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Fundamentación (enfoque de la instancia curricular) 

En este curso de Lectura, escritura y oralidad II (LEO II), proponemos el 

acercamiento a diferentes géneros discursivos relacionados con la divulgación y el 

debate científicos. Para ello, abordaremos géneros de divulgación general, como el 

artículo y la columna de opinión periodísticas, pero también académicos, como el 

ensayo y la ponencia.  

En relación con los géneros periodísticos, consideramos de suma importancia la 

práctica en la exposición de contenidos científicos complejos a audiencias no 

especializadas, que incluyen sujetos diversos, entre los que se encuentran lxs 

estudiantes del nivel medio (nivel del sistema educativo para el cual lxs cursantes de 

la asignatura se están formando como docentes). 
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En cuanto a los géneros académicos, tanto el ensayo como la ponencia tienen 

amplia difusión en el nivel superior de formación y en los ámbitos profesionales 

relacionados, e implican un desarrollo de recursos discursivos variados y exigentes 

que solo pueden ser apropiados mediante la práctica intensa de la escritura y la 

oralidad. 

El abordaje de estos géneros, por supuesto, involucra también la práctica constante 

de la lectura y el acercamiento a diversas producciones y actividades, como la 

generación de fichas, las búsquedas bibliográficas, los intercambios y las 

exposiciones orales, entre otras. 

 

 

Objetivos / Propósitos 

 Detección y sistematización de las trayectorias orales, lectoras y escritoras del 

grupo.  

 Transformación del lenguaje en objeto de reflexión. 

 Concientización sobre la necesidad que tiene un estudiante que aspira a ser 

docente de ampliar sus prácticas de lectura, escritura y oralidad en el campo 

específico de su disciplina.  

 Reflexión acerca del papel activo de los docentes en la promoción de la oralidad, 

la lectura y la escritura en sus diversos ámbitos de participación. 

 Profundización de la experiencia relacionada con el proceso de concreción del 

texto académico: búsqueda bibliográfica, análisis de ejemplos, reflexión sobre la 

posición del sujeto enunciador y de los enunciatarios posibles, los ámbitos de 

divulgación de los textos académicos, las convenciones genéricas 

(modelos/transgresiones). 

 Apropiación de las convenciones y características de la expresión oral y escrita 

en el ámbito académico y profesional. 

 Reflexión sobre la producción textual en los medios digitales, la figura del autor, 

la posibilidad de escrituras colectivas y la relación acceso-difusión del texto 

escrito. 

 Valoración del rol social de la lengua y de la relación sujeto/discurso. 

 Visibilización de la relación entre lenguaje y saber.  

 

 

 



Contenidos / Unidades temáticas 

Esta propuesta se estructura alrededor de dos ejes: 

 Eje de conocimientos acerca del lenguaje y sus prácticas. Caracterización, 

convenciones y usos del lenguaje en los ámbitos académico y profesional.  

 Eje de análisis y producción textual. Puesta en práctica y análisis del proceso de 

construcción de textos diversos. 

Las unidades que se detallan a continuación atienden a distintos aspectos del texto y 

a la producción de géneros discursivos específicos. 

Los contenidos relacionados con la normativa y la gramática textuales se trabajarán 

en todo momento de manera transversal y funcionalizada, pues es la forma más 

adecuada para propiciar un acercamiento reflexivo (metalingüístico, metadiscursivo y 

metacomunicacional) a los textos y posibilitar un ejercicio de escritura crítico en las 

instancias de producción. 

 

El discurso oral. Diferencias entre oralidad y escritura. Oralidad espontánea y 

planificada. La conversación: turnos e intercambio. Signos no verbales en la 

conversación. La oratoria.  

Producción: intervención oral planificada. 

 

El discurso del saber. La exposición-explicación y sus recursos (paráfrasis, 

definición, analogía, ejemplo, etc.). La exposición escrita y oral en la comunicación 

pedagógica.  

Los textos de divulgación científica: características, medios y ámbitos de difusión. 

Producción: artículo de divulgación científica para un medio digital masivo, desarrollo 

de un tema para un manual de estudio de nivel secundario. 

 

El discurso en el debate. Especificidad del discurso argumentativo. Recursos para 

la refutación y la polémica. El ethos. La presencia de la subjetividad. 

La columna de opinión periodística: características, medios y ámbitos de difusión. 

El ensayo: dimensiones expositiva, argumentativa y poética; diferencias con el texto 

monográfico.  

Producción: columna de opinión periodística, ensayo. 

 

Entre la escritura y la oralidad. Textos que se producen para ser expuestos 

oralmente. Relación entre operaciones discursivas de la escritura y de la oralidad. 



La ponencia, un género dual: características, producción, exposición. 

Producción: ponencia. 

 

Unidad transversal: aspectos gráficos, morfosintácticos y normativos de la lengua. 

Verificación de contenidos en el contexto de producción de distintos géneros 

discursivos. 

 

 

Modalidad de trabajo  

Las distintas actividades que se desarrollarán durante el ciclo lectivo 2022, en 

formato presencial, implicarán un intenso trabajo de intercambio en el espacio del 

aula, en una modalidad que se asienta en las características del taller de lectura y 

escritura. La docente proporcionará los principales materiales de trabajo, que se 

encontrarán digitalizados en su totalidad para favorecer el acceso de lxs estudiantes 

y se vehiculizará la comunicación por correo electrónico.  

Lxs estudiantes tendrán siempre acceso anticipado a las consignas, a fin de que 

estas puedan ser desarrolladas en el tiempo, con acompañamiento docente. Todas 

las producciones tendrán instancias de consulta previa y de revisión posterior (una 

entrega original y hasta dos más de ajuste), ya que esta cátedra entiende la 

elaboración de textos como práctica y como proceso. 

 

 

Trabajos prácticos 

A lo largo de la cursada, las tareas se concentrarán en, al menos, la producción de 

cuatro géneros discursivos escritos (artículo y columna de opinión periodísticas, 

desarrollo de un tema para un manual de estudio de nivel secundario y ensayo), dos 

en cada cuatrimestre, y dos exposiciones orales formales. Si se cuenta con tiempo 

suficiente, se podrá incluir una quinta producción (ponencia). Toda el trabajo estará 

andamiado con materiales digitalizados, foros de consulta permanentes y guías de 

lectura de materiales y de trabajo específicas.   

La propuesta de la cátedra no incluye la realización de exámenes parciales, sino la 

inmersión en las producciones escritas y orales, de complejidad creciente. 

 

 

 



Cursada, evaluación y aprobación de las instancias curriculares  

El sistema de regularidad y aprobación se rige por los criterios vigentes en el 

Régimen de Evaluación Institucional y se incorporan las decisiones metodológicas 

consideradas pertinentes para la modalidad remota, de manera excepcional.  

 

1- Aprobación de la instancia curricular con Promoción: 

-Cantidad y tipo de evaluaciones para acceder a la Promoción: entrega en tiempo y forma de 

los 4 (cuatro) trabajos escritos y las instancias orales asociadas (un mínimo de 2). 

-Criterios de recuperación de evaluaciones y contenidos: cada trabajo escrito e instancia oral 

tendrá hasta 2 (dos) oportunidades de revisión/recuperación a lo largo de la cursada. 

-Criterios para completar la promoción de la materia: los trabajos escritos y las instancias 

orales deben aprobarse con una nota mínima de 6 (seis). 

 

2- Aprobación de la instancia curricular con Examen Final: 

-Cantidad y tipo de evaluaciones para acceder a Final: mismas condiciones que para la 

opción a promoción. 

-Criterios de recuperación de evaluaciones y contenidos: mismas condiciones que para la 

opción a promoción. 

-Criterios para la presentación y aprobación del Examen Final: los trabajos escritos y las 

instancias orales deben aprobarse con una nota mínima de 4 (cuatro). 

 

3.- Alumno Libre 

Se realizará bajo los criterios establecidos por el Régimen de Alumno libre. 
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