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Es condición necesaria para cursar este nivel  

haber regularizado o aprobado el Nivel I. 

 

1. FUNDAMENTACIÓN 

Hace más de una década, las carreras de grado de la UNC incluyen en su currícula el 

abordaje de lenguas extranjeras en la perspectiva de la lectocomprensión a cargo de 

profesores de la Facultad de Lenguas.  

Tradicionalmente, la lectocomprensión ha sido entendida al servicio del acceso, por parte 

del estudiante, al conocimiento de un código lingüístico diferente del de la lengua materna 

y/o a la bibliografía específica del área del conocimiento en la que el estudiante se está 

formando. Este objetivo contribuye al enriquecimiento de la formación disciplinar y a la 

permanente actualización, que no se ve limitada por la barrera lingüística. De hecho, la 

consulta a bibliografía específica que no posee traducción al español es una práctica 

habitual en la comunidad universitaria. 

Sin embargo, la lectura constituye una actividad intelectual que supera ampliamente este 

primer objetivo. Además de la construcción de conocimientos disciplinares, la 

lectocomprensión, especialmente en una lengua extranjera, posibilita una reflexión sobre 

la lengua y el lenguaje que produce efectos no solo en el plano de los conocimientos en 

dicha lengua, sino también en las capacidades cognitivas y lingüísticas generales. Esto es 

así en virtud de que la comprensión de un texto escrito “permite al individuo no solo 

organizar la percepción y la recepción de información sino también, y sobre todo, 

desarrollar una de las formas más complejas de pensamiento discursivo: extraer 

conclusiones sobre la base de razonamientos lógicos sin recurrir a la experiencia 

inmediata” (Klett, 2000: 257). Asimismo, las habilidades desarrolladas en la lectura en 

lengua extranjera son directamente trasladadas a la lectura en la propia lengua materna 

del estudiante, lo que contribuye a la formación general del estudiante universitario y del 

futuro profesional.  

En el marco de esta propuesta, y siguiendo a Klett (2000: 255), se entiende la 

lectocomprensión “como una actividad del lenguaje que, en tanto resultado de un 

aprendizaje social, está estrechamente relacionada con los contextos socioculturales en 

los que se lleva a cabo y con las actividades concretas del individuo, en las cuales se 

origina o en las cuales encuentra sus motivos”. Es por ello que se toman como principales 

insumos para la lectura en portugués los diferentes géneros textuales que circulan en el 

ámbito universitario, específicamente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en 

el marco de las actividades de formación del futuro profesional, así como muchos de 

aquellos con los que toma contacto el profesional en ejercicio.  
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2. OBJETIVOS 

GENERALES 

 Desarrollar y consolidar estrategias de lectura e interpretación de diferentes 

géneros textuales, a fin de formarse como un lector autónomo de discursos de su 

especialidad o relacionados con ella. 

 Adquirir conocimientos lingüísticos, discursivos y socioculturales imprescindibles 

para interpretar textos en portugués, a partir de actividades de lectomprensión. 

 

ESPECÍFICOS 

Al finalizar el curso se espera que los estudiantes hayan desarrollado la capacidad de: 

 Acceder al contenido de textos del ámbito de su especialidad o relacionados con 

ella redactados en portugués. 

 Reformular oralmente, por escrito o gráficamente información presente en textos 

de su especialidad o relacionados con ella. 

 Emplear diferentes estrategias de lectura de acuerdo con el propósito de lectura.  

 Reconocer rasgos característicos de algunos géneros textuales de su especialidad 

o relacionados con ella. 

 Reconocer y analizar la estructura de un texto, su contenido informativo. 

 Establecer relaciones -y/o identificar las que se establezcan- entre ideas 

vehiculadas en un texto. 

 Utilizar adecuadamente un diccionario bilingüe. 

 Elaborar un glosario de términos de la especialidad. 

 

3. CONTENIDOS 

Se ampliarán y profundizarán los contenidos detallados a continuación, ya abordados en 

el nivel I. Su abordaje será distribuido a lo largo de la cursada y su organización no 

responde a una jerarquización en virtud de su importancia ni de su secuenciación. 

 

Contenidos lingüístico-discursivos:  

 Géneros y secuencias textuales (descriptiva, narrativa, explicativa, argumentativa). 

 Categorías gramaticales. 

 Léxico: Afijos. Cognados y falsos cognados. Redes semánticas. Terminología: 

Glosario.  

 Cohesión nominal: Correferencia. Principales recursos (repetición, elipsis, 

paráfrasis, pronominalización, sustitución léxica) 

 Conexión: Conectores y las relaciones lógicas entre ideas. 

Contenidos procedimentales: 

Estrategias de Lectura: Lectura global y detallada. Elaboración de hipótesis de lectura. 

Inferencias. Uso del diccionario bilingüe.  
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4. METODOLOGÍA 

Las clases tendrán carácter teórico–práctico. Durante el cursado, se abordarán textos 

auténticos, extraídos de libros, revistas o páginas web especializadas, enmarcados en 

actividades de prelectura, lectura y poslectura. 

 

El trabajo en el aula se organizará sobre la base de algunos ejes: 

 La dimensión estratégica: el entrenamiento sistemático en estrategias cognitivas y 

de lectura para la interpretación de textos en portugués. 

 La dimensión discursiva: el reconocimiento de la organización del texto, según el 

género al que pertenece. 

 La dimensión lingüística: la identificación y sistematización de elementos léxicos y 

gramaticales del portugués presentes en los textos.  

 La dimensión sociocultural: sensibilización ante aspectos de la sociedad y la 

cultura brasileña que operan en la interpretación a nivel discursivo y/o lingüístico. 

 

Además, se asumen una serie de principios metodológicos, tales como: 

 Enfoque inductivo para la enseñanza de estructuras gramaticales de la lengua 

extranjera 

 Explicaciones breves y precisas, pertinentes a cada caso estudiado. 

 Participación activa de los estudiantes, para el desarrollo de la autonomía del 

aprendizaje.  

 

El material de estudio responde a una gradación realizada teniendo en cuenta dos 

parámetros básicos: por una parte, la extensión, densidad léxica y dificultad conceptual de 

los textos seleccionados. Por otra parte, la gradación responde al grado de dificultad de 

las tareas que acompañan a cada texto y que han sido diseñadas para ayudar al lector a 

lograr una adecuada interpretación, aplicando e internalizando las estrategias de lectura 

más efectivas. 

 

 

5. MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

 

Condición: 

ALUMNOS PROMOCIONALES 

Requisitos: 

- Tener un promedio general no inferior a 5 (cinco) en la carrera. 

- Asistencia al 80%, como mínimo, de las clases dictadas. 

- Aprobación de 2 (dos) Parciales escritos con nota no inferior a 7 (siete) equivalente al 

77% de respuestas correctas. 

- Aprobar una Evaluación Integradora Final con nota no inferior a 7 (siete) equivalente al 

77% de respuestas correctas. 
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La nota final de la promoción corresponderá al promedio de los tres evaluativos. Si el 

resultado obtenido fuera un número con fracción igual o menor a 0,50, se redondeará 

para abajo.  

Por ejemplo: 

(Parcial 1 + Parcial 2 + Evaluación integradora) / 3 = Nota final 

(7 + 7 + 8) / 3=  

      22      / 3 = 7.33  

Nota final 7 (siete)  

 

 

ALUMNOS REGULARES 

Requisitos: 

- Asistencia al 50%, como mínimo, de las clases dictadas. 

- Aprobación de 2 (dos) Parciales escritos con nota no inferior a 4 (cuatro) equivalente al 

60% de respuestas correctas. El alumno tendrá derecho a un parcial de recuperación en 

caso de inasistencia o aplazo. 

- Aprobación de un examen final escrito con nota no inferior a 4 (cuatro) equivalente al 

60% de respuestas correctas. 

 

La regularidad tiene una duración de un año, según la Resolución 353/04 del 

Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba. 

 

ALUMNOS LIBRES (Sólo para alumnos que se hayan matriculado en el período 

anterior al turno de examen en el que deseen rendir)  

Requisitos: 

- Aprobación de un examen final escrito con nota no inferior a 4 (cuatro) equivalente al 60 

% de respuestas correctas. 

El alumno libre deberá rendir una prueba escrita (formada por 2 (dos) partes –léxico y 

texto- ambas eliminatorias) que versará sobre la totalidad de los contenidos previstos en 

el programa. Se recomienda la consulta previa sobre la modalidad de evaluación. 

Contacto a través de consultasmodulos@fl.unc.edu.ar o facebook: Módulos de Idiomas. 

 

Tipos de Actividades de Evaluación 

 

a. Trabajo práctico: Consistirá en actividades que evalúen el vocabulario especializado 

(dar el equivalente en español de términos/frases en portugués).  

 

b. Parcial: A partir de textos redactados en portugués, se plantearán actividades que 

evalúen la comprensión lectora (responder preguntas, decidir si ciertos enunciados son 

verdaderos o falsos con respecto al contenido del texto, decidir si una idea está contenida 

o no en el texto, completar cuadros utilizando información del texto, etc.)y las estructuras 

morfosintácticas en función de la comprensión lectora(dar el equivalente en español de 

frases en portugués, identificar referentes textuales, identificar las ideas relacionadas por 

un conector, etc.). 
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c. Examen Final 

 Alumnos Regulares: En la prueba escrita, a partir de textos en portugués, se 

propondrán actividades que evalúen comprensión lectora, estructuras 

morfosintácticas en función de la comprensión lectora y el reconocimiento de 

léxico especializado del área. 

 

 Alumnos Libres: El examen tiene dos partes, ambas eliminatorias: 

- Prueba escrita de léxico especializado del área.  

- Prueba escrita de texto: a partir de un texto elegido y distribuido por el docente al 

momento del examen, se plantearán actividades de comprensión lectora y 

estructuras de la lengua, de las que el estudiante deberá dar cuenta por medio de 

las actividades solicitadas  

 

En las evaluaciones se indicará la escala de calificación utilizada y el puntaje asignado a 

cada ejercicio o actividad. 

 

IMPORTANTE: 

El examen parcial y el examen final se aprueban con el mínimo del 60 % total, sin 

embargo, el alumno debe obtener el mínimo del 50 % de respuestas correctas en cada 

sección/bloque de la evaluación (comprensión lectora, estructuras de la lengua y 

vocabulario especializado). La mera sumatoria de puntos de cada sección no será 

suficiente para aprobar el examen.  

Para el desarrollo de actividades de evaluación centradas en el vocabulario no se 

permitirá el uso de glosarios ni diccionarios, elementos que podrán ser utilizados en el 

resto de las actividades. El glosario será de uso individual. No se permitirá el uso de 

glosarios fotocopiados. 

 

Escala de calificación (base 100 puntos) (Facultad de Lenguas) 

 

Porcentaje de 

respuestas 

correctas 

Calificación  Porcentaje de 

respuestas 

correctas 

Calificación 

 

0 –19% 1 (uno)  70 – 76 % 6 (seis) 

20 –39% 2 (dos)  77 – 84 % 7 (siete) 

40 – 59% 3 (tres)  85- 89 % 8 (ocho) 

60 – 64 % 4 (cuatro)  90- 96 % 9 (nueve) 

65 – 69 % 5 (cinco)  97- 100 % 10 (diez) 
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