 Primitivo Teatro Português. Lisboa, Instituo de Cultura e Língua Portuguesa, 1984  


TORRES DE GREGORIO, Anete Mariza: 


Particularidades Lingüísticas no Português Angolano. Em: 


http://www.filologia.org.br/revista/34/10.htm 


VAANANEN, Veikko:  


 Introducción al Latín Vulgar.  Gredos, Madrid, 1971. 


VIRAMONTE de ÁVALOS.  Magdalena:  


Manual de Introducción a la Lingüística Románica.  Universidad  Nacional de Córdoba, 1989 


WILLIAMS, Edwin B.:  


 Do Latim ao Português. Rio de Janeiro, De. Tempo Brasileiro, 1975. 


WOLFF, Phillíp:  


 Orígenes de las Lenguas Occidentales.  Edit.  Guadarrama.  Madrid. 1971 


 


DICCIONARIOS: 


 


COROMINAS, Joan:  


Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana, Gredos, Madrid, 1954  


CUNHA, Antônio Geraldo Da: 


 Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. Edit. Lexikon, 3° ed. 2007 


FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda,:  


Novo Aurélio Século XXI. O Dicionário da Língua Portuguesa. Ed. Nova Fronteira, Rio de 


Janeiro, 1999  


NASCENTES, Anternor:  


 Dicionário Etimológico da Língua Portuguêsa. 1955. Editora “Jornal do Comércio”, Rio de 


Janeiro. Disponible en formato PDF en: 


file:///C:/Users/Usuario/Downloads/DICION%C3%81RIO%20ETIMOL%C3%93GICO%20DA%


20LINGUA%20PORTUGUESA.pdf 


SARAIVA, Cardeal: 


Glossário de Vocábulos Portuguezes Derivados de Línguas Orientaes e Africanas. Academia 


Real das Sciencias. Lisboa 1837. Disponible en: 


https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=wu.89069587806;view=1up;seq=9 
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ALGUNOS SITIOS DE INTERÉS EN INTERNET QUE SERÁN CONSULTADOS DURANTE EL 


CURSADO: 


 


ARQUIVO NACIONAL TORRE DO TOMBO: 


http://antt.dglab.gov.pt/ 


BIBLIOTECA BRASILIANA GUITA E JOSÉ MINDLIN, DA UNIVERSIDADE DE SÃO 


PAULO: 


 http://www.bbm.usp.br/ 


BIBLIOTECA GERAL DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA: 


http://www.uc.pt/bguc/ 


BIBLIOTECA NACIONAL DO BRASIL: 


www.bn.br 


BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL: 


http://www.bnportugal.pt/ 


CANTIGAS MEDIEVAIS GALEGO-PORTUGUESAS: 


http://www.cantigas.fcsh.unl.pt/index.asp 


CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM (CIL) 


http://cil.bbaw.de/index.html 


EPHIGRAPHIC DATABASE HEIDELBERG 


http://edh-www.adw.uni-


heidelberg.de/foto/suche?f_nr=&provinz=Lus&land=&fo_antik=&fo_modern=&aufbewahrung=


&vorlage=&aufnahme_jahr=&qualitaet=&cil=&ae=&andere=&kommentar=&hd_nr=&sort=f_nr


&anzahl=20 


HISPANIA EPHIGRAPHICA: 


http://eda-


bea.es/pub/record_card_1.php?refpage=%2Fpub%2Fsearch_select.php&quicksearch=Lusitania&p


age=244&rec=32426 


HISTÓRIA DA LÍNGUA PORTUGUESA EM LINHA: 


http://cvc.instituto-camoes.pt/hlp/index1.html 


INSTITUTO CAMÕES:  


http://www.instituto-camoes.pt 


MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA: 


http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/ 


PROJETO “LIVRO LIVRE” (Sitio de acceso a centenares de libros en lengua portuguesa, muchos de 


los cuales tienen interés para la Historia de la Lengua) 


 http://web.archive.org/web/20161010215137/http://projetolivrolivre.com/ 


PROJECTO VERCIAL: 


http://alfarrabio.di.uminho.pt/vercial/linhagem.htm 


REVISTA PHILOLOGUS: 


 www.filologia.org.br 
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http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/foto/suche?f_nr=&provinz=Lus&land=&fo_antik=&fo_modern=&aufbewahrung=&vorlage=&aufnahme_jahr=&qualitaet=&cil=&ae=&andere=&kommentar=&hd_nr=&sort=f_nr&anzahl=20

http://eda-bea.es/pub/record_card_1.php?refpage=%2Fpub%2Fsearch_select.php&quicksearch=Lusitania&page=244&rec=32426

http://eda-bea.es/pub/record_card_1.php?refpage=%2Fpub%2Fsearch_select.php&quicksearch=Lusitania&page=244&rec=32426

http://eda-bea.es/pub/record_card_1.php?refpage=%2Fpub%2Fsearch_select.php&quicksearch=Lusitania&page=244&rec=32426

http://cvc.instituto-camoes.pt/hlp/index1.html

http://www.instituto-camoes.pt/

http://www.museudalinguaportuguesa.org.br/

http://web.archive.org/web/20161010215137/http:/projetolivrolivre.com/

http://alfarrabio.di.uminho.pt/vercial/linhagem.htm

http://www.filologia.org.br/





 


 


 


ANEXO: TABLA DE CALIFICACIONES DE LA FACULTAD DE LENGUAS UNC 


 


(Todas las evaluaciones receptadas a estudiantes de esta Facultad se califican conforme a la siguiente 


escala:) 


 


PUNTUACIÓN CENTESIMAL EQUIVALENTE DECIMAL 


0 a 0.99 puntos 0 (cero) 


01 a 19 puntos 1 (uno) 


20 a 39 puntos 2 (dos) 


40 a 59 puntos 3 (tres) 


60 a 64 puntos 4 (cuatro) 


65 a 69 puntos 5 (cinco) 


70 a 76 puntos 6 (seis) 


77 a 84 puntos 7 (siete) 


85 a 89 puntos 8 (ocho) 


90 a 96 puntos 9 (nueve) 


97 a 100 puntos 10 (diez) 
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Asignatura: Lengua Portuguesa IV


Cátedra: Única


Docente responsable: Richard Brunel Matias


Sección: Portugués


Carrera: Profesorado de Portugués


Curso: Cuarto año.


Régimen de cursado: anual


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios
vigente
 







Fundamentación


Como docente-investigador en el cuadro de ISD (Interaccionismo
Sociodiscursivo), parto de la fuerte convicción de que el aprendizaje de la
lengua debe acontecer en torno a la noción de géneros textuales (Bronckart,
2009). En este sentido, en la formación de los futuros docentes de portugués
en la cátedra de Lengua IV propongo a les estudiantes el desarrollo de
capacidades de lenguaje para la producción del género textual crônica. De
esta forma, esta práctica de lenguaje, la “crônica”, pasa a ser un
“megainstrumento” (Schneuwly, 2004; Dolz; Pasquier; Bronckart, 1993). Según
Bezerra (2020, p. 61), como megainstrumento, el género es capaz de apoyar
a les estudiantes en la apropiación de capacidades de lenguaje para que
puedan actuar en las diferentes situaciones comunicativas. Cabe remarcar
que la noción de capacidades de lenguaje proviene del Interaccionismo
Sociodiscursivo (ISD), explicitadas en la obra Atividade de linguagem, textos
e discursos. Por um interacionismo sociodiscursivo (Bronckart, 2009). Este es
el cuadro teórico que subyace a mi práctica docente. El ISD encuentra en
las actividades de lenguaje la clave para la comprensión de las conductas de
cuño sociohistórico e ideológico que el ser humano presenta. El lenguaje es
un instrumento de comunicación y el hilo articulador de saberes entre
individuos situados en actividades sociales de variadas naturalezas. (Souza
y Stutz, 2019). La proposición del concepto de capacidades de lenguaje fue
propuesto por Dolz, Pasquier e Bronckart (1993) e Schneuwly e Dolz
(2004[1998]) en oposición a la noción de “competencia”. Dichos autores las
categorizan en tres tipos: capacidades de acción, capacidades discursivas
y capacidades lingüístico-discursivas. (Machado, 2001). Según Dolz, Pasquier
e Bronckart (1993) las capacidades de lenguaje son “aptitudes requeridas
para la producción de un texto en una determinada situación de
interacción” (p.30). A su vez, Cristovão (2007), las define como conjuntos de
operaciones de lenguaje responsables de la producción y comprensión
textual, de orden oral o escrita, las cuales son esenciales para el desarrollo
humano, dadas las relaciones que ejercen entre sí a partir de prácticas de
lenguaje. (p. 1115). Con el objetivo de proporcionar el desarrollo de dichas
capacidades de lenguaje se propone el uso de secuencias didácticas,
entendidas, según Dolz y Schneuwly (2004), como un instrumento que
comporta una secuencia de actividades basadas en el género textual,
diseñadas a partir del proceso de transposición didáctica que se realiza en
base a un modelo didáctico del género. En nuestro caso, la secuencia
didáctica que guiará todo el proceso se llama “Cronistas! Por que não?” y se
compone de 5 talleres (ver en contenido de este programa) que permiten a
los estudiantes la producción de 3 (tres) crônicas. Ello se realizará desde un
proceso que involucra el abordaje del contexto de producción, de los
conocimientos relacionados con la organización del contenido y su forma de
presentación y los conocimientos relacionados con el dominio de las
operaciones de lenguaje que permiten crear los textos empíricos del género
textual objeto de estudio en esta cátedra.
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Capacidades de Lenguaje de ACCIÓN
 conocimientos relacionados al contexto de producción


Objetivos generales


En estrecha relación con la fundamentación, los objetivos generales
de este programa de trabajo son:


a. Afianzar los conocimientos adquiridos en etapas anteriores de
enseñanza/aprendizaje de la lenguacultura (Lengua I, II y III);


b. Instaurar la reflexión acerca del aprendizaje de lenguas a través
de los géneros de texto, teniendo en cuenta que enseñar géneros no
es sólo enseñar a comunicarse, sino, principalmente, formar sujetos
agentes del mundo y en el mundo, agentes que transformarán el mundo
y que también serán transformados por él. (Abreu-Tardelli, 2007). En
este sentido el género es una herramienta (Schneuwly, 1994) y una
unidad de enseñanza (Dolz y Schneuwly, 1996);


c. Capacitar a les estudiantes para que desarrollen diferentes
capacidades de lenguaje (Dolz y Schneuwly, 1996; 1998) que se
movilizan en el estudio de las prácticas de lenguaje escrito y oral en
torno a los géneros de texto objeto de estudio en este programa.


Objetivos  específicos


Siguiendo los postulados de ISD, los estudiantes deberán desarrollar
sus capacidades de lenguaje (acción, lingüísticas y lingüístico-
discursivas) para el análisis y la producción de las dos crônicas. Por lo
tanto, deberán, siguiendo a Cristovão (2010), basada en el modelo de
Doz y Schneuwly (1997):


a. Realizar inferencias sobre quién escribe, a quién escribe, el
asunto del texto, dónde se produce el texto y cuál es su objetivo;
b. Evaluar qué es necesario para que un texto sea adecuado a la
situación en la cual se procesa la comunicación.
c. Comprender vocabulario en su relación con aspectos sociales y/o
culturales 
d. Comprender la relación entre textos y la forma de ser, pensar,
actuar y sentir de quien lo produce.
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Capacidades de Lenguaje DISCURSIVAS
Conocimientos relacionados a la organización del contenido y su forma de presentación.


a. Reconocer la organización del texto, sus dimensiones
paratextuales, el lenguaje no verbal;
b. Identificar características del texto que pueden hacer que el
autor parezca más distante o más próximo de su lector;
c. Entender la función de la organización del contenido en el texto;
d. Percibir la diferencia entre diferentes formas de organización.


Capacidades de Lenguaje LINGÜÍSTICO-DISCURSIVAS
Conocimientos relacionados al dominio de las operaciones de lenguaje.


a. Comprender los elementos que operan en la construcción de
textos, párrafos, oraciones;
b. Dominar operaciones que contribuyan a la coherencia de un texto;
c. Dominar operaciones que colaboren a la cohesión nominal de un
texto;
d. Dominar operaciones que colaboren a la cohesión verbal de un
texto;
e. Expandir vocabulario que permita una mejor comprensión y
producción de textos;
f. Comprender y producir unidades lingüísticas adecuadas a la
sintaxis, morfología, fonética, fonología y semántica de la lengua;
g. Tomar consciencia de las (diferentes) voces que construyen un
texto;
h. Darse cuenta de las selecciones léxicas para tratar determinado
contenido temático;
i. Reconocer la modalización (o no) en un texto;
j. Identificar la relación entre los enunciados, las frases y los
párrafos de un texto.
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Metodología de trabajo


El postulado básico de esta propuesta es que la participación activa
de les estudiantes, quienes, con el profesor y les profesores
adscriptes (en el caso de haber) conforman una comunidad de
aprendizaje. La palabra clave es “construir el conocimiento”. Algunas
pautas para que este proceso se realice:


a. El desarrollo de la secuencia didáctica contará con material
didáctico especialmente elaborado por el docente y se encuentra
disponible en el Aula Virtual Moodle de Lengua IV - Campus Virtual
Lenguas.


b. La secuencia didáctica parte de una producción inicial, un
borrador que permite diagnosticar las capacidades de lenguaje y
dificultades de les estudiantes frente a la producción del género de
texto solicitado. Luego, se trabaja con los 5 Talleres de aprendizaje
sobre las dimensiones textuales problemáticas identificadas y
teniendo en cuenta los objetivos específicos expuestos en este
programa. El trabajo culmina con la versión final del texto que da la
posibilidad al estudiante de poner en práctica las nociones y
habilidades elaboradas separadamente en los talleres. Prima la
noción de que escribir es también reescribir. En el desarrollo de la
Secuencia Didáctica se incluyen trabajos con las prácticas de
lenguaje oral y escrita.


c. En las clases predominará el uso de la Lengua Portuguesa. En
ocasiones, los estudiantes deberán realizar presentaciones orales
sobre temas del programa y enriquecerlos con sus propias
contribuciones. El aula es el espacio de convivencia con y en la lengua
portuguesa.


d. La retroalimentación es un proceso continuo. En todo momento les
estudiantes recibirán la atención adecuada para su progreso en el
aprendizaje de la lengua y producción de sus crônicas. Deben
producir tres crônicas durante el año académico. El profesor se
dispondrá, en forma continua a evacuar dudas y/o a proceder en la
investigación para este fin.


e. Al finalizar el año se realiza la Ronda de Lectura entre estudantes
de Lectocomprensión en Lenguas Extranjera I (sección español) y de
Lengua VI (sección portugués) en torno al análisis de las crônicas
producidas durante el año letivo correspondiente.
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Contenidos de Lengua Portuguesa I


OFICINA 1 Por uma definição do gênero
Historicidade da crônica brasileira
Principais características da crônica brasileira


OFICINA 2 Que assuntos merecem uma crônica?
O mote, o tema e a reflexão
O desenvolvimento do tema
Formas de apresentação da reflexão
A relação entre o título e a reflexão
O projeto cronicando


OFICINA 3 O narrador repórter
Os personagens universais
O cenário
O tom da crônica


OFICINA 4 A construção da cumplicidade
As figuras retóricas


OFICINA 5 A coesão nominal em crônicas
A relação lógica das ideias em crônicas
O movimento argumentativo em crônicas
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Condición de alumno


Promoción sin examen final (RHCD 104/2019) y rectificativa RHCD 138/19


a) Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para
estudiantes trabajadores o con personas a cargo.
b) Aprobación de 2 (dos) parciales.
c) Aprobación de 3 (tres) trabajos prácticos.
d) Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar
el
promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la
evaluación recuperada.
e) Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico por ausencia, aplazo o
para elevar el promedio general. La calificación obtenida reemplazará la
nota de la evaluación recuperada.
f) Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una
fracción inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la
promoción). Cuando la fracción sea 0,51 o superior en los promedios iguales
o superiores a 7, se considerará el número entero inmediato superior (ej.:
7,75= 8; 8,51=9). El promedio general se obtiene de la suma de los parciales
más el promedio de los trabajos prácticos, dividido por la cantidad de
elementos (ej.: 1°parcial 6 +2°parcial 8+3°parcial 7+promedio prácticos 7.
Promedio final: 7).


Re
qu


is
it


os


Regularidad


a) Aprobación de 2 (dos) parciales cuya nota final, y en cada uno de ellos,
no podrá ser inferior a 4 (cuatro), que equivale a un 60% (sesenta por
ciento) en el baremo de la Facultad de Lenguas - UNC.
b) Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico por ausencia, aplazo o
para elevar el promedio general. La calificación obtenida reemplazará la
nota de la evaluación recuperada.
c) Al regularizar la asignatura el/la estudiante estará en condiciones de
rendir el examen final en el día y horario estipulado por Área de Enseñanza
de la Facultad de Lenguas


Re
qu


is
it


os


Libres


Para rendir la asignatura en condición de estudiante libre, le estudiante
deberá realizar, en forma obligatoria, una consulta previa al Examen Final
de alumnos libres, 60 días antes de la fecha de examen final de alumnos
libres. Ver reglamentación vigente. Le estudiante libre rinde teniendo en
cuenta la totalidad de los temas del programa vigente, tanto la parte
teórica como la práctica.  Se exige del/la estudiante libre la presentacion
de tres crônicas que deberán ser realizadas con acompañamiento del
docente.


Re
qu


is
it


os
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Criterios de Evaluación


Se evaluarán las capacidades de lenguaje adquiridas para la comprensión y
producción de los géneros de texto objeto de estudio de este programa (ver
objetivos específicos). Para ello se trabajará con análisis y producción de textos
teniendo en cuenta el modelo de acción de lengua y el modelo de la arquitectura
textual. Además se evaluarán los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de
cada secuencia didáctica. Las consignas de las evaluaciones perseguirán estos
objetivos.


Bibliografia


Géneros textuales


Barton, D. y Lee, C. (2015). Linguagem online. Textos e
práticas digitais. São Paulo: Parábola.
Brait, B. et al. (2016). O texto e seus contextos. São Paulo:
Parábola.
Dell’Isola, R.L.P. 2007. Gêneros textuais e o ensino de
lingua(gem). Em: Dell’Isola, Guedes, P. C. (2009). Da redação à
produção textual. O ensino da escrita. São Paulo: Parábola.
Karwoski, M. et al. (2011). Gêneros textuais. Reflexões e
Ensino. São Paulo: Parábola.
Miller, C. R.(2012). Gênero textual, agência e tecnologia. São
Paulo: Parábola.
Possenti, S. (2009). Língua na mídia. São Paulo: Parábola.
Rojo, R. (2009). Letramentos Múltiplos, escola e inclusão
social. São Paulo: Parábola.


Interaccionismo Sociodiscursivo


Bronckart, Jean-Paul (2012). Atividade de linguagem, textos e
discursos. Por um interacionismo sociodiscursivo. Traducción
de Anna Rachel Machado, Péricles.
Miranda, F. (2012). Os gêneros de texto na dinâmica das
práticas de linguagem. En: Cadernos CENPEC. Volume.2.
número 1. P.121-139. Disponible em:
http://www.cadernos.cenpec.org.br/cadernos/index.php/cad
ernos/article/view/96/119
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Gramática


Antunes, I. (2014). Gramática contextualizada: limpando “o pó
das ideias simples”. São Paulo: Parábola.
Brunel Matias, Richard. 2012. Modo Subjuntivo. Futuro. Teoria
e prática. Universidad Nacional de Córdoba – Facultad de
Lenguas. Manual de Cátedra. 
Brunel Matias, Richard. 2012. Modo Subjuntivo. Imperfeito.
Teoria e prática. Universidad Nacional de Córdoba –
Facultad de Lenguas. Manual de Cátedra. 
Brunel Matias, Richard. 2012. Produção textual.
Correferência. Teoria e prática. Universidad Nacional de
Córdoba – Facultad de Lenguas. Manual de Cátedra.
Coimbra, Olga Mata e Coimbra, Isabel 2000. Gramática ativa
I. Lisboa: Lidel. 
Coimbra, Olga Mata e Coimbra, Isabel 2000. Gramática ativa
II. Lisboa: Lidel.
Neves, M. H. de Moura. (2012). A gramática passada a limpo:
conceitos, análises e parâmetros. São Paulo: Parábola.


Crônica


Aimée, A. (2007). A crônica em foco: revisão da crítica e
análise das características do gênero. En: Cadernos do CNFL.
Vol. XII, n.7. Disponible en:
http://www.filologia.org.br/xiicnlf/07/02.pdf
Barros, E. M. D. y Bardini, V. S. (2012). A construção de
sequências didáticas para o ensino da língua: uma proposta
didática mediada pelo gênero “crônica humorística”. En:
Revista Entretextos, Londrina, v.12, n.2, pp. 80-112.
Cândido, A. (1992). A vida ao rés-do-chão. Disponível en:
https://avidaaoresdochao.wordpress.com/versao-integral/
Coelho, I. S. (2009). Hibridismo do gênero crônica:
discursividade e autoria em produções do E.F. II. Tesis de
Doctorado. USP. Disponible en:
www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8142/tde.../IRENE_SILV
A_COELHO.pdf
Colombo, S. R. (2013). A crônica produzida na Olimpíada de
Língua Portuguesa: é possível ensinar a ser cronista? En:
Revista EnsiQlopédia – FACOS/CNEC – Osório. V.10. n.1. Out.
pp. 7-23. Disponible en:
http://facos.edu.br/publicacoes/revistas/ensiqlopedia/outubr
o_2013/pdf/a_cronica_produzida_na_olimpiada_de_lingua_por
tuguesa_-_e_possivel_ensinar_a_ser_cronista.pdf
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Richard Brunel Matias


Costa-Hübes, T. C. (2014). Os géneros discursivos como
instrumentos para o ensino de Língua Portuguesa:
perscrutando o método sociológico Baktiniano como
ancoragem para o encaminhamento didático-pedagógico. En:
Lopes, E. N. y Rojo, R. H. R. (2014). Gêneros de texto/discurso
e os desafíos da contemporaneidade. Pontes editores:
Campinas.
Madeira, A. M. G. (2005). Da produção à recepção: uma
análise discursiva das crônicas de Luis Fernando Veríssimo.
(tesis de maestria). Disponible en:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handl
e/1843/ALDR-6ACH9P/anamaria_ginimadeira_diss.pdf?
sequence=1
Martins, P. R. (2010). Revisitando a crónica brasileira: a
condição do cronista. En: Revista Estação Literária. Vagão-
volume 6, dez. pp. 107-114. Disponible en:
http://www.uel.br/pos/letras/EL/vagao/EL6Art12.pdf 
Ritter, L. C. B. (2009). Gênero discursivo crônica: um estudo
do contexto de produção. En: Anais do V SIGET. Disponible en:
http://www.ucs.br/ucs/tplSiget/extensao/agenda/eventos/vsi
get/portugues/anais/textos_autor/arquivos/genero_discursiv
o_cronica_um_estudo_do_contexto_de_producao.pdf
Sá, J. (2008). A crônica. 6ª. Ed. São Paulo. Ática
Siebert, S. (2014). A crônica brasileira tecida pela história,
pelo jornalismo e pela literatura. En: Linguagem em (Dis)curso
– LemD, Tubarão, SC, v.14, n.3, pp. 675-685. Disponible en:
http://www.scielo.br/pdf/ld/v14n3/1518-7632-ld-14-03-
00675.pdf
Tocaia, L. M. (2011). Elaboração de material didático para o
ensino superior baseada no gênero textual crônica
jornalística. En: Revista Nonada, 17. Disponible en:
http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:vBBrq6YoihQJ:seer.uniritter.edu.br/index.php/nonad
a/article/download/376/236+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
Torquato, C. P. (2012). Diferentes fotografias do cotidiano: o
gênero crônica na Olimpíada. En: Cadernos CENPEC. Vol. 2.
n.1. julho. pp. 75-97
Tuzino, Y. M. M. (2009). Crônica: uma intercessão entre o
jornalismo e a literatura. Disponible en:
http://www.bocc.ubi.pt/pag/tuzino-yolanda-uma-
interseccao.pdf
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FUNDAMENTACIÓN 


 


Este seminario apunta a estimular en futuros docentes de Portugués Lengua Extranjera la necesidad 


permanente de la indagación lingüística en textos producidos en lengua portuguesa, de diferentes áreas del 


conocimiento, por lo tanto, de una considerable diversidad terminológica. La comprensión de dichos textos 


involucra un mecanismo de transferencia de información entre el portugués y el español, cada una de esas 


lenguas portadora de un sistema propio de expresión, formando parte de un sistema cultural y terminológico 


específico. Dicho proceso de transferencia implica variables cognitivas, culturales, psicológicas, 


sociológicas y lingüísticas, en el cual juega un papel destacado la terminología y las estructuras semánticas 


propias de los diversos campos disciplinares del conocimiento especializado. Cobran gran valor los 


conocimientos previos de estudiantes a partir de los cuales será posible promover un desarrollo de las 


herramientas cognitivas propias para la adquisición permanente de nueva terminología específica de las 


diversas especialidades, cuyas unidades terminológicas representan sus conceptos. De esta manera, quien 


se forma como docente de PLE, en referencia a los lenguajes especializados, tendrá que actuar como 


interface entre especialista de una determinada disciplina científica, en la búsqueda de conocimientos en un 


campo bien definido y un universo de saberes en constante evolución transmitidos a través de la lengua 


enseñada.  


 


 


Objetivos generales 


Capacitar a los alumnos para acrecentar su formación mediante a la adquisición y práctica de léxicos y 


rasgos estructurales de la Lengua Portuguesa en el campo del discurso científico-técnico aplicado a 


diferentes áreas del conocimiento.  


 


Objetivos Específicos 


Al finalizar el curso el/la estudiante deberá demostrar su capacidad para:  


 Utilizar el vocabulario técnico específico básico perteneciente a las distintas ramas de la ciencia y 


sus aplicaciones técnicas.  


 Confeccionar un glosario de los términos específicos más relevantes de cada campo analizado.  


 Analizar un texto y ser capaz de detectar diferencias y similitudes tanto léxicas como morfológicas 


y sintácticas.  


 Utilizar con soltura diccionarios especializados (monolingües y bilingües) y de sinónimos, textos 


paralelos, bases de datos digitales, etc.  


 Aproximarse adecuadamente al conocimiento y aprehensión de la terminología bilingüe.  


 


Metodología de Trabajo  


 


Las actividades previstas son exposiciones teóricas y prácticas a cargo de la docente, a modo de 


presentación, marco y guía de trabajo, y de les estudiantes propiciando debates con vistas a una puesta en 


común. Se espera una participación activa en clase, con lecturas previas de los textos teóricos indicados y 


la realización de las actividades propuestas. Material teórico y práctico también formará parte de una serie 


de actividades previstas en la plataforma Moodle de la asignatura, para realizar en forma autónoma.  


 


 


 







Contenidos 


Unidad 1: Lenguajes Especializados 


Lenguajes Especializados: concepto y alcances; características. La dimensión comunicativa de los 


lenguajes especializados. La práctica de las Lenguas de Especialidad. Lenguas Especializadas y 


Terminografía. Bases de datos terminológicos. Categorías de datos y su estructuración. 


Vocabulario en textos especializados de Ciencias Sociales.  


  


Unidad 2: Terminología 


Terminología. La dimensión lingüística de la Terminología. La función mediadora de la Terminología. El 


carácter interdisciplinario de la Terminología. Terminología: campos de aplicación. Fundamentos teóricos 


y escuelas. Teoría General. Terminología, comunicación y documentación.  


Vocabulario en textos especializados de Arquitectura y Urbanismo, Diseño Industrial, Artes Visuales y 


Escénicas. 


 


Unidad 3: Término, concepto, definición, relaciones semánticas  


La unidad terminológica. Reglas de formación de términos. Análisis terminológico y contextual: reducción. 


El concepto y los sistemas de conceptos. La definición. Relaciones. Monosemia. Polisemia. Sinonimia. 


Homonimia. Neologismos. Préstamo y calco. Preguntas inferenciales y ejemplos de aplicación. 


Vocabulario en textos especializados de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 


 


Unidad 4: Lectura comprensiva 


La comprensión lectora. Comprensión de textos y estrategias de lectura. Organización de los textos 


expositivos. Actividades y estrategias del procesamiento textual. Terminología y Mercosur: el diccionario 


jurídico en el MCS. El diccionario Termisul. 


Vocabulario en textos especializados de Economía y Derecho. 


 


 


Evaluación 


 


En todas las instancias evaluativas los criterios estarán referidos a la competencia lingüística esperada tanto 


en la producción oral como la escrita, el dominio de las estrategias de comprensión lectora, la capacidad de 


análisis y síntesis terminológica.  


 


Alumnos Promocionales  


 


Para obtener la promoción se deberán aprobar con nota de 7 (siete) o más puntos:  


 Tres (3) Trabajos Prácticos escritos, de los cuales uno podrá recuperarse por inasistencia, aplazo o 


para elevar promedio. La calificación obtenida sustituirá a la de la evaluación recuperada. 


 Un Parcial escrito que deberá ser presentado en forma oral en la fecha destinada para esa evaluación, 


y que también podrá recuperarse por inasistencia, aplazo o para elevar promedio. La calificación 


obtenida sustituirá a la de la evaluación recuperada. 


El promedio final para acceder a la promoción no debe ser inferior a 7 (siete) puntos y se obtiene de sumar 


la nota del Parcial más el promedio de los Trabajos Prácticos. Además, es requisito para la promoción la 


asistencia al 80 % de las clases dictadas. Res. HCD 104 y 138/2019.  


 







Alumnos Regulares 


 


Para regularizar el Seminario es necesaria la aprobación de un Parcial Integrador, con un mínimo de 4 


(cuatro) puntos. Dicho parcial se trata de una evaluación integradora, escrita, individual, elaborada en 


domicilio, de acuerdo a las consignas dadas por la docente. El parcial deberá ser enviado en la fecha prevista 


en el cronograma, y podrá ser recuperado en caso de aplazo o ausencia. 


El examen final de alumnos regulares: será oral y versará sobre los contenidos teóricos desarrollados 


durante el cuatrimestre según modalidad de trabajo durante el Seminario. Al menos quince días antes del 


examen, se deberá presentar un esquema escrito sobre el tema a desarrollar, a los fines de organizar la 


exposición oral respectiva. Para la aprobación de dicho examen se requiere una nota mínima de 4 (cuatro) 


puntos.   


  


Alumnos Libres  


El examen final de los alumnos libres se rige por la legislación vigente respecto del Reglamento de la 


Facultad de Lenguas, incluyendo las modificaciones del art. 19 aprobadas por Res. HCD 212/14. 


Comprende una instancia escrita eliminatoria organizada a partir de los contenidos del programa y un 


examen oral. Para rendir la materia en condición de libre el alumno deberá:  


1- Presentar a la cátedra, previo al examen y con 30 (treinta días) de anticipación, un “Trabajo Escrito” 


con tema comprendido en el programa. El tema deberá ser acordado con la docente titular de la 


cátedra, quien en un máximo de 15 (quince) días comunicará el resultado. Habrá dos instancias de 


consulta previa para evacuar dudas antes de la entrega del Trabajo; en su corrección se tendrá en 


cuenta los siguientes aspectos: a) el nivel de lengua, modo de exposición y calidad de los contenidos; 


b) la estructura formal: deberá ser un paper con título, resumen o abstract, introducción, desarrollo 


de los contenidos, conclusión y referencias bibliográficas; c) los adjuntos con toda la información 


y documentación de referencia. 


2- Aprobar un examen oral, con un mínimo de 4 (cuatro) puntos, que comprenderá la totalidad del 


programa. 


Las bases y condiciones del Trabajo Final a presentar se habrá convenido en dos instancias previas de 


consulta, la primera de ellas con 60 días de antelación. Conforme lo establece el «Reglamento de 


Exámenes» (Res.HCS 212/14) en el art. 1 inciso 5, «el alumno tendrá derecho a dos instancias de consulta 


para evacuar dudas previo a la entrega del trabajo y a una instancia de devolución con la entrega de la 


corrección». El mismo artículo en el inciso 6 señala además que «el trabajo previo aprobado o monografía 


aprobada tendrá vigencia por 2 (dos) años y 1 (un) turno y quedará reservado en el Área de Enseñanza». El 


Trabajo Final será defendido en la instancia oral del examen, que incluye además una evaluación de 


contenidos teóricos explicitados en el programa. Además, deberá responder a preguntas que el tribunal 


considere pertinentes en relación con la propuesta presentada y otros tópicos del programa. 


La aprobación del Trabajo Final escrito (con nota igual o superior a 4) es indispensable para pasar a la parte 


oral del examen.   


 


Alumnos Internacionales 


La modalidad de evaluaciones se coordinará de acuerdo con la metodología prevista a tales fines por la 


Secretaría de Relaciones Internacionales de esta Facultad.  


 


Bibliografía Obligatoria  


Arntz, Reiner y Picht, Heribert. Introducción a la terminología. Madrid: Pirámide, 1995.  


Becker Maciel, Anna Maria. “Especificidades e funções do dicionário jurídico no Mercosul. Projeto 


TERMISUL, IL UFRGS, Porto Alegre. (s/d) 







Bocorny Finatto. “Características da microestrutura no dicionário TERMISUL: exigências e princípios da 


definição terminológica”. Projeto TERMISUL, IL UFRGS, Porto Alegre. (s/d) 


Cabré, Maria Teresa. La Terminología. Teoría, metodología, aplicaciones. Barcelona: Antártida / 


Empúries. 1ª edición, 1993.  


Cots, Josep M. et al. La conciencia lingüística en la enseñanza de lenguas. Barcelona: Graó. 1ª edición, 


2007.  


Cubo de Severino, Liliana (coord.) Leo, pero no comprendo: estrategias de comprensión lectora. 2ª ed. 2ª 


reimp. Córdoba: Comunic-arte, 2008.   


Fedor de Diego, Alicia. Terminología. Teoría y Práctica. 1ª ed. Caracas: Equinoccio, 1995.  


García Yebra, Valentín. Teoría y práctica de la traducción. 2ª ed. Madrid: Gredos, 1984. 


Krieger, María da Graça. “Terminologia e MERCOSUL: a contribuição do Projeto TERMISUL. Projeto 


TERMISUL, IL UFRGS, Porto Alegre. (s/d) 


Lerat, Pierre. Las lenguas especializadas. Barcelona: Arial, 1997.   


Morante Vallejo, Roser. El desarrollo del conocimiento léxico en segundas lenguas. Madrid: S.L., 2005.  


Sager, Juan C. Curso práctico sobre el procesamiento de la terminología. Madrid: Pirámide, 1993.  


VVAA. Los procesos de pensamiento en la lectura comprensiva y en la resolución de problemas - un 


espacio de construcción conjunta. Proyecto de articulación UNC - Escuela Media. 1ª ed. Córdoba: 


Comunic-arte, 2003.  


 


Bibliografía Complementaria  


Barbosa, Omar. Dicionário de flexão de palavras. Rio de Janeiro: Ediouro, 1995.  


Buarque de Holanda Ferreira, Aurélio. Novo Dicionário Aurélio. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.  


De Plácido e Silva. Vocabulário Jurídico (Vols. I - IV). 4ª ed. Rio de Janeiro: Companhia Editora Forense, 


1975.  


Diccionario Cuyás. Portugués-Español, Espanhol-Português. 3ª ed. Toledo: Hymsa, 1978.  


Folha de São Paulo. Manual da Redação.  São Paulo: Publifolha, 2008.  


Glossário de Termos Jurídicos do MPF. http://www.mpf.mp.br/es/sala-de-imprensa/glossario-de-termos-


juridicos 


Gottheim, Vera L. Dicionário Prático de Economia, Finanças e Comércio-Português-Inglês-Alemão- 


Espanhol. São Paulo: Editora Ática, 1987.  


Léxico Panlatino de Biotecnologia. http://www.realiter.net/wp-


content/uploads/2013/06/Lexico_Panlatino_de_Biotecnologia.pdf 


Nascente, Antenor. Dicionário de sinônimos. 3ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981.  


Neologismos Económicos en las lenguas románicas a través de la prensa. En: 


http://www.realiter.net//IMG/pdf/neologismes_realiter_es.pdf 


Paschoal Cegalla, Domingos. Dificuldades da Língua Portuguesa. 2ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 


1999.  


VVAA. Dicionário Jurídico. 2 ª ed. São Paulo: Forense Universitária Ltda., 1991.  
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FUNDAMENTACIÓN 


 


El programa del Seminario de Literatura Infanto Juvenil en Lengua Portuguesa comprende textos de la 


literatura brasileña, destinados a las infancias y la juventud. Es de considerar la importancia que adquiere 


el uso que se hace de la lengua portuguesa en esta literatura, dado que a partir del modernismo brasileño se 


produce una búsqueda del tono coloquial y por consiguiente un “abrasileñamiento” de la lengua, búsqueda 


que implica acercarse a un lector en formación. Tras una presentación del recorrido experimentado por esta 


literatura desde su concepción como tal hasta la actualidad, este programa introduce algunas producciones 


literarias relacionadas con determinados momentos de la historia de Brasil. Posteriormente se suma la 


ilustración, actividad pregnante en estas creaciones literarias, que tendrá su foco en el trabajo de ilustradoras 


e ilustradoras que inician sus publicaciones a partir de los’90, en dos direcciones: como responsables de 


una doble autoría texto-imagen, o como creadores y creadoras de la que llamaremos aquí “narrativa de 


imagen”, muy activa en Brasil. Es el caso de Graça Lima, Roger Mello, André Neves, antecedidos por Eva 


Furnari y Ângela Lago. Y en la unidad siguiente, se destacan las ilustraciones de Maurício Negro para los 


textos de autoría indígena y afrobrasileña, en narrativas provenientes de diversos pueblos originarios, en 


fábulas, mitos, leyendas, crónicas, cuentos y poemas.  


 


Objetivos generales 


Al finalizar el cursado el alumno estará en condiciones de discutir los conceptos dominantes de la literatura 


destinada a la infancia y la juventud, reinsertando los textos literarios en el campo de las prácticas culturales 


en general. Relacionar dichas prácticas con otras formas de actividad social y asumir una reflexión crítica. 


Propiciar la dimensión del análisis cultural articulando el discurso literario con sus condiciones productivas 


e históricas.  


 


Objetivos específicos 


 Fortalecer la formación del estudiante del Profesorado de Portugués al incorporar el campo de la 


LIJ como actuación de crítica y de reflexión sobre la lectura; 


 Propiciar el conocimiento de la crítica literaria especializada en la infancia, en el reconocimiento de 


sus procesos y derechos; 


 Contribuir al desarrollo de una competencia lectora, fundamental en el futuro profesor de lengua, a 


través de la promoción de una competencia literaria;  


 Pensar un esquema áulico en que se considere las potencialidades de la literatura destinada a jóvenes 


en la enseñanza del portugués como lengua extranjera. 


 


Contenidos 


Eje conceptual e instrumental: La lengua portuguesa en la literatura destinada a la infancia y la juventud. 


La lectura literaria en la formación del profesor de portugués; exploración de sus posibilidades y amplias 


contribuciones. Experimentación estética y lingüística.  


 


Programa  


Unidade 1: literatura em língua portuguesa, para crianças e jovens 


A leitura literária em língua estrangeira na formação de docentes. Como as histórias se espalharam pelo 


mundo, Rogério Andrade Barbosa y Graça Lima. Era uma vez um tirano, Ana Maria Machado; As margens 


da alegria, João Guimarães Rosa. Contexto de produção. Leitura e análise de Clarice, de Roger Mello. 







 


Bibliografia teórica 


Campos de Queirós, B. “Manifesto por um Brasil literário” em Campos de Queirós, B. (2014) Contos e 


poemas para se ler na escola. Rio de Janeiro: Objetiva.  


Cândido, A. “O direito à literatura” em Cândido A. (2004) Vários escritos (pp. 169-191). São Paulo: Ouro 


sobre azul. 


Ferraris, G. (2020) adaptación del texto de Bordini, Maria da Glória (1998) “A literatura infantil nos anos 


80”, en D’Angelo Serra, Elizabeth (org.) 30 anos de literatura para crianças e jovens. Algumas leituras. 


Campinas: Mercado de Letras. 


Klein, I. (2015) La narración. 1ª ed. 1ª reimp. Buenos Aires: Eudeba. pp. 9-17; 71-83. 


Lajolo, M. (1988) A formação do professor e a literatura infanto juvenil. São Paulo: FDE. Obtido em 


http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_05_p029-034_c.pdf 


 


Unidade 2: A ilustração na LIJ  


Autoria única ou dupla na narrativa das águas em Roger Mello: Contexto de produção. Leitura e análise de 


Maria Teresa, Nau Catarineta, Meninos do mangue e Espinho de arraia. 


Narrativas de imagem: história e características da narrativa de imagem. Possibilidades desses textos na 


aula de PLE. Contexto de produção. Leitura e análise de textos de Ângela Lago; André Neves; Eva Furnari; 


Graça Lima; Nelson Cruz e Roger Mello.  


  


Bibliografía teórica 


Bajour, Cecilia (2016). La orfebrería del silencio. La construcción de lo no dicho en los libros-álbum. 1ª 


ed. Córdoba: Comunic-Arte. P. 85-100 


Ferraris, Graciela y Malakkian. Cintia (2016). “O texto literário na aula de PLE. Narrativas de imagem: 


Eva Furnari e Roger Mello”, em Libro de Actas III Jornadas Internacionales “Descobrindo Culturas em 


Língua Portuguesa”. FL, UNC. Ed. digital RDU http://hdl.handle.net/11086/5951 Año 2017 pp. 142-152 


Petit, M. (2009) Os jovens e a leitura: Uma nova perspectiva. Trad. Celina Olga de Souza. São Paulo: 


Editora 34. pp. 67-121  


Ramos, Maria Isabel Frantz (2012). Influências das culturas popular e tradicional na ilustração brasileira 


contemporânea. (Dissertação) Universidade de Évora, Instituto Superior de Educação e Ciências.  


Schritter, Istvan (2005). La otra lectura. La ilustración en los libros para niños. 1ª ed. Buenos Aires: Lugar. 


 


Unidade 3: Literatura indígena e afro-brasileira  


Seleção de mitos, fábulas y contos compilados por Yaguaré Yamã e Lia Minápoty. Crônicas de Daniel 


Munduruku. Chefe Seattle, “Uma declaração de amor à Mãe Terra” [Carta].  


Seleção de contos diferentes autores e autoras afrodescendentes do Brasil.  


Contexto de produção. Leitura e análise.  


 


Bibliografía teórica  


Bonin, Iara T. (2012) “Literatura infantil de autoria indígena: diálogos, mesclas, deslocamentos”, em 


Currículo sem Fronteiras, v. 12, n°1, pp. 36-52, janeiro/abril.  


Munduruku, Daniel. “Educação indígena: do corpo, da mente e do espírito”, en Revista Múltiplas Leituras, 


v.2, n. 1, p. 21-29, jan. / jun. 2009. 


https://sites.google.com/educacao.quintana.sp.gov.br/biblioteca-virtual/literatura-afro-brasileira 


 


 


Bibliografía teórica 


Klein, I. (2015) La narración. 1ª ed. 1ª reimp. Buenos Aires: Eudeba. pp. 85-114 



http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_05_p029-034_c.pdf

https://sites.google.com/educacao.quintana.sp.gov.br/biblioteca-virtual/literatura-afro-brasileira





Vale Melo, M. C. (s/d) “A figura do griot e a relação memória e narrativa”, em Griots – culturas africanas: 


linguagem, memória, imaginário. Departamento de Letras, UFRN. 


 


Filmografia 


Canal KBELA (30 de julho de 2018) Kbela https://www.youtube.com/watch?v=LGNIn5v-3cE 21’45’’ 


Corpus de análisis obligatorio 


Barbosa, R. A. (2002) Como as histórias se espalharam pelo mundo. Ilustr. Graça Lima. São Paulo: DCL.  


Chefe Seattle, Carta “Uma declaração de amor à Mãe Terra” en Ferraris, G. (Inédito) Apostila LIJ. Manual 


de cátedra, págs. 36-37.  


Cruz, Nelson (2009) A árvore do Brasil. São Paulo: Peirópolis. 


Furnari, Eva (2004). La brujita atarantada. 23ª ed. São Paulo: Global. 


__________ (2004). La brujita y Godofredo. Trad. Yolanda Ferraro. 9ª ed. São Paulo: Global. 


Guimarães Rosa, J. (2010) As margens da alegria. Ilustr. Nelson Cruz. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.   


Lago, Ângela (2014). De noche en la calle. [1994]1ª ed. Buenos Aires: Calibroscopio.   


Lima, Graça (1994) Só tenho olhos pra você. São Paulo: Paulinas.  


__________ (2014) Sai da lama, jacaré. [2002] 2ª ed. São Paulo: Global. 


Machado, A. M. (1982) Era uma vez um tirano. Rio de Janeiro: Salamandra. 


Mello, R. (2018) Clarice. Ilustr. Felipe Cavalcante. São Paulo: Companhia das Letrinhas.  


________ (2012) A flor do lado de lá [1999]. 6ª ed. São Paulo: Global. 


________ (2011) A pipa [1997]. Rio de Janeiro: Rovelle.  


________ (2010) Selvagem. 1ª ed. São Paulo: Global. 


________ (2022) Espinho de arraia. Ilustr. R. Mello. 1ª ed. São Paulo: Global.  


________ (2017) Nau Catarineta. Ilustr. R. Mello. 3ª ed. São Paulo: Global.  


________ (2005) João por um fio. Ilustr. R. Mello. São Paulo: Companhia das Letrinhas.  


________ (2001) Meninos do mangue. Ilustr. R. Mello. São Paulo: Companhia das Letrinhas.  


________ (1996) Maria Teresa. Ilustr. R. Mello. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.   


Minápoty, L. y Y. Yamã (2021) A árvore de carne e outros contos. Ilustr. Mariana Newlands. São Paulo: 


Tordesilhinhas. 


Munduruku, D. (2010) Crônicas de São Paulo. Um olhar indígena. 2004 2ª ed. Iustr. Camila Mesquita. 


São Paulo: Callis. 


Neves, André (2008) Seca. 3ª ed. São Paulo: Paulinas.  


___________ (2007) Casulos. 1ª ed. São Paulo: Global. 


Yamã, Y. (2007) Sehaypóri. O livro sagrado do povo Sateré-Mawé. Ilustr. Yaguaré Yamã. São Paulo: 


Peirópolis. 


_____________ e outros. Murũgawa. Mitos, contos e fábulas do povo Maraguá. Ilustr. Y. Yamã. São 


Paulo: WMF Martins, 2007.  


 


Bibliografía teórica 


Bonin, Iara T. (2012) “Literatura infantil de autoria indígena: diálogos, mesclas, deslocamentos”, em 


Currículo sem Fronteiras, v. 12, n°1, pp. 36-52, janeiro/abril.  


Bordini, Maria da Glória (1998) “A literatura infantil nos anos 80”, en D’Angelo Serra, Elizabeth (org.) 30 


anos de literatura para crianças e jovens. Algumas leituras. Campinas: Mercado de Letras, 1998. (Texto 


adaptado por Ferraris, G.)  



https://www.youtube.com/watch?v=LGNIn5v-3cE





Campos de Queirós, B. “Manifesto por um Brasil literário” em Campos de Queirós, B. (2014) Contos e 


poemas para ser ler na escola. Rio de Janeiro: Objetiva.  


Cândido, A. “O direito à literatura” em Cândido A. (2004) Vários escritos (pp. 169-191). São Paulo: Ouro 


sobre azul. 


Klein, I. (2015) La narración. 1ª ed. 1ª reimp. Buenos Aires: Eudeba. 


Lajolo, M. A formação do professor e a literatura infanto juvenil. São Paulo: FDE, 1988. Obtenido en 


http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_05_p029-034_c.pdf 


Munduruku, Daniel. “Educação indígena: do corpo, da mente e do espírito”, en Revista Múltiplas Leituras, 


v.2, n. 1, p. 21-29, jan. / jun. 2009. 


Petit, M. (2009) Os jovens e a leitura: Uma nova perspectiva. Trad. Celina Olga de Souza. São Paulo: 


Editora 34.  


Vale Melo, M. C. (s/d) “A figura do griot e a relação memória e narrativa”, em Griots – culturas africanas: 


linguagem, memória, imaginário. Departamento de Letras, UFRN. 


 


Filmografia 


Etcheverry, J. P. “A flor mais grande do mundo”, cortometraje basado en el cuento A maior flor do mundo, 


de José Saramago. España, 2006. http://youtu.be/Vt6XHfo4bl0 


Tan, S. “La cosa perdida”. http://youtu.be/yzHKAvu8PJo 


__________ “El árbol rojo”.  http://youtu.be/-lyOM3I73ao 


Wewito P. No tempo do verão. Ashi osarẽtsipaiteki. Um dia na aldeia Ashaninka. 2015. 


Kiriku e a feiticeira (Dublado BluRay) https://www.youtube.com/watch?v=ZmMs0B82pxU 1h11’14’’ 


 


Bibliografía ampliatoria y de consulta 


Abramovich, F. “A leitura, outra revolução. O encontro de quem escreve e de quem lê”. 


http://www.revistaemilia.com.br/mostra.php?id=91 


Andruetto, M. T. Hacia una literatura sin adjetivos, en Ferraris, G. (Inédito) Apostila LIJ. Manual de 


cátedra.  


Cándido, A. “O direito à literatura”, em Vários Escritos. Duas cidades/Ouro sobre azul, 1988.  


Ferraris, G. (Inédito) Apostila LIJ. Manual de cátedra.  


Lajolo, M. A formação do professor e a literatura infanto juvenil. São Paulo: FDE, 1988. Obtenido en 


http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_05_p029-034_c.pdf 


Munduruku, D. “Educação indígena: do corpo, da mente e do espírito”, en Revista Múltiplas Leituras, v.2, 


n. 1, p. 21-29, jan. / jun. 2009. 


Roldán, G. “Instrucciones para bajar una escalera” y “Barbazul – la puerta prohibida”, en Ferraris, G. 


(Inédito) Apostila LIJ. Manual de cátedra. 


 


Metodología de trabajo  


Las actividades previstas son exposiciones teóricas y prácticas a cargo de la docente, a modo de 


presentación, marco y guía de trabajo; están previstas exposiciones individuales y trabajos escritos de les 


estudiantes sobre obras de lectura común e individual; debates con vistas a una puesta en común. Se espera 


una participación activa en clase, con lecturas previas de los textos teóricos indicados y realización de las 


actividades propuestas. Material teórico y práctico también formará parte de una serie de actividades 


previstas en la plataforma Moodle de la asignatura, para realizar en forma autónoma.  


La Cátedra prevé la condición de cursado como alumno regular, admitiéndose también la posibilidad de 


rendir en condición de libre el examen correspondiente.  


 



http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_05_p029-034_c.pdf

http://youtu.be/Vt6XHfo4bl0

http://youtu.be/yzHKAvu8PJo

http://youtu.be/-lyOM3I73ao

https://www.youtube.com/watch?v=ZmMs0B82pxU

http://www.revistaemilia.com.br/mostra.php?id=91

http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_05_p029-034_c.pdf





Modalidades de evaluación 


Alumnos regulares 


Para regularizar el Seminario es necesaria la aprobación de un Parcial Integrador, con un mínimo de 4 


(cuatro) puntos. Dicho parcial se trata de una evaluación integradora, escrita, individual, elaborada en 


domicilio, de acuerdo a las consignas dadas por la docente; versará sobre tópicos y textos literarios del 


programa, en diálogo con las teorías específicas del Seminario. El parcial deberá ser realizado y enviado en 


la fecha prevista en el cronograma, y podrá ser recuperado en caso de aplazo o ausencia. 


El examen final de alumnos regulares: será oral y versará sobre los contenidos literarios y teóricos 


desarrollados durante el cuatrimestre, según modalidades explicitadas durante el desarrollo de las clases 


teóricas. Al menos quince días antes del examen, se deberá presentar un esquema sobre el tema a 


desarrollar, a los fines de organizar la exposición oral respectiva. Para la aprobación de dicho examen se 


requiere una nota mínima de 4 (cuatro) puntos.   


Alumnos libres 


El examen final de los alumnos libres se rige por la legislación vigente en Facultad de Lenguas. Comprende 


una instancia escrita eliminatoria organizada a partir de los contenidos del programa y un examen oral. Para 


rendir la materia en condición de libre el alumno deberá:  


1- Presentar a la cátedra, previo al examen y con 30 (treinta días) de anticipación, un “Trabajo Escrito” 


con tema comprendido en el programa. El tema deberá ser acordado con la docente titular de la 


cátedra, quien en un máximo de 15 (quince) días comunicará el resultado. Habrá dos instancias de 


consulta previa para evacuar dudas antes de la entrega del Trabajo; en su corrección se tendrá en 


cuenta los siguientes aspectos: a) el nivel de lengua, modo de exposición y calidad de los contenidos; 


b) la estructura formal: deberá ser un paper con título, resumen o abstract, introducción, desarrollo 


de los contenidos, conclusión y referencias bibliográficas; c) los adjuntos con toda la información 


y documentación de referencia. 


2- Aprobar un examen oral, con un mínimo de 4 (cuatro) puntos, que comprenderá la totalidad del 


programa. 


 


Las bases y condiciones del Trabajo Final a presentar se habrá convenido en dos instancias previas de 


consulta, la primera de ellas con 60 días de antelación. Conforme a la legislación vigente, «el alumno tendrá 


derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas previo a la entrega del trabajo y a una instancia de 


devolución con la entrega de la corrección». El mismo artículo en el inciso 6 señala además que «el trabajo 


previo aprobado o monografía aprobada tendrá vigencia por 2 (dos) años y 1 (un) turno y quedará reservado 


en el Área de Enseñanza». El Trabajo Final será defendido en la instancia oral del examen, que incluye 


además una evaluación de contenidos teóricos explicitados en el programa. Las características de dicho 


trabajo son las mismas que para los alumnos regulares, explicitadas en Modalidades de evaluación. 


Además, deberá responder a preguntas que el tribunal considere pertinentes en relación con la propuesta 


presentada y otros tópicos del programa. 


El alumno libre deberá demostrar conocimiento de los textos literarios y de la bibliografía crítica; como así 


también capacidad de elaboración personal y transferencia de los contenidos al análisis de los textos. La 


aprobación del Trabajo Final escrito (con nota igual o superior a 4) es indispensable para pasar a la parte 


oral del examen.   


Alumnos extranjeros: deberán realizar una exposición sobre un tópico del programa, previo acuerdo con 


la docente.  







Trabajo Escrito para ser defendido en Examen Final oral: para alumnos regulares y alumnos libres. Se 


considera un Trabajo Final de profundización, en el que se prevé una maduración de contenidos y 


reflexiones personales, cuyo tema estará comprendido entre los textos de lectura obligatoria del programa. 


Deberá tener una extensión de hasta cinco (5) páginas, con bibliografía y citaciones correctas. En la 


instancia de examen se deberá dar cuenta del conocimiento de los textos literarios y de la bibliografía crítica, 


como así también se espera capacidad de elaboración personal y transferencia de los contenidos a la 


problemática seleccionada. Además, el tribunal podrá formular preguntas sobre el resto del programa. 


Criterios de evaluación  


Para la Evaluación Parcial se consideran como criterios de evaluación la expresión escrita y el dominio de 


contenidos (teóricos, metodológicos y procedimentales); atendiendo a la estructuración de los 


conocimientos elaborada por el alumno a partir de la lectura; como así también la interrelación establecida 


con los conocimientos previos (de otras unidades y de otras asignaturas ya cursadas).   


Para el Examen Final, los criterios a tener en cuenta son la expresión oral, la destreza argumentativa y el 


dominio de los contenidos (teóricos y metodológicos); como así también la estructuración de los 


conocimientos adquiridos durante el curso; el desarrollo de criterios propios respecto de tales 


conocimientos; la capacidad y habilidad para aplicar las herramientas teóricas adquiridas al análisis textual 


concreto (tal como se manifiesten en el reconocimiento, planteamiento y justificación crítica de líneas de 


análisis pertinentes al tema convocante).  
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1- Fundamentación 


 La literatura es una de las manifestaciones de la lengua viva de los pueblos, 


como así también uno de los discursos sociales en y por los cuales se construyen los 


significados y valores culturales de una sociedad dada. Por lo tanto, las diversas 


asignaturas en las cuales se enseña a comprender y apreciar la literatura de los países 


lusófonos tienen un espacio, una función y un sentido importantes en el plan de estudios 


del profesorado de idioma portugués. 


 Dado que este profesorado está dirigido a estudiantes argentinos, y dado que 


Argentina y Brasil comparten no sólo una similar herencia histórico-cultural sino 


también similares circunstancias y proyectos socio-culturales en el presente, es 


pertinente la inclusión en la currícula de la carrera de una asignatura que estudie 


comparativamente la producción literaria de estos dos países hermanos. 


 Los alumnos de cuarto año del profesorado tienen ya un buen manejo de la 


lengua y la cultura de los países lusófonos, y han ido familiarizándose a lo largo de la 


carrera con la aplicación de herramientas metodológicas al análisis literario; es por eso 


que están en condiciones de interpretar textos señeros de la cultura latinoamericana 


contemporánea, como así también de reflexionar críticamente acerca de los fenómenos 


sociales y culturales que se inscriben en dichos textos. 


 El análisis literario comparativo de las obras del corpus de la asignatura tiene 


implicaciones significativas en la formación profesional de los estudiantes, ya que 


permite articular y reelaborar procedimientos de comprensión de la lengua con 


contenidos fundamentales de cultura presentados por asignaturas ya cursadas. 


 


2- Objetivos 


Que les estudiantes estén en condiciones de 


a) elaborar una postura propia e informada respecto de problemáticas actuales usando 


textos literarios de las culturas argentina y brasileña contemporáneas como 


disparadores; 


b) cómo las relaciones intertextuales y las relaciones interculturales contribuyen a 


construir una identidad cultural; 


c) reconocer en los textos analizados las maneras en que la literatura ha trabajado 


historias y personajes para poner en cuestión representaciones y problemáticas 


culturales que circulan en los imaginarios sociales tanto de países de habla hispánica 


cuanto de países lusófonos; 


d) desarrollar trabajos de investigación individual que manifiesten un ejercicio crítico 


de los textos primarios y secundarios analizados. 


 


 


3- Contenidos de la asignatura 


Eje conceptual e instrumental 


Análisis comparativo de la manera en que las literaturas de Argentina y Brasil han 


utilizado diversas modalidades narrativas para plantear de manera provocativa y crítica 


problemáticas propias de las sociedades latinoamericanas contemporáneas. 


 


Programa sintético 


1- Elaboración de un catálogo funcional mínimo de las terminologías y marcos teóricos 


necesarios para abordar el estudio de los textos  


2- Aplicación del aparato conceptual elaborado en el curso al análisis de textos 


literarios y fílmicos concretos. 







Programa analítico 


Unidad 1. Marcos teóricos para el abordaje del análisis literario 


a) El Comparatismo. 


Definición del Comparatismo como disciplina; su tradición y la revisión crítica de 


los años '70. Abordajes propios del Comparatismo (estudios de géneros discursivos; 


de períodos y movimientos; de temas, etc...). Cruces y contribuciones entre el 


Comparatismo, los Estudios Culturales y los Estudios Postcoloniales; la perspectiva 


interdisciplinaria. 


b) La intertextualidad. 


Conceptos teóricos. Ironía, sátira, parodia como estrategias narrativas. 


c) La interculturalidad. 


Los Estudios Interculturales como prácticas intelectuales, políticas y estéticas que 


surgen del cuestionamiento a los principios de la Modernidad y el colonialismo, 


especialmente los dualismos, la razón instrumental, los metarrelatos totalizadores. 


d) Repaso metodológico: Cómo planificar y escribir trabajos académicos. 


 


 


Unidad 2. Intertextualidad 


a) La intertextualidad como estrategia de reinterpretación y recreación: 


1)  Ejemplos de intertextualidade: “La resurrección de la carne” y “No caerás en la 


tentación” (cuentos de Angélica Gorodischer); fragmentos de la novela Boca do 


Inferno  de Ana Miranda. 


2) A mulher que escreveu a Bíblia de Moacyr Scliar y The Book of J, de Harold 


Bloom. 


3) Juanamanuela, mucha mujer, de Martha Mercader, y cuentos de Juana Manuela 


Gorriti. 


4) “La cámara oscura”, cuento (1983) y película (2008). 


5) A morte e a morte de Quincas Berro D’Água (novela, 1962) y Quincas Berro 


D’Água (filme, 2010). 


b) La parodia como estrategia de crítica. La intertextualidad paródica con el relato 


policial clásico para criticar la modernización desigual y contradictoria de 


Latinoamérica a fines del siglo XIX. O Xangô de Baker Street y los relatos de 


Arthur Conan Doyle sobre Sherlock Holmes. 


 


Unidad 3. Interculturalidad 


a) La incidencia de las relaciones interculturales con Europa en la construcción de la 


identidad nacional brasileña. O Xangô de Baker Street. 


b) Reinterpretación contemporánea y feminista de textos religiosos: A mulher que 


escreveu a Bíblia; “La resurrección de la carne”, “No caerás en la tentación”. 


c) Las relaciones interculturales al interior de una misma sociedad. A morte e a morte 


de Quincas Berro d’Água. 


 


Corpus de análisis: 


Brasil: 


 Amado, Jorge (1962). A morte e a morte de Quincas Berro D’Água (novela 


corta). 


 Colasanti, Marina (1997). “Por qué nos perguntam se existimos? (ensayo) 


 Miranda, Ana. Boca do inferno (novela, 2001) 


 Scliar, Moacyr (1999). A mulher que escreveu a Bíblia (novela). 


 Soares, Jô (1995). O Xangò de Baker Street (novela). 







 Machado, Sérgio (2010). Quincas Berro D’Água (filme). 


 Matos, Gregório de.  Selección de poemas hecha por la cátedra y colgada en el 


aula virtual. 


 


Argentina: 


 Gorodischer, Angélica (1992). “Señoras” (ensayo) 


 Gorodischer, Angélica. “La resurrección de la carne” (1983), “No caerás en la 


tentación” (2009) y “La cámara oscura” (1983) (cuentos); 


 Gorriti, Juana Manuela.  Selección de relatos cortos elaborada por la cátedra y 


colgada en el aula virtual. 


 Menis, María Victoria (2008). La cámara oscura (filme de co-producción 


franco-argentina). 


 Mercader, Martha.  Juanamanuela, mucha mujer (1981, novela).  


 Valenzuela, Luisa (1985). “La mala palabra” (ensayo)  


 


Corpus optativo 


a)  “O santo que não acreditava em Deus” (cuento de João Ubaldo Ribeiro, 1999) y su 


adaptación cinematográfica Deus é brasileiro (Carlos Diegues, 2003). 


b)  “Un hombre muerto a puntapiés” (cuento del ecuatoriano Pablo Palacio, 1926). 


c) O Xangô de Baker Street (filme de Miguel Faria, Jr., 2001). 


d) Cuentos selectos de Arthur Conan Doyle. 


 


2- Metodología 


a) Exposiciones didácticas para presentar temas y teorías; 


b) Actividades de taller sobre las lecturas obligatorias. Análisis descriptivo y temático 


de los textos escogidos; ubicación de sus respectivos autores en la historia de la 


literatura argentina y brasileña. 


Para cada ocasión, cada estudiante deberá presentar (oralmente y por escrito) un 


listado de entre 2 (dos) y 4 (cuatro) temas que considere centrales del texto de 


lectura obligatoria que se analice. Asimismo, deberá presentar (oralmente y por 


escrito) entre 3 (tres) y 5 (cinco) preguntas que se le puedan plantear al texto para 


iniciar el análisis del mismo. Cada taller comenzará con la exposición de estos 


listados, por lo cual es absolutamente indispensable que cada estudiante haya hecho 


previamente las lecturas obligatorias, y que participe activamente en la clase (para 


ello, con suficiente antelación se comunicará a los/as estudiantes cuáles serán los 


textos a trabajar durante el cuatrimestre, y se pondrán a su disposición copias de los 


mismos). 


 


3- Evaluación 


La cátedra no dará el beneficio de la promoción, pues se considera que 


la complejidad del tema a desarrollarse y la cantidad de textos a analizarse requieren de 


un período previo al examen lo suficientemente extenso como para poder llevar a cabo 


una relectura integradora de los textos, lo cual no puede lograrse con el régimen vigente 


de promoción. 


Los modos de evaluación listados a continuación respetan en todo las 


reglamentaciones vigentes. 


 


 


 







Alumnos regulares 


Parcial: Uno, escrito, individual, domiciliario. Comprende los contenidos de las 


unidades 1 y 2. Consistirá en algunas preguntas teóricas, más el análisis comparativo de 


un aspecto o tema –asignado por la profesora- de al menos dos textos de lectura 


obligatoria (al menos uno de ellos en portugués) elegidos por cada estudiante. Deberá 


entregarse impreso durante la décima semana de clases. Podrá ser recuperado en caso de 


aplazo o ausencia, o para elevar el promedio. 


En este examen parcial, los alumnos deberán demostrar conocimiento de los textos 


literarios y de la bibliografía crítica; como así también capacidad de elaboración 


personal y transferencia de los contenidos a la problemática seleccionada. 


 


Examen final: Consiste en la defensa oral de un trabajo monográfico de entre 1500 y 


2000 palabras (aproximadamente entre 5 y 7 páginas), en la cual se desarrolle un 


análisis comparativo sobre un tema a elección del estudiante, de acuerdo con el 


programa correspondiente al año lectivo en el que se obtuvo la regularidad (puede ser de 


cualquiera de las unidades); el análisis correspondiente debe involucrar dos o más textos 


del corpus (al menos uno en portugués). Los alumnos regulares deberán presentar la 


monografía en versión electrónica enviada a la dirección de mail de la profesora: 


cecilia.ines.luque@unc.edu.ar con un mínimo de 5 (cinco) días antes de rendir, para que 


la profesora pre-apruebe el trabajo, y/o sugiera los aspectos a profundizar. La pre-


aprobación del escrito (con nota igual o superior a 4) es indispensable para pasar a la 


parte oral del examen. 


El alumno deberá probar conocimiento de los conceptos teóricos desarrollados en el 


curso, y aplicarlos al análisis de los textos. 


 


Alumnos libres 


Examen final: Escrito y oral, sobre los contenidos teóricos y analíticos estipulados en 


el programa vigente (el último aprobado por el Honorable Consejo Directivo).  


La parte escrita del examen consistirá en la elaboración de una monografía de 


entre 7 y 10 páginas (aproximadamente entre 2000 y 3000 palabras), la cual versará 


sobre un tema de la unidad 2 y también un tema de la unidad 3. Los textos del corpus 


seleccionados para el análisis comparativo quedan a elección de cada estudiante (deben 


ser al menos tres, y al menos uno debe ser en castellano). 


El alumno tendrá derecho a dos instancias de consulta antes de entregar el 


trabajo y a una instancia de devolución con la entrega de la corrección; por lo tanto, se 


solicita que la monografía sea entregada a la dirección de mail de la profesora: 


cecilia.ines.luque@unc.edu.ar, con un mínimo de 7 (siete) días antes de la fecha de 


examen, para que la profesora tenga tiempo de pre-aprobar el trabajo, y de sugerir los 


aspectos a profundizar en caso de ser necesario. 


El alumno libre deberá demostrar conocimiento de los textos literarios y de la 


bibliografía crítica; como así también capacidad de elaboración personal y 


transferencia de los contenidos al análisis de los textos. 


La aprobación del escrito (con nota igual o superior a 4) es indispensable para 


pasar a la parte oral del examen. 


Los contenidos teóricos estipulados en el programa vigente de la asignatura 


están debidamente respaldados con las correspondientes fuentes bibliográficas 


(consultar el listado de bibliografía del programa); dicha bibliografía está disponible en 


el aula virtual. junto con todos los textos literarios de lectura obligatoria. 



mailto:cecilia.ines.luque@unc.edu.ar

mailto:cecilia.ines.luque@unc.edu.ar





En la parte oral, el alumno deberá defender el análisis de los textos, y responder 


a las preguntas que el tribunal considere pertinentes (sobre la monografía y sobre otros 


tópicos del programa). 


 


4- Criterios de evaluación 


En cada instancia de evaluación, oral y escrita, se evaluará principalmente la 


estructuración de los conocimientos elaborada por el alumno a partir de la lectura; como 


así también la interrelación establecida con los conocimientos previos (de otras 


unidades y de otras asignaturas ya cursadas). 


 Se evaluarán la cantidad, calidad y estructuración de los conocimientos 


adquiridos durante el curso; el desarrollo de criterios propios respecto a tales 


conocimientos; la capacidad y habilidad para aplicar las herramientas teóricas 


adquiridas al análisis textual concreto (tal como se manifiesten en el reconocimiento, 


planteamiento y justificación crítica de líneas de análisis pertinentes al tema 


convocante) 


 


5- BIBLIOGRAFÍA. 


Las eventuales modificaciones en la bibliografía serán comunicadas oportunamente 


a través del aula virtual de la asignatura. 


 


Corpus de lectura obligatoria 


Amado, Jorge. A morte e a morte de Quincas Berro D’Água. Rio de Janeiro: Record, 


1961. 


Colasanti, Marina. “Por qué nos perguntam se existimos”. Entre resistir e identificar-se.  


Para uma teoría da prática da narrativa brasileira de autoria feminina. Peggy 


Sharpe, org. Florianópolis: Editora Mulheres, Goiânia: Editora da UFG, 1997. 


33-42. 


Gorodischer, Angélica. “La cámara oscura”. La cámara oscura. Buenos Aires: Emecé, 


2009. 147-156. 


Gorodischer, Angélica. “No caerás en la tentación”. La cámara oscura. Buenos Aires: 


Emecé, 2009. 


Gorodischer, Angélica. “La resurrección de la carne”. Mala noche y parir hembra.  


Buenos Aires: Héctor Dinsmann, 1997. 149-152.  


Gorodischer, Angélica. “Señoras”. Escritoras y escritura, Buenos Aires, Feminaria, 


1992.  


 Disponible http://www.literatura.org/Gorodischer/senoras.html. 


Gorriti, Juana Manuela.  Selección de relatos cortos elaborada por la cátedra (y 


disponible en el aula virtual). 


Matos, Gregório de.  Selección de poemas hecha por la cátedra (y disponible en el aula 


virtual). 


Mercader, Martha.  Juanamanuela, mucha mujer. Buenos Aires: Sudamericana, 1981. 


(O cualquier otra edición) 


Miranda, Ana. Boca do inferno. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 4ª edição, 


revista pela autora. (O cualquier otra edición) 


Scliar, Moacyr: A mulher que escreveu a Bíblia. São Paulo, Companhia das Letras, 


2007. 


Soares, Jô. O Xangô de Baker Street. São Paulo, Companhia das Letras, 1995. 


Valenzuela, Luisa. “La mala palabra”. Revista Iberoamericana n°132-133, julio-


diciembre 1985. Disponible 



http://www.literatura.org/Gorodischer/senoras.html





http://revistaiberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/viewF


ile/4062/4230) 


 


Filmoteca obligatoria: 


La cámara oscura (María Victoria Menis, 2008). Disponible 


 www.youtube.com/watch?v=lLYi_G-64VE 


Quincas Berro D’Água  (Machado, Sérgio, 2010). Disponible 


https://assistirfilmesonlines.com/assistir-filme-quincas-berro-dgua-gratis  


 


 


Bibliografía mínima de consulta1 


Sobre el marco teórico 


 


*Barei, Silvia. De La Escritura y Sus Fronteras. Córdoba: Alción Editora, 1991. 


Bertussi, Lisana.  "A literatura comparada como contribuição à releitura proposta pela 


nova teoria da literatura latino-americana". O discurso crítico na América 


Latina. Franco-Carvalhal, ed.  Porto Alegre: Ins. Estadual do Libro, 1996: 247-


252. 


*Bittencourt, Gilda Neves da Silva. “A literatura comparada no Brasil”. Organon – 


Literatura Comparada: Diálogos e Tendências, v. 10, n. 24, 1996. Disponible 


online en https://core.ac.uk/download/pdf/293606159.pdf 


*Bueno, Raúl   "Sobre la heterogeneidad literaria y cultural de América Latina". 


Asedios a la heterogeneidad cultural. Philadelphia: Asociación Internacional de 


Peruanistas, 1996. págs. 21-36. Disponible online en 


http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/libros/literatura/antonio_cornejo/cap1.


pdf 


Dicionario de Termos Literarios. Intertextualidade. Centro Ramón Piñeiro para a 


 Investigación en Humanidades (Santiago de Compostela, España). Disponible  


http://www.cirp.es/pls/bal2/f?p=106:10:8855792983922455602::::P10_TERMO,


P10_TIPO:intertextualidade,termo  Consultado el 28 de diciembre de 


2012. 


Dufort Ferrer, Fernando. “Introducción”. Intertextualidades. La intertextualidad y 


su relacion con el hipertexto. Blog. Publicado el lunes 28 de mayo de 2012, 


descargado el 28 de diciembre de 2012. Disponible 


http://intertextualidades-master.blogspot.com.ar/ 


Fiorin, José Luiz. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto, 1997. 


Disponible 


http://www.aedmoodle.ufpa.br/pluginfile.php/295675/mod_resource/content/1/E


LEMENTOS%20DE%20AN%C3%81LISE%20DO%20DISCURSO.pdf 


*García Canclini, Néstor. “Narrar o multiculturalismo”. Consumidores e Cidadãos: 


conflitos multiculturais da globalização. Rio de Janeiro: UFRJ, 4.ª ed., 2001, p. 


143 a 160. Disponible en 


 http://www.uesc.br/icer/resenhas/multiculturalismo.pdf 


Hall, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro, DP&A Editora, 


1ª Edição em 1992, 11ª edição em 2006, Disponible online en 


 http://www.cefetsp.br/edu/geo/identidade_cultural_posmodernidade.doc. 


Descargado el 6 de marzo de 2014. 


                                                 
1 Esta bibliografía será ampliada durante las clases de ser necesario. El asterisco significa que esa 


bibliografía es de lectura obligatoria. 
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*Quijano, Aníbal. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”. La 


colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas 


Latinoamericanas. Edgardo Lander (comp.) Buenos Aires: CLACSO, Consejo 


Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2000. p. 246. Disponible online en 


http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf Descargado 


el 7 de octubre de 2019. 


*Silva, Marcio Renato Pinheiro da. “Leitura, texto, intertextualidade, paródia”. Acta 


Scientiarum. Human and Social Sciences Maringá, v. 25, no. 2, p. 211-220, 


2003. Disponible 


http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHumanSocSci/article/view


File/2172/1354 


Souza, Eneida M. de y Wander M. Miranda.  "Perspectivas da literatura comparada no 


Brasil". Literatura comparada no mundo: questões e métodos -  Literatura 


comparada en el mundo: cuestiones y  métodos.  Tania F. Carvalhal, coord.  


Porto Alegre: L&PM / VITAE/ AILC, 1997.  39-52. 


 


Para analizar las obras literarias y fílmicas 


Aletta de Sylvas, Graciela. La aventura de escribir. La narrativa de Angélica 


Gorodischer.   Buenos Aires: Corregidor, 2009. 


Aletta de Sylvas, Graciela. “Ser mujer en la escritura de Angélica Gorodischer”. 


Scriptura  año 1996: Núm.: 12 . Disponible 


http://www.raco.cat/index.php/Scriptura/article/viewArticle/94763/0 


Andrade, Allison G., José Ap. Siqueira, Gilson A. Ribeiro. “As influências da 


globalização  no romance O Xangô de Baker Street”. Anais do XII Encontro 


Latino Americano de Iniciação Científica e VIII Encontro Latino Americano de 


Pós-Graduação. Universidade do Vale do Paraíba, 2008. Disponible online en 


http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2008/anais/arquivosINIC/INIC0096_01_


O.pdf  Descargado el 20-11-2014 


Andrade, Tadeu Luciano Siqueira.  “A obra de Jorge Amado:  a realidade lingüística das 


 classes subalternas”. Disponible online  


 http://www.filologia.org.br/viiicnlf/anais/caderno11-03.html 


Balboa Echeverría, Miriam y Ester Gimbernat González, comp.  Boca de dama: la 


 narrativa de Angélica Gorodischer.  Bs.As.: Feminaria, 1995. 


Fonseca, Homero.  “A vida e a vida de Quincas berro dagua”. Disponible online  


 www.interblogs.com.br/homerofonseca/pdf.kmf?cod=6305392&canal=5 - 


Gasparini, Sandra.  “Típicas atracciones genéricas: Fantástico y ciencia ficción. Luisa 


 Valenzuela, Elvio E. Gandolfo, Angélica Gorodischer”. Historia crítica de la 


 literatura argentina. Volumen 11: La narración gana la partida. Elsa Drucaroff, 


 directora del volumen.  Buenos Aires: Emecé, 2000.  117-142. 


Guedes, Amadeu da Silva.  “Corpo e morte em Quincas Berro D'Água”.  Disponible 


online  www.portuguesdobrasil.net 


Guimarães, Lealis Conceição. A ironia na recriação paródica em novelas de Moacyr 


Scliar. Tese de doutorado. Assis – SP, Brasil, 2005.  Disponible 


http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bas/33004048019P1/2005/gui


maraes_lc_dr_assis.pdf 


Guimarães, Valci Aparecida Xavier. “A construção do ator feminino em  A mulher  


que escreveu a Bíblia”. Estudos Semióticos - número quatro (2008). Disponible 


http://svr-web.fflch.usp.br/dl/semiotica/es/eSSe4/2008-eSSe%5B4%5D-


V.A.X.GUIMARAES.pdf 



http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf
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Ibarrola, Eloísa. “Entrevista a María Victoria Menis por el estreno de La cámara 


oscura”. CineVivo. 15-10-2008. Disponible   


http://www.cinevivo.org/home/index.php?tpl=home_nota&idcontenido=2212 


Luque, Cecilia Inés. “’Esse moço é adé? Não, é inglês.’” Reflexões sobre o potencial 


queerizante de uma proposta decolonial antropofágica”. Queerizando as 


Literaturas de Língua Portuguesa. Mário César Lugarinho, Emerson Inácio, 


Cláudia Maria Ceneviva Nigro, Helder Thiago Maia, Edson Salviano y Nery 


Pereira (orgs.) E-book. Editora Devires. 2020. ISBN 978-65-86481-19-8. Pp. 47-


54. Link: https://www.hotmart.com/product/queerizando-as-literaturas-de-


lingua-


portuguesa/R41298392C?fbclid=IwAR38VqZyVSjhnDFwTAcHlJG454crLfXG


83ibR9UClwuyTX4ww9N5hXmaxrg 


Luque, Cecilia Inés. “Un británico en la corte de Pedro II: Policías, parodias y 


antropofagia”. Humanidades nas Fronteiras: Artes, Saberes e Pesquisas 


Interdisciplinares. Denise Rosana da Silva Moraes e Antonio Rediver Guizzo, 


org. Foz de Iguaçu (PR): UNILA/UNIOESTE, 2018. 


Luque, Cecilia Inés. “La inesperada y sutil historia de amor de una mujer fea, chueca y 


bizca”. Culturas, Identidades e Subjetividades – Linguagens em movimento. 


Eunice de Morais y Marcos Barbosa Carreira, orgs. Brasil: Texto e Contexto, 


2017. Págs. 93-105. 


Luque, Cecilia Inés (2016). “Las feas no son mujeres: los mitos de la belleza y del amor 


como factores de la violencia de género”. Mirar el mundo desde el género. 


Historia y estudios. Marta Carrario, Marta Flores, Alejandra Boschetti, Griselda 


Fanese (eds.) Neuquén: Editorial EDUCO-UNComahue, 2016. Págs. 115-129. 


Matheus, Simone Guimarães.  Sagradas apropriações: A mulher que escreveu a Bíblia, 


de Moacyr Scliar. Tesis de Maestría, 2011. Disponible 


http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/ECAP-


8FMP39/disserta__o___simone_g.pdf;jsessionid=E1F6820DA904E70C6B2393


AAFB2BD104?sequence=1 


Medeiros-Lichem,  Maria Teresa. “Nuevos derroteros del lenguaje: La travesía de la 


 escritura de Luisa Valenzuela”. Disponible 


http://www.luisavalenzuela.com/simposio_internacional/Medeiros_Lichem.html 


Novaes, Joana V. y Vilhena, Junia de. “De Cinderela a moura torta: sobre a relação 


mulher, beleza e feiúra”. Interações •  vol. VIII • n.o 15 • p. 9-36 • Jan-Jun 2003. 


Disponible http://pepsic.bvsalud.org/pdf/inter/v8n15/v8n15a02.pdf 


Obregón, Ezequiel “María Victoria Menis: ‘Vivimos un momento muy materialista’".  


EscribiendoCine. La otra crítica de cine. Disponible 


http://www.escribiendocine.com/entrevistas/maria-victoria-menis-vivimos-un-


momento-muy-materialista 


Pagnan, Celso L. “O Xangô de Baker Street: uma quase paródia”. Akrópolis, 8 (1):  


jan./mar., 2000. 21-29. Disponible online en 


http://revistas.unipar.br/akropolis/article/viewFile/1775/1542  


Pereira, José João Bosco. “Vestígios da  parábola nas  Histórias de Mãe em  


Sebastião Bemfica Milagre (1963) e Moacyr Scliar (2006)”, orientação da Profª 


Drª  Maria Ângela de Araújo Resende, comunicação: 09 de novembro de 2010,  


em Assis, UNESP, SP.   www.assis.unesp.br/sel. In:  Cadernos de  resumos e  


programação. X SEL: Seminário de Estudos literários “Cultura e 


representação”, 08 e 09 de Nov. de  2010, Programa de Pós-graduação em 


Letras – Unesp/ Assis/São Paulo. p. 23 e 77.  Disponible 



http://www.cinevivo.org/home/index.php?tpl=home_nota&idcontenido=2212

https://www.hotmart.com/product/queerizando-as-literaturas-de-lingua-portuguesa/R41298392C?fbclid=IwAR38VqZyVSjhnDFwTAcHlJG454crLfXG83ibR9UClwuyTX4ww9N5hXmaxrg
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https://www.hotmart.com/product/queerizando-as-literaturas-de-lingua-portuguesa/R41298392C?fbclid=IwAR38VqZyVSjhnDFwTAcHlJG454crLfXG83ibR9UClwuyTX4ww9N5hXmaxrg
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http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/ECAP-8FMP39/disserta__o___simone_g.pdf;jsessionid=E1F6820DA904E70C6B2393AAFB2BD104?sequence=1

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/ECAP-8FMP39/disserta__o___simone_g.pdf;jsessionid=E1F6820DA904E70C6B2393AAFB2BD104?sequence=1
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http://sgcd.assis.unesp.br/Home/PosGraduacao/Letras/SEL/anais_2010/josejoao.


pdf 


Pucca, Rafaella Berto. “Dialogia e marcas de oralidade em A mulher que escreveu a  


Bíblia   de Moacyr Scliar”. Terra roxa e outras terras – Revista de Estudos 


Literários Volume 7 (2006). Disponible 


http://www.uel.br/pos/letras/terraroxa/g_pdf/vol7/7_1.pdf 


Solorza,  Paola Susana.  “Hacia una nueva percepción del cuerpo femenino. Ensayo  


para  una des-estética [1] del cine: La cámara oscura de María Victoria Menis”. 


Argus-a. Vol. II Edición No. 6, diciembre 2012. Disponible http://www.argus-


a.com.ar/ensayos-essays/252:el-otro-valorado.html# 


Soares, Kamilla da Silva. “A Mulher que escreveu a Bíblia: Uma visão paródica da  


Torá”. Anais do SILEL. Volume 2, Número 2. Uberlândia: EDUFU, 2011. 


Disponible http://www.ileel.ufu.br/anaisdosilel/pt/arquivos/silel2011/558.pdf 
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Asignatura: Taller de Lectura y Expresión Escrita


Cátedra: Única


Docente responsable: Richard Brunel Matias


Sección: Portugués


Carrera: Profesorado de Portugués


Curso: Cuarto año.


Régimen de cursado: anual


Carga horaria semanal: 3 horas


Correlatividades: especificadas en el plan de estudios
vigente
 







Fundamentación


Esta propuesta de trabajo tiene la finalidad de proporcionar a les
estudiantes oportunidades para el desarrollo de capacidades de
lenguaje para el dominio del género textual Historia Infantil (en
adelante HI)


El desafío de enunciación se enmarca en el proyecto
Cuento&Conto, Cuentos plurilingües en la escuela primaria. Mi
orientación teórica proviene del ISD (Interaccionismo
sociodiscursivo), siguiendo a Bronckart (2007) y Dolz y Schneuwly
(2009) quienes conciben la escritura como una actividad de
comunicación que representa un desafío en todos los niveles de la
enseñanza, dado que toca los aspectos de la vida del aprendiz y
porque es una herramienta indispensable para todos los
aprendizajes escolares, sobre todo en la universidad. 


Según el Interaccionismo Sociodiscursivo (ISD) “las actividades y
las producciones de lenguaje del ambiente social desempeñan un
papel central, dado que son las que conducen al desarrollo humano
hacia un pensamiento consciente. […] Los textos, acciones de
lenguaje, están inexorablemente conectados al uso de las formas
comunicativas que se encuentran en uso en una determinada
formación social, es decir, a la utilización de los géneros de textos.
(Machado, 2009: 93-97).


Objetivos generales


En estrecha relación con la fundamentación, los objetivos generales
de este programa de trabajo son:


a. Propiciar instancias de aprendizaje a través de las cuales los
futuros profesores de PLIR (Portugués Lengua de Integración
Regional) puedan conducir su proceso de desarrollo de las
capacidades de lenguaje para la producción de una historia infantil
plurilingüe (portugués/español); 


b. Aprender a escribir un género literário mediante el instrumento
semiótico denominado “secuencias didácticas”; 


c. Trabajar en forma interdisciplinaria con la asignatura Seminario de
Literatura Infanto-Juvenil del Profesorado de Portugués de la UNC y
estudiantes de la Facultad de Artes de la UNC.


d. Producir y publicar en el Portal Conto&Cuento un libro infantil
ilustrado bilingüe: portugués/español y una guía pedagógica para el
trabajo en el aula en la enseñanza primaria.
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Capacidades de Lenguaje de ACCIÓN
 conocimientos relacionados al contexto de producción


a. Realizar inferencias sobre quién escribe, a quién escribe, el asunto del texto,
dónde se produce el texto y cuál es su objetivo;
b. Evaluar qué es necesario para que un texto sea adecuado a la situación en la
cual se procesa la comunicación.
c. Comprender vocabulario en su relación con aspectos sociales y/o culturales 
d. Comprender la relación entre textos y la forma de ser, pensar, actuar y sentir
de quien lo produce.


Capacidades de Lenguaje DISCURSIVAS
Conocimientos relacionados a la organización del contenido y su forma de


presentación.


a. Reconocer la organización del texto, sus dimensiones paratextuales, el lenguaje
no verbal;
b. Identificar características del texto que pueden hacer que el autor parezca
más distante o más próximo de su lector;
c. Entender la función de la organización del contenido en el texto;
d. Percibir la diferencia entre diferentes formas de organización.


Capacidades de Lenguaje LINGÜÍSTICO-DISCURSIVAS
Conocimientos relacionados al dominio de las operaciones de lenguaje.


a. Comprender los elementos que operan en la construcción de textos, párrafos,
oraciones;
b. Dominar operaciones que contribuyan a la coherencia de un texto;
c. Dominar operaciones que colaboren a la cohesión nominal de un texto;
d. Dominar operaciones que colaboren a la cohesión verbal de un texto;
e. Expandir vocabulario que permita una mejor comprensión y producción de
textos;
f. Comprender y producir unidades lingüísticas adecuadas a la sintaxis, morfología,
fonética, fonología y semántica de la lengua;
g. Tomar consciencia de las (diferentes) voces que construyen un texto;
h. Darse cuenta de las selecciones léxicas para tratar determinado contenido
temático;
i. Reconocer la modalización (o no) en un texto;
j. Identificar la relación entre los enunciados, las frases y los párrafos de un texto.


Objetivos  específicos
Siguiendo los postulados de ISD, los estudiantes deberán desarrollar sus capacidades de
lenguaje (acción, lingüísticas y lingüístico-discursivas) para el análisis y la producción de las dos
crônicas. Por lo tanto, deberán, siguiendo a Cristovão (2010), basada en el modelo de Doz y
Schneuwly (1997):
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El postulado básico de esta propuesta es la participación activa de
los estudiantes, quienes, con el profesor y los profesores adscriptos
(en el caso de haber) conforman una comunidad de aprendizaje. La
palabra clave es “construir el conocimiento”. Algunas pautas para que
este proceso se realice: 


a. El desarrollo de cada secuencia didáctica para la producción de
los géneros de texto seleccionados en este programa contará con
material didáctico especialmente elaborado por el docente,
disponible en un Google Drive o Moodle y en la fotocopiadora de la
Facultad de Lenguas. 


b. La secuencia didáctica parte de una producción inicial, un
borrador que permite diagnosticar las capacidades y dificultades de
los estudiantes frente a la producción del género de texto solicitado.
Luego, se trabaja con talleres de aprendizaje sobre las dimensiones
textuales problemáticas identificadas y teniendo en cuenta los
objetivos específicos expuestos en este programa. El trabajo culmina
con la versión final del texto escrito u oral que da la posibilidad al
estudiante de poner en práctica las nociones y habilidades
elaboradas separadamente en el taller. Prima la noción de que
escribir es también reescribir. En el desarrollo de las SDs se incluirán
trabajos con las prácticas de lenguaje oral y escrito. 


c. En las clases predominará el uso de la Lengua Portuguesa. En
ocasiones, los estudiantes deberán realizar presentaciones orales
sobre temas del programa y enriquecerlos con sus propias
contribuciones. El aula es el espacio de convivencia con y en la lengua
portuguesa.


d. Retroalimentación: En todo momento el alumno recibirá la atención
adecuada para su progreso en el aprendizaje de la lengua. El
profesor se dispondrá, en forma continua a evacuar dudas y/o a
proceder en la investigación para este fin.


Metodología de trabajo
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Oficina 1 - HISTÓRIA INFANTIL


Contenidos de Lengua Portuguesa I


Por uma definição do que se entende por História Infantil (HI)
A história do gênero textual conto infantil
Leitura e análise de histórias infantis
O projeto conto&cuento
Estabelecimento do tema e objetivos da HI a ser produzida


Oficina 2 - O CONTEXTO DE PRODUÇÃO


Os destinatários de minha HI
O tipo de conteúdo da minha HI
Os direitos de aprendizagem da minha HI
Os campos de experiências da minha HI


Oficina 3 - O CONTEXTO DE PRODUÇÃO


Os destinatários de minha HI
O tipo de conteúdo da minha HI
Os direitos de aprendizagem da minha HI
Os campos de experiências da minha HI
Parâmetros do contexto de produção de sua HI


Oficina 4 - ORGANIZAÇAO DO CONTEÚDO TEMÁTICO


As sequências textuais
A sequência textual narração
Estrutura Narrativa de Vladimir Propp


Oficina 5 - AS FIGURAS DE LINGUAGEM


As técnicas narrativas e a produção de HI
Os diálogos nas HI
As figuras de linguagem nas HI


Oficina 6 - TRADUZIR PARA O PLURLINGUISMO


Tradução comentada da HI ao españhol
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Oficina 7 - A ILUSTRAÇÃO DA HI


Por que as HI devem ser ilustradas?
Diálogo com ilustradores das HI produzidas
As principais funções da ilsutração
Os tipos de ilustração


Oficina 8 - GRAVAÇÃO EM ÁUDIO DA HI


Edição no Canva dos livros infantis
Gravação em áudio da HI produzida
Produção de um vídeo-livro


Oficina 9 - TARDE DOS AUTÓGRAFOS


Apresentação das HI a professoras do Ensino Fundamental I
Didatização da HI produzida.


Condición de alumno


Promoción sin examen final (RHCD 104/2019) y rectificativa RHCD 138/19


a) Asistencia mínima del 80% a las clases dictadas o del 60% para
estudiantes trabajadores o con personas a cargo.
b) Aprobación de 2 (dos) parciales.
c) Aprobación de 3 (tres) trabajos prácticos.
d) Posibilidad de recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar
el promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la
evaluación recuperada.
e) Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico por ausencia, aplazo o
para elevar el promedio general. La calificación obtenida reemplazará la
nota de la evaluación recuperada.
f) Promedio final mínimo de 7 (siete). Esta cifra debe ser entera y no una
fracción inferior (ej. si el promedio final es 6,75 no se obtiene la
promoción). Cuando la fracción sea 0,51 o superior en los promedios iguales
o superiores a 7, se considerará el número entero inmediato superior (ej.:
7,75= 8; 8,51=9). El promedio general se obtiene de la suma de los parciales
más el promedio de los trabajos prácticos, dividido por la cantidad de
elementos (ej.: 1°parcial 6 +2°parcial 8+3°parcial 7+promedio prácticos 7.
Promedio final: 7).


Re
qu


is
it


os
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Regularidad


a) Aprobación de 2 (dos) parciales cuya nota final, y en cada uno de ellos,
no podrá ser inferior a 4 (cuatro), que equivale a un 60% (sesenta por
ciento) en el baremo de la Facultad de Lenguas - UNC.
b) Posibilidad de recuperar 1 (un) trabajo práctico por ausencia, aplazo o
para elevar el promedio general. La calificación obtenida reemplazará la
nota de la evaluación recuperada.
c) Al regularizar la asignatura el/la estudiante estará en condiciones de
rendir el examen final en el día y horario estipulado por Área de Enseñanza
de la Facultad de Lenguas


Re
qu


is
it


os


Libres


Para rendir la asignatura en condición de estudiante libre, le estudiante
deberá realizar, en forma obligatoria, una consulta previa al Examen Final
de alumnos libres, 60 días antes de la fecha de examen final de alumnos
libres. Ver reglamentación vigente. Le estudiante libre rinde teniendo en
cuenta la totalidad de los temas del programa vigente, tanto la parte
teórica como la práctica. Se exige del/la estudiante libre la presentación
de una Historia Infantil de autoría que deberá ser realizadas con
acompañamiento del docente.


Re
qu


is
it


os


Criterios de Evaluación
Se evaluarán las capacidades de lenguaje adquiridas para la comprensión y
producción del género textual objeto de estudio de este programa (ver objetivos
específicos). Para ello se trabajará con análisis y producción de textos teniendo en
cuenta el modelo de acción de lengua y el modelo de la arquitectura textual.
Además se evaluarán los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de la
secuencia didáctica. Las consignas de las evaluaciones perseguirán estos objetivos.


Bibliografia


Géneros textuales


Barton, D. y Lee, C. (2015). Linguagem online. Textos e
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Parábola.
Dell’Isola, R.L.P. 2007. Gêneros textuais e o ensino de
lingua(gem). Em: Dell’Isola, Guedes, P. C. (2009). Da redação à
produção textual. O ensino da escrita. São Paulo: Parábola.
Karwoski, M. et al. (2011). Gêneros textuais. Reflexões e
Ensino. São Paulo: Parábola.
Miller, C. R.(2012). Gênero textual, agência e tecnologia. São
Paulo: Parábola.
Possenti, S. (2009). Língua na mídia. São Paulo: Parábola.
Rojo, R. (2009). Letramentos Múltiplos, escola e inclusão
social. São Paulo: Parábola.
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS (CUENTO). Tesis de
Maestría. 
Cristovão, V. y Segati, E. (2013). A Haunted House: elementos
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Rodríguez, R. (2016). Unidad didáctica para el desarrollo de
la Inteligencia Emocional a través de los cuentos. TCC.
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Rosemberg, R. (2015). Guía 1: leer cuentos y jugar con
cuentos. Historia de niños, princesas, ogros y brujas. 1a ed.
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para a Educación, la Ciencia y la Cultura (UNICEF).


Bronckart, Jean-Paul (2012). Atividade de linguagem, textos e
discursos. Por um interacionismo sociodiscursivo. Traducción
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Miranda, F. (2012). Os gêneros de texto na dinâmica das
práticas de linguagem. En: Cadernos CENPEC. Volume.2.
número 1. P.121-139. Disponible em:
http://www.cadernos.cenpec.org.br/cadernos/index.php/cad
ernos/article/view/96/119
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