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Fundamentación  

Quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en el nivel superior conocemos la problemática 

relacionada con la lectura y la escritura de textos académicos que presenta una gran parte de los/las 

estudiantes. La presente propuesta tiene como punto de partida la necesidad de que los/las  alumnos/as 

se apropien de la lengua como una herramienta ineludible para acceder al conocimiento del mundo y, 

más concretamente, para desarrollarse en el ámbito que han elegido para trabajar: la docencia. Pero, 

manejar eficazmente la lengua implica mucho más que manejar un código, el sujeto moderno está 

enfrentado todo el tiempo con textos diferentes en campos sociales determinados, es decir, en 

situaciones comunicativas específicas. “Los textos son productos de la actividad humana; por lo tanto, 

están articulados en base a las necesidades, intereses y condiciones de funcionamiento de las 

formaciones sociales en el seno de las cuales son producidos.” (Irene Klein. El taller del escritor 

universitario) Por eso, se hace necesaria una reflexión desde el punto de vista comunicativo e 

instrumental. 

     Atendiendo al perfil del alumno/a como futuro/a docente esto es esencial, puesto que la lengua será 

para él/ella una competencia fundamental a la hora de enseñar.  Considero importante en un primer 

paso, la toma de conciencia de las limitaciones, carencias y/u obstáculos en el hecho de comprender/ 

producir textos en el ámbito académico, para luego generar estrategias tendientes a consolidar las  

herramientas necesarias para convertirse en un lector/a-escritor/a eficaz. 

    Fundamentalmente el taller pone el acento en la participación y la práctica. La cátedra se basa en el 

principio del aprender a hacer haciendo, esto es, viendo a otros/as hacer y reflexionando sobre esas 

prácticas a la luz de los aportes teóricos específicos El saber, entonces,  se construye y se amplía. 

     La lectura-aproximación a los textos de análisis será con pistas de entrada (consignas). Se propone 

evitar la clase expositiva por parte de la docente, salvo cuando dicha exposición sea requerida a fin de 

sistematizar los contenidos acumulados a través de los sucesivos trabajos de lectura y/o escritura, 

graduados según su nivel de dificultad, de lo más simple a lo más complejo, de lo particular a lo 
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general.  

 

 

Objetivos / Propósitos 

Se espera que los alumnos y alumnas: 

 valoren el rol social de la lengua  

 reconozcan las superestructuras y características de los distintos tipos textuales 

propuestos 

 produzcan textos cohesivos y coherentes, respetuosos de la normativa vigente para el 

castellano, legibles y comunicables y que utilicen la terminología adecuada a las áreas 

específicas de estudio. 

 desarrollen prácticas de lectura y comentario analítico de diversos tipos de textos. 

 afiancen y acrecienten las habilidades de lectura y escritura, atendiendo a diversas 

necesidades comunicativas. 

 adquieran conocimientos básicos del sistema morfosintáctico de la lengua española y 

utilicen las herramientas y categorías de análisis que van desde la palabra hasta el texto 

en su conjunto. 

 se concienticen del proceso activo que implica la lectura y la escritura. 

 reflexionen las implicancias personales y sociales de la elección de la carrera docente y 

de una institución que forma específicamente para ella y su profesionalización. 

 se expresen oralmente con corrección, atendiendo a las distintas situaciones 

comunicativas que se les planteen. 

 

 

 

Contenidos / Unidades temáticas 

Los siguientes ejes temáticos, a manera de grandes bloques de un conjunto de unidades 

abarcan, cada uno, un cuatrimestre: 

1) El texto expositivo-explicativo 

2) El texto argumentativo 

En cada bloque, están presentes las tres prácticas fundamentales de la comunicación humana: 

la lectura, la escritura y la oralidad. Los contenidos de las unidades aquí  declarados son 

temas a desarrollar en el hacer del grupo y de los individuos y que se irán ajustando, 

modificando, acrecentando, enriqueciendo.  

 

1)  Géneros discursivos. Géneros discursivos académicos: alcances, definición, tipos. La 

lectura y escritura universitaria. Alfabetización académica. Tipos textuales: una clasificación, 

descripción de sus secuencias, su articulación y combinación en textos concretos. 

Intencionalidades y tramas. Construcción del enunciador, del enunciatario y del referente en 

cada uno de los géneros.  

2)  Intenciones de lectura y modos de leer. Estrategias básicas para la comprensión lectora, 

alfabetización académica. Las tareas de los lectores.La escritura como proceso. La 

planificación de la elaboración de un texto escrito. Planificación, puesta en texto, revisión. La 

escritura como práctica sociocultural.  Función del paratexto. Subjetivemas y modalizadores 

3) Discurso expositivo-explicativo: caracterización, estructura, estrategias. Progresión 

temática y predicción lectora. Tema y rema. La comunicación pedagógica. Estrategias para la 

divulgación/ transposición. El informe. El texto de divulgación. 

4) El discurso oral. Adecuación del discurso al contexto. Lengua oral planificada y lengua 

oral espontánea. Turnos e intercambio. Los signos no verbales en la conversación. Recursos para 

la refutación y la polémica. El debate. La ponencia. Plan textual. Marcas de coloquialidad. 



Diferencias entre oralidad y escritura. Lo paralingüístico. Miedos. Auditorio. Aspectos fónicos 

y posturales.  

5) Discurso argumentativo: caracterización, tesis, argumentos, estructura, estrategias. 

Falacias. Distintas formas de la cita, inclusión de otras voces. Polifonía. La reseña. La 

monografía; distintos tipos. 
 

 

Modalidad de trabajo 

Fundamentalmente el taller pone el acento en la participación y la práctica. La cátedra se 

basa en el principio del aprender a hacer haciendo, esto es, viendo a otros hacer y 

reflexionando sobre esas prácticas a la luz de los aportes teóricos específicos El saber, 

entonces,  se construye y se amplía. 

      El objeto de análisis es el lenguaje, en tanto que su apropiación garantiza la igualdad de 

oportunidades en el acceso a la ciencia y al conocimiento. Asimismo y como parte de este 

trabajo auto-constructivo, también lo serán las producciones de los/las alumnos/as como 

forma de objetivar el aprendizaje, revisarse y corregirse a sí mismo/a y auto-evaluarse. 

De esta manera, hay que poner el acento en el proceso, acompañar entonces la 

planificación de los textos (orales o escritos), hacer hincapié en la conveniencia de los 

borradores, orientar la autocorrección y la re-escritura, hacer que la reflexión pase -en 

definitiva- por la experiencia de cada uno en las distintas instancias de la construcción de un 

texto. Por otro lado, también, hay que subrayar el protagonismo como lectores a la hora de 

procesar/ comprender/ decodificar un texto coherentemente.  

         Los recursos con los que contarán los estudiantes serán la bibliografía y otros 

materiales que resulten de interés para el análisis y confrontación. También, textos y 

materiales producidos por los alumnos de la cátedra que resulten de sus propias 

intervenciones, invenciones, memorias, grillas de sistematización, etc.  

 

 

Trabajos Prácticos 

 Lectura de textos y actividades de comprensión 

 Producciones escritas, individuales y grupales 

 Análisis y correcciones grupales de producciones escritas 

 Selección de material con criterios propios 

 Rescritura de producciones escritas 

 Exposiciones orales espontáneas y programadas y escucha crítica. 

       Habrá también instancias de evaluación más formal: presentación de trabajos prácticos 

grupales o individuales, trabajos de formalización y aplicación de las lecturas teóricas y 

críticas obligatorias, y escritura de textos de análisis e interpretación. Además, se prevé un 

trabajo final integrador, a manera de cierre. 

 

 

 

Régimen de aprobación de la materia: sin examen final 

 

Condiciones. 

Por un lado, la evaluación se plantea como constante, permanente. La misma también 

tendrá en cuenta la participación y reflexión en el grupo de la clase y el compromiso con la 

tarea asumida. 

       La acreditación del Taller se realiza en función de la aprobación de los diferentes 

trabajos de producción y/o análisis que proponga la cátedra. Asimismo, se prevé también, 



un trabajo final integrador individual, para el que se prevé una instancia de recuperación.  

       La asistencia a los encuentros presenciales no puede ser inferior al 75 %.  Los alumnos 

que no aprueben la producción de trabajos ni su recuperatorio, deberán recursar el taller. 

Los alumnos que, habiendo aprobado la producción de trabajos, no aprueben alguno de los 

dos integradores cuatrimestrales o el trabajo final, acordarán con el docente una instancia 

de recuperación. 
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