
Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas

Resolución H. Consejo Directivo

Número: 

Referencia: Aprobación Programas

 
VISTO:

            Las presentes actuaciones por las que la Secretaria Académica de esta
Facultad solicita la aprobación de los programas correspondientes al Ciclo
Lectivo 2023-2024,  

Y CONSIDERANDO:

           Las reglamentaciones vigentes,

La documentación obrante, 

El despacho de la Comisión de Enseñanza y Reglamento y Vigilancia 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 los programas de las materias correspondientes al Ciclo Lectivo
2023-2024 que a continuación se detallan:

ALEMÁN
2º AÑO

LENGUA ALEMANA II

3º AÑO

TRADUCCIÓN TÉCNICA



4º AÑO

CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS DE HABLA ALEMANA Y HABLA
ALEMANA I

DIDÁCTICA ESPECIAL I

GRAMÁTICA CONTRASTIVA

HISTORIA DE LA LENGUA

LENGUA ALEMANA IV

LINGÜÍSTICA I

OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA I

TRADUCCIÓN JURÍDICA

5º AÑO

DIDÁCTICA ESPECIAL II

CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS DE HABLA ALEMANA II

INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN

LINGÜÍSTICA II

OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA II

TRADUCCIÓN CIENTÍFICA

TRADUCCIÓN PERIODÍSTICA

 

ESPAÑOL
CN

CICLO DE NIVELACIÓN: GRAMÁTICA DEL ESPAÑOL

CICLO DE NIVELACIÓN: TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA

1º AÑO

PEDAGOGÍA (1er. cuatrimestre Español)

2º AÑO

LECTOCOMPRENSIÓN EN LENGUA EXTRANJERA II (ITALIANO)

TALLER: ENSEÑANZA- APRENDIZAJE LINGÜÍSTICO CON APOYO
INFORMÁTICO

3º AÑO
ESTUDIOS TEXTUALES DEL ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO Y PREPARACIÓN

DE CORPUS I

ANÁLISIS DEL LENGUAJE EN USO EN ARGENTINA

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

LECTO COMPRENSIÓN EN LENGUA EXTRANJERA III (FRANCÉS)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ENSEÑANZA DE LENGUAS

SINTAXIS DEL ESPAÑOL Y PRINCIPIOS DE CONTRASTIVIDAD

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

4º AÑO

GRAMÁTICA DEL TEXTO ESPAÑOL Y PRINCIPIOS DE CONTRASTIVIDAD

LECTOCOMPRENSIÓN EN LENGUA EXTRANJERA IV (Inglés)

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA



OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA

TALLER: PRODUCCIÓN DE MATERIALES PARA LA ENSEÑANZA

ESTUDIOS TEXTUALES DEL ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO Y PREPARACIÓN
DE CORPUS II

5º AÑO

PRAGMÁTICA LINGÜÍSTICA INTERCULTURAL

 

FRANCÉS
CN

LENGUA EXTRANJERA - CICLO DE NIVELACIÓN (FRANCÉS)

2º AÑO

GRAMÁTICA FRANCESA I

FONÉTICA Y FONOLOGÍA I

LENGUA FRANCESA II

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA TRADUCCIÓN

TERMINOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN

3º AÑO

GRAMÁTICA FRANCESA II

LENGUA FRANCESA III

TRADUCCIÓN COMERCIAL

TRADUCCIÓN TÉCNICA

TEORÍA Y ANÁLISIS DEL DISCURSO LITERARIO

4º AÑO

HISTORIA DE LA LENGUA

LINGÜÍSTICA I

LITERATURA DE HABLA FRANCESA I I/INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA DE
HABLA FRANCESA

OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA I

DIDÁCTICA ESPECIAL I

GRAMÁTICA CONTRASTIVA

LENGUA FRANCESA IV

5º AÑO

LINGÜÍSTICA II

SEMINARIO DE LITERATURA DE HABLA FRANCESA DESDE LA POSGUERRA

DIDÁCTICA ESPECIAL II

LITERATURA DE HABLA FRANCESA II

INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN

TRADUCCIÓN CIENTÍFICA

TRADUCCIÓN LITERARIA

TRADUCCIÓN PERIODÍSTICA

 

INGLÉS



1º AÑO

LENGUA INGLESA I (cátedra A)

LENGUA INGLESA I (cátedra B)

PRÁCTICA DE LA PRONUNCIACIÓN DEL INGLÉS

PRÁCTICA GRAMATICAL DEL INGLÉS

2º AÑO

FONÉTICA Y FONOLOGÍA I

GRAMÁTICA INGLESA I

LENGUA INGLESA II

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA TRADUCCIÓN

TERMINOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN

3º AÑO

DIDÁCTICA GENERAL

FONÉTICA Y FONOLOGÍA II

GRAMÁTICA INGLESA II

LENGUA INGLESA III

TEORÍA Y ANÁLISIS DEL DISCURSO LITERARIO

TRADUCCIÓN COMERCIAL

TRADUCCIÓN TÉCNICA

4º AÑO

CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS DE HABLA INGLESA I

DIDÁCTICA ESPECIAL I

HISTORIA DE LA LENGUA

INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA DE HABLA INGLESA

LENGUA INGLESA IV

LINGÜÍSTICA I

OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA I

TRADUCCIÓN JURÍDICA

5º AÑO

CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS DE HABLA INGLESA II

INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN

LINGÜÍSTICA II

TRADUCCIÓN CIENTÍFICA

TRADUCCIÓN LITERARIA - CÁTEDRA B

TRADUCCIÓN LITERARIA - CÁTEDRA A

TRADUCCIÓN PERIODÍSTICA - CÁTEDRA A

TRADUCCIÓN PERIODÍSTICA - CÁTEDRA B

LITERATURA NORTEAMERICANA

SEMINARIO DE LITERATURA DE HABLA INGLESA DESDE LA POSGUERRA

ITALIANO
CN



LENGUA EXTRANJERA (CN)

1º AÑO

LENGUA ITALIANA I

PRÁCTICA DE LA PRONUNCIACIÓN DEL ITALIANO

2º AÑO

FONETICA Y FONOLOGIA I

GRAMÁTICA ITALIANA I

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA TRADUCCIÓN

TERMINOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN

3º AÑO

FONÉTICA Y FONOLOGÍA II

LENGUA ITALIANA III

TEORÍA Y ANÁLISIS DEL DISCURSO LITERARIO

TRADUCCIÓN COMERCIAL

TRADUCCIÓN TÉCNICA

4º AÑO

CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS DE HABLA ITALIANA I

LINGÜÍSTICA I

OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA I

GRAMÁTICA CONTRASTIVA

5º AÑO

CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS DE HABLA ITALIANA II

DIDÁCTICA ESPECIAL II

INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN

LENGUA ITALIANA V

LINGÜÍSTICA II

LITERATURA DE HABLA ITALIANA II

OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA II

SEMINARIO DE LITERATURA DE HABLA ITALIANA DESDE LA POSGUERRA

TRADUCCIÓN CIENTÍFICA

TRADUCCIÓN LITERARIA

TRADUCCIÓN PERIODÍSTICA

 

PORTUGUÉS
CN

LENGUA EXTRANJERA (CN)

1º AÑO

CULTURA I

CULTURA II

GRAMÁTICA I

LENGUA PORTUGUESA I



PEDAGOGÍA (2º cuatrimestre en Portugués) - Ver en Español

2º AÑO

CULTURA III

CULTURA IV

LINGÜÍSTICA

LITERATURA I

LITERATURA II

GRAMÁTICA II

3º AÑO

LITERATURA III

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

LATÍN I

LATÍN II

LENGUA PORTUGUESA III

LITERATURA IV

TALLER DE DICCIÓN Y EXPRESIÓN ORAL

4º AÑO
DIDÁCTICA DE LA LENGUA II incluye OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LA

ENSEÑANZA II

HISTORIA DE LA LENGUA

SEMINARIO DE TEMAS DE LA LITERATURA ARGENTINA Y LUSÓFONAS
CONTEMPORÁNEAS - 2do cuatrimestre

SEMINARIO DE LENGUAJES ESPECIALIZADOS - 1° cuatrimestre

SEMINARIO DE LITERATURA INFANTO JUVENIL - 1° cuatrimestre

 

COMÚN
CN

LENGUA CASTELLANA

2º AÑO

DIDÁCTICA GENERAL (Español y Portugués)

INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS LITERARIOS

PSICOLOGÍA EDUCACIONAL (Español y Portugués)

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN

INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS LITERARIOS

3º AÑO

ELEMENTOS DEL DERECHO APLICADOS A LA TRADUCCIÓN

PSICOLOGÍA EDUCACIONAL (Inglés, Alemán, Italiano y Francés) - ver programa
2º año

DIDÁCTICA GENERAL (Alemán, Francés e Italiano) - ver programa 2º año

5º AÑO

LITERATURA OCCIDENTAL CONTEMPORÁNEA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA



Art. 2°.- Pase a Secretaría Académica y dé forma.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE LENGUAS A CATORCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL
VEINTIDOS.





Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: CULTURA I - SECCIÓN PORTUGUÉS - CL2023-2024


 


Asignatura: CULTURA I


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Mgtr. Graciela Esther Ferraris


Adjunto:


Asistente:


Sección: Portugués


Carrera: PROFESORADO


Curso: 1º año


Régimen de cursado: CUATRIMESTRAL


Carga horaria semanal: 4 horas cátedra


Correlatividades: Lengua Extranjera Ciclo de Nivelación


                            


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


FUNDAMENTACIÓN


 


La asignatura Cultura I introduce al estudiantado del Profesorado de Portugués en un amplio
panorama conceptual de matiz antropológico, en el que subyace la historia y la cultura de
diferentes pueblos luso hablantes. La propuesta tiene como finalidad lograr el desarrollo de una
actitud crítica y contribuir a la construcción de una competencia que permita a los estudiantes
leer una realidad social, tanto ajena como propia. La primera unidad abre a una serie de
definiciones sobre el término cultura así como otros relacionados o que de ella se derivan, de
esta forma establece un cuerpo conceptual con el que inaugura un debate a ser mantenido
durante todo el cursado de las Culturas que, sin embargo, se presenta como primordial en esta
primera instancia de curso, dada la falta, en esta carrera, de una Antropología Cultural común a
los demás profesorados de esta facultad. De esta manera se prevé poner en contacto a los
estudiantes con las diversas facetas de un término polisémico, teniendo presente diversos
matices que ha ido ganando a través del tiempo, los contextos a los que alude y representa.
Desde una perspectiva que pretende descolonizar un saber eurocéntrico y darle voz a otros
saberes, en esta Cultura I se privilegian las culturas que habitan el espacio americano
correspondiente al territorio brasileño desde antes de la llegada de los europeos, por lo tanto las
siguientes unidades tratarán la historia y cultura de los pueblos originarios de Brasil, a través de
algunos de sus representantes y de autores no indígenas que se ocuparon del tema. Dichos
pueblos serán estudiados, no tan solo desde una perspectiva pasada, sino desde sus saberes,
acciones, conquistas, y la complejidad que la actualidad les presenta.


 


 


OBJETIVOS


 


Objetivos generales


Al finalizar el cursado los alumnos estarán en condiciones de:







 


 Adquirir las bases necesarias para la comprensión de las dinámicas culturales en que se
inscribe la lengua portuguesa.


 Comprender e interpretar los diversos aspectos que hacen a las manifestaciones culturales de
los pueblos originarios de Brasil.


 Desarrollar una actitud crítica frente a los diferentes discursos referidos a otras culturas.


 Desarrollar las macro-habilidades de producción oral y escrita.


 


 


Objetivos específicos


Al finalizar el cursado los alumnos serán capaces de:


 


 Comprender el concepto de cultura y distinguir las diferentes categorías o criterios para su
interpretación y comprensión.


 Identificar particularidades, saberes y aspectos propios de otras culturas.


 Relacionarlos con su cultura de origen.


 Interpretar formas culturales a la luz de los hechos históricos sucedidos en un espacio y
tiempo determinados.


 


 


 


 


 


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.


 


 







CONTENIDOS


 


Unidad 1: Marco conceitual


 


Cultura: etimologia e conceito. Concepção de cultura através do tempo. Etnocentrismo.
Aculturação. Transculturação. Multiculturalidade. Interculturalidade funcional e crítica.
Diversidade cultural. Contracultura. Apropriação cultural. Preconceito. Estereótipo. Racismo.


 


Bibliografía obligatoria


 


Almeida, Sílvio de. (2018) O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento.


Cuche, Denys (1999) La noción de cultura en las ciencias sociales. Buenos Aires: Nueva Visión.


Grimson, A. (2011) “Dialéctica del culturalismo”, en Los límites de la cultura: crítica de las
teorías de la identidad. 1ª ed. 1ª reimp. Buenos Aires: Siglo Veintiuno. pp. 53-89.


Johnson, Maisha Z. “5 cosas de las que no te das cuenta cuando defiendes la apropiación
cultural”, Revista digital Afroféminas


https://afrofeminas.com/2017/05/15/5-cosas-de-las-que-no-te-das-cuenta-cuando-defiende s-la-
apropiacion-cultural/


Tassinari, A. M. I. (1995) “Sociedades indígenas: Introdução ao tema da diversidade cultural”,
em Lopes da Silva, Aracy e Grupioni, Luis Donizete Benzi (orgs). A temática indígena na
escola: novos subsídios para professores de 1º e 2º graus. Brasília: MEC/MARI/UNESCO.


Walsh, C. (2007). “Interculturalidad, colonialidad y educación”, en Revista Educación y
Pedagogía, Vol. XIX, número 48, mayo – agosto 2007: 25-35.


Williams, R. (2003) Palavras clave. Un vocabulario de la cultura y la sociedad. 1ª ed. 1ª reimp.
Trad. Horacio Pons. Buenos Aires: Nueva Visión.


 


Bibliografía complementaria


Ribeiro, Djamila (2019) Pequeno manual antirracista. São Paulo: Companhia das Letras.


 


Filmografía


Marilena C. “Escritos de Marilena Chaui. O que é cultura?” https://youtu.be/-YQcFNoiDMw
10’02’’


Rita Von Hunty. “Estereótipo”. Canal Tempero Drag. https://youtu.be/XeVqSnJC5Pg 19’09’’







Vídeos selecionados do canal de YouTube Nós Transatlânticos.


 


Unidad 2: Povos originários do Brasil: a palavra própria


 


Os povos indígenas e a educação. A palavra das lideranças.


Graça Graúna: o conceito de auto-história, de Georges Sioui. Grafismos indígenas.


O porantim: remo sagrado dos Saterê-Mawé, arma, memória, meio de comunicação.


Vincent Carelli e os cineastas indígenas.


Bibliografia obligatoria


Graúna, G. (2013) Contrapontos da Literatura Indígena contemporânea no Brasil. Belo
Horizonte: Mazza Edições. Cap. 2. pp. 54-64.


Krenak, A. (2019) Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras.


_____________ “História indígena e o eterno retorno do encontro”, em Lima, Pablo Luiz de
Oliveira (org.) (2012) Fontes e reflexões para o ensino de história indígena e afro-brasileira: uma
contribuição da área de História do PIBID/FaE/UFMG, Belo Horizonte, UFMG – Faculdade de
Educação. (Coleção PIBID Faz). Cap. 6. pp 114-131.


Munduruku, D. (2009) “Esta terra tinha dono. Um pouco da pré-história dos povos indígenas”,
em O banquete dos deuses. Conversa sobre a origem e a cultura brasileira. Ilustr. Maurício
Negro. 2ª ed. São Paulo: Global. pp 35-46.


____________ (2012) “Introdução. O movimento indígena e os indígenas em movimento:
mesmos sonhos, outros caminhos”; “O processo civilizatório e o Movimento Indígena
brasileiro”, “Posso ser quem você é sem deixar de ser o que sou”: a gênese do Movimento
Indígena brasileiro, em O caráter educativo do movimento indígena brasileiro (1970-1990). São
Paulo: Paulinas.


Yamã, Y. (2007) “O Sehaypóri”, “Puratiğ, o remo sagrado”, em Sehaypóri. O livro sagrado do
povo Saterê-Mawé. São Paulo: Peirópolis.


 


Bibliografía complementaria


Lucia Hussak van Velthem e Iori Leonel van Velthem Linke (org.) (2010) Livro da Arte Gráfica
Wayana e Aparai: Waiana anon imelikut pampila – Aparai zonony imenuru papeh. Rio de
Janeiro: Museu do Índio – FUNAI / IEPÉ.


Porantim. Em defesa da causa indígena. Ano XXXVIII. Nº 397. Brasília DF. Agosto 2017.
Obtido em novembro 2017 www.cimi.org.br


 


Filmografía







Wewito Piyãko “No tempo do verão” (legendado em português) Produção Vídeo nas aldeias
videonasaldeias.org.br Duração 21’ 13’’


 


Unidad 3: Povos originários do Brasil: a palavra do outro


 


Darcy Ribeiro: O Brasil caboclo.


Ensino de história e cultura indígena com base na lei 11.645/08: benefícios e dificuldades.


 


Bibliografia obligatoria


Giraldin, O. (2014) “A educação escolar para os indígenas e o indígena na educação escolar no
Brasil: uma reflexão local sobre as políticas de educação a partir de experiências de fazer
antropológico. Comunicação apresentada na 29ª Reunião Brasileira de Antropologia, realizada
entre os dias 03 e 06 de agosto de 2014, Natal/RN. Acesso em 15 de maio de 2020.
http://www.29rba.abant.org.br/resources/anais/1/1401974290_ARQUIVO_TextocompletoOdairG
iraldin_AeducacaoescolarparaosindigenaseoindigenanaeducacaoescolarnoBrasil.pdf


Ribeiro, D. (2006). “O Brasil caboclo”, em O povo brasileiro. A formação e o sentido do Brasil.
São Paulo: Companhia das Letras. pp. 278-305


Santos Oliveira, B. e M. K. Ito Rovo (2004). Por um regionalismo eco-eficiente: a obra de
Severiano Mário Porto no Amazonas”. Arquitextos 047.04 ano 04, abril. ISSN 1809-6298.
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.047/594


Filmografia


Demarcação já! Vídeo coletivo https://youtu.be/HnR2EsH9dac 15’


O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro - Matriz Tupi. https://youtu.be/rQOPdiEdX24


Xingu. Parte 1 https://youtu.be/EBg8uGRIST8 54’18’’


Parte 2 https://youtu.be/lpAIJuVvIz0 35’50’’


 


Discografía


Txaí (1990) Milton Nascimento 36’15’’


Sol do meio dia (1978) Egberto Gismonti


Ruas da cidade (1978) Lô Borges 3’02’’


 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN







 


Alumnos Promocionales


 


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) y un coloquio final integrador. Se puede recuperar el parcial por inasistencia,
aplazo o para elevar el promedio general y un trabajo práctico (1°, 2° o 3°) por inasistencia,
aplazo o para elevar el promedio general. La calificación obtenida sustituirá a la de la evaluación
recuperada. Res. HCD 104 y 138/2019.


 


Alumnos regulares


 


Para regularizar Cultura I 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), que equivale a un 60%
(sesenta por ciento) en el baremo de Facultad de Lenguas, UNC. Dicho parcial podrá ser
recuperado por ausencia o aplazo. El examen final es oral y consiste en una exposición sobre un
tema del programa a elección del/la estudiante; la exposición debe integrar la lectura de la
bibliografía del tema elegido – indicada en cada unidad. 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.
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Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: CULTURA II - SECCIÓN PORTUGUÉS - CL2023-2024


 


Asignatura: CULTURA II


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Mgtr. Graciela Esther Ferraris


Adjunto:


Asistente:


Sección: Portugués


Carrera: PROFESORADO


Curso: 1º año


Régimen de cursado: CUATRIMESTRAL


Carga horaria semanal: 4 horas cátedra


Correlatividades: Cultura I


                            


 


 


 


 







 


 


FUNDAMENTACIÓN


 


La asignatura Cultura II se abre hacia la historia y cultura del pueblo en que nace la lengua
portuguesa, estudia su formación híbrida, su intervención en la reconquista y la ocupación de su
territorio. Acompaña la gran epopeya que lanzó sus hombres al mar y les dio protagonismo
como pioneros de la navegación aun en el siglo XV. Este hecho, que llevó el idioma portugués a
todos los rincones del mundo conocido fue inscripto en la cultura de Portugal y Brasil y en la
literatura a través de Luís de Camões, Fernando Pessoa y José Saramago. Asimismo, se propone
indagar en un Portugal contemporáneo a partir de los inicios del siglo XX, el proceso
republicano, el Estado Novo, la Revolução dos Cravos y cómo esos acontecimientos se inscriben
en la cultura portuguesa. Por su parte, la última unidad está dedicada al estudio de los cinco
países africanos de lengua oficial portuguesa. Al profundizar los conceptos iniciales de Cultura I
se busca que les estudiantes puedan acceder a la comprensión de los matices de las diversas
culturas que conforman el universo lusófono.


 


Objetivos generales


 


 Adquirir las bases necesarias para la comprensión de las dinámicas culturales en que se
inscribe la lengua portuguesa.


 Comprender e interpretar los diversos aspectos que hacen a las manifestaciones culturales del
mundo lusófono ligado al portugués europeo.


 Desarrollar una actitud crítica frente a los diferentes discursos referidos a otras culturas.


 Desarrollar las macro-habilidades de producción oral y escrita.


 


 


Objetivos específicos


 


 Identificar la formación del pueblo portugués y del estado que constituyó la primera frontera
europea;


 Analizar los motivos que llevaron a portugueses a realizar un proyecto expansionista;


 Analizar el proceso dictatorial salazariano;


 Comprender el significado y la dimensión de la llamada Revolución de los Claveles, los
rasgos particulares que la distinguen de otros procesos aparentemente similares;







 Identificar las diversas naciones africanas que tuvieron un pasado colonial portugués.


 


 


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. 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. Se espera
del curso una participación activa en clase, con lecturas previas de los textos teóricos indicados
y realización de las actividades propuestas.


 


 


Contenidos


 


Unidad 1: A expansão marítima portuguesa


 


O povo português: formação. Reconquista e surgimento do Condado Portucalense. Fronteiras.


Pioneirismo de Portugal. Causas da expansão: os portugueses na Ásia, na África e América.
Escola de Sagres, os avanços tecnológicos. Os lusíadas, Luís Vaz de Camões. A expansão
marítima nas culturas portuguesa e brasileira.


 


Bibliografía obligatoria


 


Bueno, E. (2016) A viagem do descobrimento: Um olhar sobre a expedição de Cabral. Col.
Brasilis 1. Recurso eletrônico. Divulgadora Bueno & Bueno. Rio de Janeiro.


Del Priori, M. y R. Venancio (2010) Uma breve história do Brasil. São Paulo: Planeta do Brasil.
Cap. 1


Ribeiro, D. (2006) “A Lusitanidade”, en O povo brasileiro. A formação e o sentido do Brasil.
São Paulo: Companhia das Letras. pp. 34-37


 


Bibliografía complementaria


 







Mello, R. (2007) Nau Catarineta. São Paulo: Companhia das Letras.


Schwarcz, L. M. y H. M. Starling (2015). “Primero veio o nome, depois uma terra chamada
Brasil”, Brasil: uma biografia. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras. pp.21-24


Filmografía


O Povo Brasileiro: Matriz Lusa. https://youtu.be/9wX5P--i8lE (vídeo) 26’03’’


 


Discografía sugerida


Fausto Bordalo Dias: Lusitana diáspora:


Por este rio acima (1982) https://youtu.be/8QthBRx6Cd4


Crônicas da terra ardente (1994) https://youtu.be/LG5wLrVptQ0


 


Unidad 2: Portugal no século XX


 


Salazarismo. Revolução dos Cravos: consequências para Portugal e suas colônias africanas.


Modernismo português, 1ª fase: Revista Orpheu: Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro.
Heteronimia y ortonimia. Mensagem, de Fernando Pessoa, por ele e André Luiz Oliveira. 2ª
fase: Revista Presença: José Régio. Tendências contemporâneas: José Saramago.


Expressões da cultura portuguesa: o azulejo português e a renda de bilros. Maria Keil (pinturas e
azulejos). Artistas portugueses ligados às ex-colônias: pintura: Almada Negreiros; arquitetura:
Manuel Vicente; música: José Afonso, Fausto Bordalo Dias, Mariza.


 


Bibliografia obligatoria


 


Oliveira Macedo, J. (2011) À beira-mágoa do Império. Luís de Camões e Fernando Pessoa.


https://es.calameo.com/read/000343752489d409de456


Pellegrini, T. e M. Ferreira. (1996) Português, palavra e arte. Vol. 3. São Paulo: Atual. pp. 27-
36; 45-47.


Pessoa, F. (s/d) Mensagem. [1933]


http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/pe000004.pdf


Pinheiro, P. M. (2014) “Uma breve história da azulejaria portuguesa”
http://ensina.rtp.pt/artigo/uma-breve-historia-da-azulejaria-portuguesa/


Saramago, J. (1987) Que farei com este livro? (Teatro) Consulta online.







Sardo, S. (2007) “Fado, Folclore e Canção de Protesto em Portugal: repolitização e
(con)sentimento estético em contextos de ditadura e democracia”. Debates UNIRIO, n. 12, p. 63-
77, jun. 2014. http://www.seer.unirio.br/index.php/revistadebates/article/view/3864/3403


 


Bibliografia complementaria


Rendas de Bilros de Vila do Conde um Património a preservar


Cap. 1 http://www.rendasdebilros.com/documentos/cap1.pdf


Cap. 2 http://www.rendasdebilros.com/documentos/cap2.pdf


Cap. 3 http://www.rendasdebilros.com/documentos/cap3.pdf


 


Filmografía


"Cântico Negro", José Régio por Pedro Lamares (2017) https://youtu.be/py7oZkL1MoQ


por Maria Bethania (2013) https://youtu.be/Rj9tzXB-iK4


Capitães de Abril (2000) https://youtu.be/sc0JOmK7cF8 1h58’38’’


Crônica do século (4) Da ditadura militar ao Estado Novo (1926-1936). Vídeo 56’06’’
https://youtu.be/CGeODONPW5g


Fados, Carlos Saura (2008). Documentário https://youtu.be/N3W_vVMUroI 1h 28’ 44’’


Mar, Madredeus e Lisboa Ballet Contemporâneo (2009) https://youtu.be/yJWVdDpP2to


1h 53’53’’


Trem noturno para Lisboa (2012) legendado https://youtu.be/9N3NzVSL9no 1h46’30’’


Tren nocturno a Lisboa (2012) doblado al español https://youtu.be/AwirVKqy_HI


 


Discografía sugerida


Seleção de músicas de Zeca Afonso, a partir de https://youtu.be/J7ntDFAF1AE


 


 


Unidad 3: PALOPs e ensino da África no Brasil


A África antes da chegada dos portugueses. O longo percurso de feitorias a nações livres,
passando por colônias e províncias ultramarinas. Independência das ex-colônias.


Expressões culturais dos países africanos de língua oficial portuguesa-PALOPs: Angola, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe.







O ensino e a pesquisa sobre África no Brasil: A Lei 10.639


 


 


Bibliografia obligatoria


 


Charles, A. J. e Correia Marques de Sá, L. A. (2011) “Cartografía Histórica da África. Mapa cor
de rosa”, em Anais do I Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica, Paraty, RJ.


Gonçalves, D. (2018) “A Literatura e o Sagrado em Moçambique”, no II Festival Literário de
Fátima Tabula Rasa https://www.jornaltornado.pt/ii-festival-literario-de-fatima-tabula-rasa/


Nunes Pereira, L. (2008) “O ensino e a pesquisa sobre África no Brasil e a Lei 10.639”, en
Lechini, G. (comp.) Los Estudios Afroamericanos y africanos en América Latina. Herencia,
presencia y visiones del otro. 1ª ed. Córdoba: Ferreyra Editor. Centro de Estudios Avanzados.


 


Bibliografia complementaria


 


Cunha, D. A. da (2016) Brincadeiras africanas para a educação cultural. Castanhal, PA: Edição
do autor. ISBN 9788592111106


Torgal, L. R. et al. (2008) Comunidades imaginadas. Nação e Nacionalismos em África.
Imprensa da Universidade de Coimbra.


 


Filmografia


 


Fados, Carlos Saura (filme) https://youtu.be/N3W_vVMUroI 1h 28’45’’


Rainha Nzinga. (Angola, filme) 1h49’44’’


 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


Alumnos Promocionales


 


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) y un coloquio final integrador. Se puede recuperar el parcial por inasistencia,
aplazo o para elevar el promedio general y un trabajo práctico (1°, 2° o 3°) por inasistencia,
aplazo o para elevar el promedio general. La calificación obtenida sustituirá a la de la evaluación
recuperada. Res. HCD 104 y 138/2019.


 


 


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 alumno puede
recuperar un parcial por inasistencia, aplazo o para elevar el promedio general. La calificación
obtenida sustituirá a la de la evaluación recuperada. 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 realizar al menos dos
consultas previas al examen y cumplir con la presentación de un trabajo escrito. 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 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 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.


 


Alumnos extranjeros


 


Deberán realizar y presentar al menos una de las evaluaciones propuestas como práctico.
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Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: CULTURA III - SECCIÓN PORTUGUÉS - CL2023-2024


 


Asignatura: CULTURA III


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Mgtr. Graciela Esther Ferraris


Adjunto:


Asistente:


Sección: Portugués


Carrera: PROFESORADO


Curso: 2º año


Régimen de cursado: CUATRIMESTRAL


Carga horaria semanal: 4 horas cátedra


Correlatividades: Cultura II


                            


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


FUNDAMENTACIÓN


 


La cátedra de Cultura III inaugura el estudio de los sucesos ocurridos en el territorio
latinoamericano ocupado por Brasil, o sea, 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 cultura africana que existía previamente a la
llegada de los portugueses a aquel 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 argumentativo, 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 las acciones emprendidas por ellos en territorio
argentino;


 Conocer la estructura económica que inaugura el ciclo del azúcar en Brasil, más tarde
replicada con el cultivo del café;


 Apreciar el surgimiento de expresiones populares de carácter mestizo tales como el maracatú,
nacido en el interior de los ingenios;


 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 una participación activa en clase, con lecturas previas de los textos
teóricos indicados y realización de las actividades propuestas.


 


 


 


 


Contenidos







 


Unidade 1: O encontro com o outro


 


A chegada dos europeus ao Brasil: portugueses e franceses. Capitanias hereditárias. A vinda das
ordens religiosas: jesuítas, franciscanos, carmelitas, beneditinos.


O Quinhentismo: Literatura informativa: Pero Vaz de Caminha, Pero de Magalhães Gandavo.
Literatura de Catequese: José de Anchieta.


 


 


Bibliografía obligatoria


Magalhães Gandavo, P. Tratado da Terra do Brasil. Universidade da Amazônia. Núcleo de
Educação a Distância. http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000282.pdf


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 H. G. Starling (2015). Brasil: uma biografia. 1ª ed. São Paulo: Companhia das
Letras. Cap. 1 pp. 13-20.


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%2
0de%20Caminha_A%20carta.pdf


Veríssimo, L. F. “A praga”, crônica. Acesso em março 2020.
http://geandrehistoria.blogspot.com/2012/12/luis-fernando-verissim.html


 


Bibliografía complementaria


Ferraris, G. (2020). Texto adaptado, capítulo III “Os descobridores” Abreu, Capistrano de (1998)
Capítulos de História Colonial: 1500-1800. Brasília: Conselho Editorial do Senado Federal. pp.
31-40


Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos do Pelourinho


https://hibridos.cc/po/rituals/igreja-nossa-senhora-do-rosario-dos-pretos/


Filmografía obligatoria


Caramuru a invenção do Brasil (2001) https://youtu.be/iWu2jUvUDFI 1h26’12’’


Como era gostoso o meu francês https://youtu.be/ZmTPHXeCDUg 1h 20’10’’


 







Videos


Ribeiro, Darcy. (1995) “Encontros e desencontros”, em O povo brasileiro.
https://youtu.be/KH6JaVAz5LI 25’48’’


 


 


Unidad 2: Primórdios do Brasil colônia


 


Africanos nos dois lados do Atlântico. Área cultural crioula brasileira.


O açúcar na base da economia colonial. Estrutura do engenho açucareiro. Patriarcalismo.


Manifestação cultural pernambucana: o Maracatu. Tipos, cortejos, personagens, instrumentos.


A chegada de outros europeus: os holandeses. Ocupação, concorrência e tensões.


O Seiscentismo ou barroco na literatura da colônia: Gregório de Matos, Antônio Vieira.


 


Bibliografia obligatoria


Alves, C. (1868) O navio negreiro.


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


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: Editora Planeta do
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.







Ribeiro, D. (2006) O povo brasileiro. A formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia
das Letras. pp. 249-277


 


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


 


Bandeirantismo: sertão, escravos e riquezas. Formação de vilas e cidades coloniais.


O barroco na arquitetura, escultura e pintura colonial: Aleijadinho; Mestre Ataíde.


Arcadismo: contexto, características. Poetas árcades. Conjurações.


Conjuração Mineira: antecedentes, reconstrução dos fatos. A figura de Tiradentes na criação da
nação brasileira, na literatura e nas artes visuais: Pedro Américo; Cecília Meireles; Adriana
Varejão.







 


Bibliografia obligatoria


Santos, S. (s/d) “Panorama das lutas do negro no Brasil, em Brasil: sua gente e sua cultura.


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


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


 


Bibliografia complementaria


Del Priori, M. y R. Venancio (2010) Uma breve história do Brasil. São Paulo: Planeta do 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_BarrocoRococoIgrejasOuroPreto
Mariana_vol1.pdf


 


Filmografia sugerida


Os inconfidentes (1972) Joaquim P. de Andrade https://youtu.be/wDgP-79urOk 1h 14’53’’


 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


Alumnos Promocionales


 


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) y un coloquio final integrador. Se puede recuperar el parcial por inasistencia,
aplazo o para elevar el promedio general y un trabajo práctico (1°, 2° o 3°) por inasistencia,







aplazo o para elevar el promedio general. La calificación obtenida sustituirá a la de la evaluación
recuperada. Según Res. HCD 104 y 138/2019.


 


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.
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Número: 


Referencia: CULTURA IV - SECCIÓN PORTUGUÉS - CL2023-2024


 


Asignatura: CULTURA IV


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Mgtr. Graciela Esther Ferraris


Adjunto: -


Asistente: -


Sección: Portugués


Carrera: PROFESORADO


Curso: 2º año


Régimen de cursado: CUATRIMESTRAL


Carga horaria semanal: 4 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. 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. Se espera
del curso una participación activa en clase, con lecturas previas de los textos teóricos indicados
y realización de las actividades propuestas.


 


CONTENIDOS


 


Unidad 1: Caminhos em aberto


 


Sertão: o Brasil sertanejo, a cultura do gado e do couro. O sertão nas artes.


Cultura popular: mitos e lendas. Poesia popular: os desafios, a literatura de cordel; a xilogravura.
O imaginário sertanejo.


 


Bibliografía obligatoria


Abreu, C. de (1998) “O sertão”, em Capítulos de História Colonial: 1500-1800. Brasília:
Conselho Editorial do Senado Federal. pp. 107-181


Nobre, E. dos S. “Sertão Sobrenatural”, Revista História da Biblioteca Nacional. RJ, novembro
2009. (pp. 68-71).


Ribeiro, D. (2006) “O Brasil sertanejo”, em O povo brasileiro. A formação e o sentido do Brasil.
São Paulo: Companhia das Letras. 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: Uma corte europeia no trópico


 


A Casa de Bragança se estabelece no Brasil. Rio de Janeiro sede imperial e tropical. Mudanças
na vida da colônia. Missão artística francesa e o ensino da arte no Brasil.


Primeiro reinado. Ideias de libertação. Independência do Brasil.


Constituição de 1824. Revoltas e tensões políticas.


 


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 en 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.


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.


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
e outres (s. XIX); Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, Suely Carneiro, Conceição Evaristo,
Rosana Paulino e outres (séc. XX).


 


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 de YouTube Nós Transatlânticos


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


 


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 u orales) y un coloquio final integrador. Se puede recuperar el parcial por inasistencia,
aplazo o para elevar el promedio general y un trabajo práctico (1°, 2° o 3°) por inasistencia,







aplazo o para elevar el promedio general. La calificación obtenida sustituirá a la de la evaluación
recuperada. Según Res. HCD 104 y 138/2019.


 


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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Carrera/s: PROFESORADO


Curso: 5º
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Correlatividades:


Materias regularizadas: Lengua Alemana IV


Didáctica Especial I


 


Materias aprobadas: Observación y Práctica de la Enseñanza I


 







 


 


 


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 a las y
los estudiantes 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
técnico, alemán para empresas, alemán con fines académicos, alemán como tercera lengua;
enseñanza a niñas y niños (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, las/los alumnas/os estarán en condiciones de:


 Aplicar saberes y habilidades para asegurar una eventual tarea educativa efectiva, basada en
responsabilidad docente, respeto por el educando, receptividad con respecto a las inquietudes de
los mismos 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 el educando y hacia la diversidad
lingüística y cultural.


 Reconocer la necesidad de formación continua.


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Al finalizar el curso, las/los alumnas/os estarán 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 niñas y niños (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 niñas y niños (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
niñas y niños (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 la/el alumna/o, a la eficiencia de las técnicas de
enseñanza.


 


CONTENIDOS


Einheit 1: (Kreative) Unterrichtsformen im XXI. Jahrhuntert


Vor- und Nachteile verschiedener Lern- und Unterrichtsformen: Präsenzlehre, Onlineunterricht,
Blended Learning.


Synchrone und asynchrone Arbeitsphasen: sinvolle Verzahnnungsmöglichkeiten.


Was verstehen wir unter „guten Unterricht“? Qualitätskriterien von Unterricht selbst entwickeln
und anwenden.


Kreativität im DaF-Unterricht: Kreative und flexible Arbeitsformen und –methoden:
Projektarbeit, Stationenlernen, Szenisches Spiel, Wochenplanarbeit, Werkstattunterricht.


Unterscheidung von Aufgaben, Übungen und Aktivitäten. Offene, lernerzentrierte,
handlungsorientierte Aufgaben. Aufgabenorientierung.


 


Einheit 2: Deutsch als Fremdsprache mit Kindern und Jugendlichen


Rolle des Altersfaktors beim Fremdsprachenlernen: besondere Merkmale des
Fremdsprachenunterrichts im Primar- und Sekundarschulbereich. Faktoren schulischen Lernens:
Das didaktische Achteck


DaF für Kinder: kognitive Entwicklung des Kindes: Lernen im Kindesalter. Lernaktivitäten:
Lernen duch Spiele, Bewegung Musik, Geschichten und Bilder. Merkmale von Lehr- und
Lernmaterialien für Kinder. Die Berücksichtigung didaktisch-methodischer Prinzipien.


DaF für Jugendliche: Lebensphase Jugend. Kognitive, körperliche und soziale Etwicklung.
Einflussfaktoren auf den Deutschuntericht in der Sekundarschule. Motivation. Merkmale von
Lehr- und Lernmaterialien für Jugendliche.


 







Einheit 3: Autonomes Lernen, Tertiärsprachendidaktik und Interkomprehension


Lernerorientierung und autonomes Lernen: Prinzipien.


Lernstrategien: Definition und Klassifizierung (metakognitiv, kognitiv, sozial-affektiv,
Kommunikationsstrategien). Lern- und Kommunikationsstrategien in Lehrwerken.
Möglichkeiten und Grenzen der Vermittlung und Entwicklung von Lernstrategien im Unterricht.


Mehrsprachigkeit und Plurilingualität: Sprachlernbiografien. Mehrsprachigkeitsmodelle.


Tertiärsprachenlernen: Konzept Deutsch als zweite Fremdsprache nach Englisch (DaFnE):
Grundlagen, Begründung, Ziele, Prinzipien.


Interkomprehensives Lernen: Das Projekt Interger.


 


Einheit 4: DaF für Fortgeschrittene (Niveaus B1+, B2 und C1), kulturelles Lernen und
ästhetisches Lernen


Merkmale des Fremdsprachenlernens bei fortgeschrittenen Jugendlichen und Erwachsenen.
Zielgruppenorientierung.


Unterschiede zur Grundstufe. Problemfelder. Weiterentwicklung und Gewichtung der
Fertigkeiten. Rolle der Grammatik- und Wortschatzarbeit. Arbeit mit Lese-, Hör- und
Hörsehtexten. Fehlerkorrektur.


Landeskunde und kulturelles Lernen: Sprache und Kultur. Landeskunde- und Landeskunde und
Interkulturalität.


Ästhetisches Lernen: Literatur und Filme.


 


Einheit 5: Testen, Prüfen und Evaluieren


Ziele und Funktionen des Prüfens, Testens und Evaluierens.Typen der Evaluation.


Gütekriterien von Tests und Prüfungen: Validität, Reliabilität, Objektivität und Authentizität.


Aufgabenformate. Testkonstrukt. Arbeitsanweisungen. Prüfungsaufgaben für den Unterricht.


Bewertung und Rückmeldung.


Informelles Evaluieren. Selbst- und Peerevaluation.


Standardisierte DaF-Prüfungen.


 


METODOLOGÍA


1. Exposición de temas por parte de la docente y de las/los alumnas/os.


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 (según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16)


1. Alumnas/os promocionales


 80% de asistencia a las clases teóricas


 Aprobación de dos exámenes parciales presenciales y escritos. La/el alumna/o 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).


 Coloquio final no recuperable.


 Promedio de parciales y prácticos: mínimo 7 puntos.


 


1. Alumnas/os regulares


 Aprobación de dos exámenes parciales presenciales y escritos (ver criterios de evaluación).
La/el alumna/o podrá recuperar un parcial por ausencia o aplazo.


 Examen final integrador oral o escrito, a criterio de la cátedra.


 


2. 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. La/el alumna/o 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) 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 de las/los alumnas/os
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 (alumnas/os regulares y libres): Las/os alumnas/os 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 (alumnas/os libres): Se aplican los criterios mencionados para los
exámenes parciales oral y escrito.
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Bimmel, P. (2010). Lern(er)strategien und Lerntechniken. In: Krumm, H.-J. et al.: Deutsch als
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Nieweler, A. (2019): Fremsprachen unterrichten. Ein Ratgeber für Studium und
Unterrichtspraxis. Stuttgart: Klett (Kap. 3).


Rüdiger, G./Kleppin K. (2015): Prüfen, testen, evaluieren. München: Klett-Langenscheidt. 


Zeitschrift Fremdsprache Deutsch:


Heft 45/2011. Portfolioarbeit.


 


BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA


Barkowski, Hans / Krumm, Hans-Jürgen (Hrsg.) (2010): Fachlexikon Deutsch als Fremd- und
Zweitsprache. Tübingen: Francke.


Burwitz-Melzer, E. et al (Hrsg.) (2016): Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Francke.
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FUNDAMENTACIÓN


 







Dentro de los textos representativos del español contemporáneo esta asignatura se centra en los
estético-literarios como manifestación de la cultura y del pensamiento latinoamericano. Dichos
textos resultan imprescindibles en la formación de profesores y licenciados del español como
lengua materna, y valiosos para los docentes de español como lengua extranjera. Para su
abordaje, partimos de un enfoque didáctico que atiende principalmente a las psicologías
cognitivas y a las teorías de la recepción en tanto priorizan la formación literaria mediante el
desarrollo de la competencia literaria y la construcción de sentido del texto por parte del lector.
La noción de formación literaria resulta central en esta asignatura ya que, anclada en el proceso
activo de lectura, comprensión e interpretación de los textos por parte de los alumnos desplaza
el concepto tradicional de enseñanza de la literatura de base historicista.


La adquisición de la competencia literaria adquiere una importancia clave como forma específica
de la comunicación en la que subrayamos su dimensión estética, la capacidad de la literatura
para vehiculizar una interpretación de la realidad y, también, de dar cuenta cada texto de sus
condiciones de producción, es decir, sus determinaciones contextuales de carácter histórico-
social y cultural.


El abordaje de la complejidad de los textos literarios producto de la densidad semiótica que
comportan tiene también especial relevancia para los formadores de español como lengua
extranjera que deben enfatizar el componente cultural de dichos textos.


La materia introduce contenidos específicos para la formación literaria, es decir, propicia un
“saber hacer” frente a los textos, pero además implica el desarrollo de la sensibilidad necesaria
para disfrutar de sus realizaciones específicas.


 


I. Objetivos


 


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 trasposición 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


Conceptuales


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


 


Procedimentales


Que el alumno:


● Se capacite en la selección y manejo de textos adecuados para la práctica docente en el área


● Sea capaz de plantear actividades y diseñar estrategias de análisis para los diferentes tipos de
textos estético –literarios y para cada uno de sus posibles destinatarios: el alumno de la escuela
media o el alumno extranjero


● 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


● Elabore un Corpus de textos y ejercitaciones que le provea de material para la enseñanza


● Participe activamente en los debates surgidos a partir de la comprensión e interpretación de los
textos


 


Actitudinales


Que el alumno:


● 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


 


 


II. Contenidos







 


El eje que estructura 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 un género 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. 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. El
género policial y el fantástico.


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 III







 


a. Narratividad. La narración como forma de modelización cultural. Invariantes de la narrativa:
historia, relato y discurso. Elementos estructurantes: narrador, acción, espacio, tiempo y
personajes. Instancias y niveles de la enunciación narrativa: autor empírico y narrador. Narratario
y lector empírico.


b. 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. Estrella distante, de Roberto Bolaño. La poesía y el crimen para narrar la “historia reciente”
de Latinoamérica. Reconocimiento de caracteres del policial y diálogos con la tradición literaria.
La construcción del poeta-investigador-detective y el motivo del doble. Homenaje a Borges.


 


UNIDAD IV


 


a. Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Hibridez genérica y
experimentación narrativa: crónica periodística o ficción policíaca. El narrador y la indagación:
el sumario judicial y su refutación.


b. Reconocimiento de caracteres genéricos del relato policial en el texto. Invariantes y variantes.


 


 


UNIDAD V


 


a. El texto literario poético. Lírica y ficción. La metáfora como enigma.


b. La recepción del poema. El lector de poemas como descifrador de sentidos. La alfabetización
lírica.


c. 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).


 


 


III. Metodologías y técnicas


 


• La estructura básica de la asignatura será presentada por la profesora teniendo en cuenta la
organización de los contenidos por unidades, las lecturas, la bibliografía y los objetivos. La
docente tendrá a su cargo la preparación de guías orientadoras para la lectura y el análisis del







material de cada unidad en las que, a la par de textos teóricos de lectura obligatoria, incluirá
datos para la búsqueda de textos correspondientes a las diversas tipologías.


• La docente coordinará, además, las siguientes actividades de los alumnos:


- lectura obligatoria de las obras indicadas en el programa;


- organización e interpretación de la bibliografía;


- análisis de textos a partir de guías de lectura;


- exposiciones orales grupales;


- preparación de Corpus para la enseñanza.


 


• La preparación del corpus para la enseñanza que constituye el contenido procedimental troncal
de la asignatura será dirigido desde los primeros encuentros didácticos a través de una reflexión
guiada y sistemática del material proporcionado a los alumnos para sus prácticos
(metacognición). La producción definitiva del trabajo será resuelta a través de un proceso de
sucesivas formulaciones hasta que se satisfagan los objetivos propuestos por la docente. Así
entendida, la evaluación del Corpus es un continuum dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje y conlleva aspectos cognitivos y metacognitivos, no solo referidos a los contenidos
conceptuales y procedimentales de cada unidad, sino derivados de la adecuación al doble
destinatario al que se dirigen: el alumno de la escuela media o el alumno extranjero.


 


 


IV. Evaluación


 


Durante el periodo 2023- 2024 se admiten alumnos promocionales. Deben asistir al 80% de las
clases (Res. FL. 245/96), aprobar tres parciales con siete puntos o más (uno se podrá recuperar
por ausencia, aplazo o para elevar promedio) y cuatro trabajos prácticos (uno se podrá recuperar
por ausencia o aplazo). La nota de promoción (mínimo 7) se obtendrá del promedio de las notas
de los trabajos prácticos, por una parte, y de las notas de los parciales, por otra. La suma de los
trabajos prácticos constituirá el Corpus.


Los alumnos regulares deberán aprobar tres parciales. La nota obtenida en cada uno no podrá ser
menor a cuatro puntos. Podrán recuperar uno de los parciales por ausencia o aplazo. El examen
final es oral.


Los alumnos libres deberán rendir un examen final escrito y oral.


 


Tanto los alumnos regulares como libres deberán presentar con 20 días de antelación a la fecha
del examen final un Corpus para la enseñanza que difiere del de los alumnos promocionales.


 


Rigen las Reglamentaciones vigentes: Reglamentos de promoción (RHCD 104 y 138/2019),







examen (RHCD 221/2016), estudiantes trabajadores/as y/o con familiares a cargo (RHCD
13/2022).


 


V. Bibliografía


 


Textos literarios de lectura obligatoria
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bolsillo. Punto de Lectura.


AA.VV. Antología de textos literarios en español (preparada por la cátedra)


 


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. Barcelona: Crítica.
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ALTAMIRANO, C. y SARLO, B. (1983) Literatura-sociedad. Bs.As.: Hachette.
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AREIZAGA, E., Gómez, I., & Ibarra, E. (2005). El componente cultural en la enseñanza de
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BAREI, Silvia. (1989) De la escritura y sus fronteras. Córdoba: Alción
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_____________ (2002) Recorridos teóricos: texto: discurso. Córdoba: Epoké.


BARTHES, Roland. “El efecto de realidad” en Revista Comunicaciones nº 11, Ed. Tiempo
Contemporáneo.


BRUNER, Jerome. (2013) La fábrica de historias. Derecho, literatura, vida. Bs. As.: Fondo de
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: GRAMÁTICA INGLESA II - SECCIÓN INGLÉS CN 2023-2024


 


Asignatura: GRAMÁTICA INGLESA II


Cátedra: Única


Profesor Titular: María Belén Oliva


 


Adjuntas: Angélica Gaido y Natalia Ríus


 


Asistentes: Ana Inés Calvo, Ana De Maussion y Vanina Neyra


Sección: Inglés


Carrera/s: PROFESORADO, TRADUCTORADO y LICENCIATURA


Curso: 3º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Materias regularizadas: Lengua II y Gramática I. Materias aprobadas: Lengua I
y Práctica Gramatical


 


 







 


 


 


 


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: Cohesion


Reference. Anaphora and Cataphora. The role of exophoric reference.


Ellipsis and substitution.


Lexical cohesion.


 


Unit IV: 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 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.


 


Los alumnos REGULARES deberán aprobar 2 (dos) parciales. En el caso de aplazo o
inasistencia en uno de ellos, los alumnos tendrán 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.


Los alumnos LIBRES deberán aprobar una sección adicional en el examen final.


 


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.


 


 


 


Nota: En caso de que por problemas técnicos durante alguna evaluación, el alumno no pudiera
finalizar su examen, el tribunal se reserva el derecho de que dicha instancia se sustancie o
complete de manera escrita u oral.


 


 


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


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.


Thompson, G. (1996). Introducing Functional Grammar. New York: Arnold.


 


 


 


Mgtr. María Belén Oliva
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: LENGUA EXTRANJERA CN (FRANCÉS) - SECCIÓN FRANCÉS - CL 2023-2024


 


Asignatura: LENGUA EXTRANJERA – CN (FRANCÉS)


Cátedra: Única


Equipo docente : Prof. Mgtr. Silvia A. Peralta, Emilia L. Suárez


Sección: Francés


Carrera/s: PROFESORADO, LICENCIATURA Y


TRADUCTORADO


 


Régimen de cursado: BIMESTRAL


Carga horaria semanal: 12 horas


 


 


 


 


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 cursillo, 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


 


a) Objetivos Generales:


Al finalizar el cursado, el estudiante deberá estar en condiciones de:


a) Objetivos Generales:


Al finalizar el cursado, el estudiante deberá estar en condiciones de:


 


- Desarrollar las habilidades necesarias para un estudio sistemático de la Lengua Francesa.


- Desarrollar las capacidades necesarias para un aprendizaje autónomo.


 


b) Objetivos Específicos:


Al finalizar el cursado, el estudiante deberá estar en condiciones de:


- 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


 


METODOLOGÍA 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.


Además del material bibliográfico de base, se alternarán soportes en línea.







 


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 comunicativos: 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 EVALUACIÓN


 


Alumnos promocionales: El alumno deberá aprobar un parcial escrito y oral en el mes de marzo
.La nota 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 (ambos eliminatorios), en
el mes de marzo con posibilidad de recuperarlo. Esta instancia se considera aprobada, si el
alumno alcanza la nota de 4 (cuatro) según el baremo vigente de la Facultad de Lenguas Para
aprobar el Ciclo de Nivelación, el alumno deberá realizar además el examen final escrito y oral.


Alumnos libres: Los alumnos libres rendirán el examen final escrito y oral (ambos eliminatorios)
de todo el programa. Deberán obtener una nota igual o superior a 4 (cuatro).


La evaluación escrita incluye comprensión lectora, comprensión oral, producción escrita simple y
ejercicios de estructuras gramaticales.


En los trabajos escritos 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.


La evaluación oral comprende diálogos y monólogos.


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)
85 a 89% 8 (ocho)
90 a 96% 9 (nueve)
97 a 100% 10 (diez)


 


 


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 RECOMENDADA


 


- 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 Marie Je 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 Gracia Grammaire 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 450nouveaux
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. Clé International. Paris.
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: LINGÜÍSTICA I -Sección Francés- CL 2023-2024


 
 


Asignatura: LINGÜÍSTICA I


Cátedra: Única


Profesora Titular: María Victoria Alday


Adjunto: ----------


Asistente: ---------


Sección: Francés


Carrera/s: PROFESORADO, TRADUCTORADO y LICENCIATURA


Curso: 4º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades:


Materias regularizadas: Lengua Francesa III


Gramática II


Teoría y Práctica de la Investigación


 







 


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


 


Según lo establecido en Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16


 


a) Requisitos de aprobación de la materia para:


 


1) Alumnos promocionales (Reglamento de Promoción de la FL, HCS. Resol. Nº 245/96):







- 80% de asistencia


-cuatro Trabajos Prácticos (escritos u orales) con posibilidad de recuperar uno de ellos por
aplazo o ausencia;


-tres exámenes Parciales escritos con posibilidad de recuperar uno de ellos por aplazo, ausencia
o para elevar el promedio general


 


2) Alumnos regulares:


-tres exámenes Parciales (escritos) con posibilidad de recuperar uno de ellos por aplazo o
ausencia:


-un examen final escrito teórico y práctico.


 


3) Alumnos libres: un examen final escrito eliminatorio y –según criterio del profesor- un
examen oral.


4) Alumnos internacionales: un examen final escrito teórico y práctico, adaptado al tiempo 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.


 


BIBLIOGRAFÍA


 


A) Bibliografía obligatoria


 


ALBERT, Sabine (2014) Dictionnaires et mots d’ailleurs . Revue de didactologie des langues-
cultures et de lexiculturologie, n° 176, octobre-décembre 2014. Articles :  Espagnol d'Amérique :
traitement lexicographique de la variation diatopique et Vrais et faux mots d’ailleurs : quand
l'emprunt brouille les pistes







ALDAY, M.V. (2020) Jacques Demorgon: “Lenguas y culturas como objetos y como aventuras.
Particularizar, generalizar, singularizar.” Éla -Estudios de Lingüística Aplicada, N° 140, (4),
395-407. En: http://www.word-world.fr/2020/01/19/introduction/. http://www.word-
world.fr/mots-monde/


BEJOINT, H. (2007). Informatique et lexicographie de corpus : les nouveaux
dictionnaires. Revue française de linguistique appliquée, 1(1), 7-
23. https://doi.org/10.3917/rfla.121.0007


 


BONNAFOUS s. et Alice Krieg-Planque (2013), “l’analyse du discours”, dans Stéphane Olivesi
dir., sciences de l’information et de la communication. Objets, savoirs, discipline, Grenoble,
Presses Universitaires de Grenoble, Coll. La communication en plus, 302 p. ; pp. 223-238.
https://www.academia.edu/4762625/_Lanalyse_du_discours_2013_avec_Simone_Bonnafous?
auto =download


 


BAYLON, Christian et P. Fabre (1990) Initiation à la linguistique. Paris : Nathan.


BENVENISTE, Émile (1966) Problèmes de linguistique générale, Tome I. Paris : Gallimard.


DOMMES, A. & Le Rouzo, M. (2007). Compréhension d'énoncés contenant une ambiguïté
lexicale chez des adultes jeunes et âgés : effets de contexte, de familiarité et de
fréquence. Bulletin de psychologie, numéro 487(1), 59-69. doi :10.3917/bupsy.487.0059.


DUBOIS, Jean et C. Dubois (1971) Introduction à la lexicographie : le dictionnaire. Paris :
Larousse


ECO, Umberto (1994) Signo. Barcelona : Editorial Labor.


FUCHS, Catherine (2004) Pour introduire à la linguistique cognitive.


https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00067934/document


 


LAKOFF, G et M. Johnson (1980/ 19855 pour la traduction française) Les métaphores dans la
vie quotidienne. Paris : Les éditions de Minuit


LEHMANN, Alice et Françoise Martin-Berthet (2002) Introduction à la lexicologie –
Sémantique et morphologie. Paris : Nathan Université.


MAINGUENEAU, Dominique (1996) Les termes clés de l’analyse du discours. Paris : Éditions
de Seuil


MAINGUENEAU, Dominique (1999) L’énonciation en linguistique française. Paris : Hachette.


MAINGUENEAU, D. (2005) Analyser les textes de communication. Paris : Armand Colin.


MAINGUENEAU, D (2015) Aborder la linguistique. Paris : Points Essais


MOUNIN, Georges (1970) Histoire de la Linguistique. Des origines au XXe siècle. Paris :
Presses Universitaires de France







MOUNIN, Georges (1972) La Linguistique du XXe siècle. Paris : Presses Universitaires de
France


PERRET, Michèle (1994) L’énonciation en grammaire du texte. Paris : Nathan.


PICOCHE, Jacqueline (1992) Précis de lexicologie française. Paris : Nathan Université


POLGUÈRE, A. (2012) Lexicographie de dictionnaires virtuels
http://ruslang.ru/doc/melchuk_festschrift2012/Polguere.pdf


 


PRUVOST, Jean (2005) Quelques concepts lexicographiques opératoires à promouvoir au seuil
du XXIe siècle in Dictionnaires et innovation. Revue de didactologie des langues-cultures et de
lexiculturologie, n° 137, janvier-mars 2005


SAUSSURE, F. (1995/ 1re éd. 1916) Cours de Linguistique Générale. Paris, Payot, SARFATI,
Georges-Elia (1997) Éléments d’analyse du discours. Paris : Nathan.


YAGUELLO, Marina (1981) Alice au pays du langage. Paris : Éditions du Seuil.


YAGUELLO, Marina (1988) Catalogue des idées reçues sur la langue. Paris : Éditions du Seuil.


 


B) Bibliografía recomendada


BAYLON, Christian et P. Fabre (1978) La sémantique. Paris: Nathan.


COSERIU, E. (1981) Lecciones de Lingüística General. Madrid: Gredos


----------------- (1991) Principios de Semántica Estructural. Madrid: Gredos


CULIOLI, A. (1990) Pour une linguistique de l’énonciation, vol. 1, Paris / Gap: Ophrys.


CULIOLI, A. (1999) Pour une linguistique de l’énonciation, vol. 2 et 3, Paris / Gap: Ophrys


DE VOGÜÉ, Sara “Quand la sintaxe est embarquée dans la construction discursive: l’énoncé
chez Benveniste et chez Culioli” (pp 117-131) in Langages N°205, mars 2017


DUCROT, Oswald (1986) El decir y lo dicho. Barcelona: Paidós.


FUCHS, C. (2003) « Les langues entre universalisme et relativisme », dans: Le cerveau et la
pensée, J-F. Dortier (Ed.), Auxerre: Sciences Humaines Éditions, pp. 143-151


FUCHS, C. et P. Le Goffic (1992 -rééd. 2003): Les linguistiques cognitives: repères théoriques,
Paris: Hachette


GERMAIN, Claude et LeBlanc, R (1982) La sémantique. Presses de l’Université de Montréal.


KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine (1986) La enunciación. Buenos Aires : Hachette.


KLEIBER, Georges (1995) La sémantique du prototype, Paris, PUF, 1990.


LYONS, John (1989) Semántica. Barcelona: Editorial Teide.







LYONS, John (1983) Lenguaje, significado y contexto. Barcelona: Paidós Comunicación.


MILNER, Jean-Claude (2000) Introducción a una ciencia del lenguaje, Versión abreviada.
Buenos Aires: Manantial.


PORTO DAPENA, José-Alvaro (2002) Manual de técnica lexicográfica. Madrid: Arco/Libros.


POTTIER, Bernard (1985) Linguistique générale: théorie et description. Paris: Klincksieck.


RASTIER, F. (1998) « La linguistique cognitive », dans Vocabulaire de sciences cognitives, O.
Houdé & al. (eds.), Paris: P.U.F., pp. 15-17.


REYES, Graciela (1996) Los procedimientos de cita: citas encubiertas y ecos. Madrid:
Arco/Libros.


VAN DIJK, Teun (1983) La ciencia del texto. Barcelona: Paidós.


VAN DIJK, Teun (1988) Texto y contexto. Madrid: Cátedra.


 


DICCIONARIOS


 


Dictionnaire de Linguistique, Paris, Larousse, 1973.


Diccionario de Lingüística, Giorgio Raimondo Cardona, Barcelona, Ariel Lingüística, 1991.


Diccionario de Lingüística, Theodor Lewandowski, Madrid, Cátedra, 1992.


Diccionario de Terminología lingüística actual, Werner Abraham, Madrid, Gredos, 1981.


Nouveau Dictionnaire Encyclopédique des Sciences du Langage, O. Ducrot et Jean-Marie
Schaeffer, Paris, Éditions du Seuil, 1995.


Diccionario Enciclopédico de las Ciencias del Lenguaje O. Ducrot y T. Todorov.Bs. As. Siglo
Veintiuno. 1975
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Adjunto: --------------


Asistente: ------------
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Curso: 5º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Gramática del texto español y principios de contrastividad


 


 


 


 







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 de
la 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 (según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16)


Alumnos promocionales:


Para obtener la promoción de la asignatura, los alumnos deberán:


Cumplir con el 80% de asistencia a clases presenciales 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 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, conforme el art 19 de la Res. 70/11 del HCD
aprobada por la 546/11 del HCS, con las modificaciones específicas de la Resolución HCD
212/14, 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 del
trabajo 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. Dberá 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.


Parciales


1°Parcial: Última semana de junio
2°Parcial: Tercera semana de octubre
Recuperatorio Primera semana de noviembre


Prácticos


1°TP: Primera semana de mayo
2° TP :Primera semana de junio
3° TP: Última semana de septiembre
4° TP: Trabajos aula virtual
Recuperatorio: Primera semana de noviembre
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FUNDAMENTACIÓN


 


Los estudios sociolingüísticos han ofrecido valiosos instrumentos teórico-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 según los contextos socioculturales en que
se usa. 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–, conforme a sus rasgos lingüísticos diacrónicos, diatópicos,
diastráticos y diafásicos. La consecución de este objetivo se considera central en la formación de
docentes e investigadores en lengua española, pues puede derivar en efectivas y positivas
implicancias en sus áreas de incumbencia profesional.


 


OBJETIVOS DE FORMACIÓN


 


Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:


 


Instrumentar nociones de la dialectología y la sociolingüística en el estudio de la variación
en todo nivel de lengua.
Describir el español del espacio argentino en función de su conformación histórica, su
variación geográfica, sociocultural y diafásica, y su contacto con otras lenguas.
Caracterizar el español de la argentina en contacto con lenguas indígenas.
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; 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 Generación del 37, del 80 y del Centenario: la querella del idioma. 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; análisis de diccionarios de lunfardo;  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: análisis sociodialectal de las regiones lingüísticas de Argentina.


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


Para desarrollar los contenidos del programa y alcanzar sus objetivos, 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 del español usado de
Argentina; (4) ejecución de una “microinvestigación” sobre una región lingüística del país.


 


MODALIDAD Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
[1]


 







En atención a las reglamentaciones vigentes, el alumnado será evaluado en la modalidad
sumativa conforme a una escala de calificación 0-10 –Resol. 29/96 C.A-ESL–. Para las tres
condiciones de cursado, cuyas condiciones 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 promocionales


 


Según la Resol. 245/96 del H.C.S de la UNC, son condiciones para la promoción haber asistido,
como mínimo, al 80% de las clases dictadas 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.
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. Este recuperatorio se efectuará en una fecha posterior a la recepción del segundo
parcial. En cuanto a los trabajos prácticos, se establece que se puede recuperar uno de ellos por
ausencia, aplazo o para elevar promedio –Resol. 104/19 del H.C.D-FL–. La instancia de
recuperación se establecerá en una fecha ulterior a la recepción del último trabajo práctico.


 


Requisitos para alumnos regulares


 


A los fines de regularizar la materia, el estudiante deberá aprobar dos parciales, cada uno con un
mínimo de 4 puntos. Luego de haberse receptado el segundo parcial, podrá recuperar una
instancia evaluativa por ausencia o aplazo. La condición de regular habilita al alumno a rendir un
examen final oral que, conforme a las Resol. 221/16 y 662/16 del H.C.D-FL, versará sobre los
contenidos programáticos efectivamente desarrollados durante el año lectivo en el que obtuvo la
regularidad. El examen final se aprueba con un puntaje no menor a 4.


[2]


 


Requisitos para alumnos libres


 


De acuerdo con las Resol. 70/11 H.C.D-FL, podrán rendir en la condición de libre los alumnos
que presenten, 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 el estudiante lo solicite. Previo a la entrega del
trabajo, se tendrá derecho a dos instancias de consulta por correo electrónico para evacuar
dudas, y a una instancia de devolución con la entrega de la corrección. 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. El alumno podrá solicitar la designación de veedores
estudiantiles, a través de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, para las instancias en las cuales
se presentare.
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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 los hechos históricos más
importantes de la historia 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 entendimiento para su estudio de literatura y lengua.
Lengua y literatura no pueden ser investigados aislados de su contexto histórico. 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 del habla alemana desde el Medioevo
hasta el siglo XIX


- manejar métodos históricos (crítica textual, selectividad, construcción etc.)


- expresarse adecuadamente sobre la historia alemana


- demostrar una competencia lingüística para la orientación en el contexto histórico


- 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


 


Objetivos específicos


- caracterizar los elementos básicos de la historia política, social, económica y cultural de la
Alemania 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. Para poder realizar sus propios trabajos científicos los estudiantes
estarán familiarizados con: el planteamiento del problema, la estructuración, la crítica textual, el
análisis de material. En un tercer paso los estudiantes conocerán las problemáticas específicas de
la historia tales como la selectividad, la construcción, la narratividad, la subjetividad.


 


Trabajo temático


En clase y de manera grupal se estudiará el desarrollo político, económico y social y conceptos
de valores de cada época. 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 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 – Das Deutsche Kaiserreich


- 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 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.


 


 


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? ¿Qué expectativas se
relacionan a una asignatura con el título cultura y civilización? 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
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
estudiante buscará por sí mismo la información necesaria, en la bibliografía del programa
académico y usando las bibliotecas de la Universidad Nacional de Córdoba, del instituto Goethe
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.


 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN







 


Estudiantes promocionales


El sistema de promoción se ajusta al Reglamento de Promoción aprobado por Res. 245/96 del
HCD. En esta asignatura los estudiantes inscriptos como promocionales deberán:


- asistir al menos 80% de las clases dictadas


- aprobar, con nota no inferior a 4 (cuatro), 2 (dos) parciales escritos, de los cuales podrán
recuperar 1 (uno) por ausencia, aplazo o para elevar el promedio


- aprobar 4 (cuatro) trabajos prácticos; el estudiante podrá recuperar 1 (uno) por inasistencia o
aplazo


- alcanzar un promedio general no inferior a 7 (siete); la nota final será el promedio que se
obtenga de sumar las notas de los parciales más el promedio de los trabajos prácticos.


 


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 estudiante.


 


Estudiantes libres


La evaluación de los estudiantes libres se rige por la reglamentación vigente.


Los estudiantes que deseen rendir en calidad de libres esta asignatura deberán:


- Presentar un trabajo monográfico sobre un tema previamente acordado con la docente de la
cátedra. La entrega del tema deberá realizarse hasta diez 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 el/la estudiante en condición de libre. En aquellas
cátedras que tuvieren más de cinco trabajos para corregir, el plazo máximo de corrección será de
sesenta días corridos. El/la estudiante podrá presentarse a rendir en todos los turnos de examen
establecidos en el calendario académico vigente.


- Los trabajos monográficos deberán ser corregidos y calificados según el Reglamento de
Exámenes.


- 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 previo aprobado/monografía aprobada tendrá vigencia por dos años y un turno y
quedará reservado en el Área de Enseñanza.







- Aprobar un examen que constará de dos instancias, ambas eliminatorias:


a) un examen escrito sobre temas del programa


b) un examen oral sobre un tema desarrollado en clases a elección del estudiante y responder
preguntas sobre el trabajo monográfico.


 


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


 


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


 


Nota: La bibliografía se entiende como una visión general sobre los libros accesibles en Córdoba
sobre temas relacionados con la cátedra. Se espera del estudiante de consultarla para la
preparación de sus trabajos prácticos, parciales y exámenes. La lectura obligatoria para cada
clase será proveída por la docente a principios del año lectivo en la fotocopiadora de la facultad
como también 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)


 


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, Winfried (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


GI = Bibliothek des Goethe-Instituts 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
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Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA Cultura y civilización de los pueblos de habla alemana II - SECCIÓN
alemán - CL 2023-2024


 


Asignatura: Cultura y Civilización de los Pueblos de Habla Alemana II


Cátedra: Única


Profesora titular: Mgtr. Annekathrin Schäfer


Sección: Alemán


Carrera/s: PROFESORADO de Alemán, LICENCIATURA en Lengua y Literatura Alemana,
TRADUCTORADO Público de Alemán


Curso: 5º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Lengua Alemana IV, Cultura y Civilización de los Pueblos de Habla Alemana
I


 


 


 


 


 







 


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 los hechos históricos más
importantes de la historia 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 entendimiento para su estudio de literatura y lengua.
Lengua y literatura no pueden ser investigados aislados de su contexto histórico. 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 del habla alemana desde el siglo XIV
hasta la actualidad


- manejar métodos históricos (crítica textual, selectividad, construcción etc.)


- expresarse adecuadamente sobre la historia alemana


- demostrar una competencia lingüística para la orientación en el contexto histórico


- 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


 


Objetivos específicos


- caracterizar los elementos básicos de la historia política, social, económica y cultural de la
Alemania 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: Alemania antes de la Primera Guerra Mundial, La República de Weimar,
la toma de poder de Hitler, Alemania bajo el Nacionalsocialismo, La Segunda Guerra Mundial,
Alemania de postguerra, el desarrollo de la RFA y de la RDA y la revolución en paz de 1989.
Cada época al respeto de su dimensión política, social, económica y cultural.


 


 


CONTENIDO


 


Introducción teórica a la asignatura y al tema


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 y los niveles de significancia del término. 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


En clase y de manera grupal se estudiará el desarrollo político, económico y social y conceptos
de valores de cada época. 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 del contenido de las clases presenciales. Para este fin, los estudiantes analizarán e
interpretarán material gráfico acerca la temática de la clase presencial anterior. De esa 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 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 para los trabajos prácticos (inclusive sugerencias bibliográficas) se
encuentra en el aula virtual de la asignatura. El estudiante elegirá una temática en las dos
primeras semanas del año lectivo y trabajará en lo posible sobre esa temática en Cultura I y II.
En cada trabajo práctico iluminará a la temática elegida desde el respectivo contexto histórico
que propone la unidad.


 


 


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. 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 de las definiciones científicas? La pregunta “¿Es la
historiografía una historia de los ganadores?” será discutida grupalmente. A estas reflexiones
seguirá una unidad teórica para refrescar el conocimiento sobre el trabajo científico.


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 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 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 garantizan la aplicación de los conocimientos adquiridos
anteriormente. El estudiante responderá en su exposición 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. 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 estudiante buscará por sí mismo la información necesaria, en la bibliografía del
programa académico y usando las bibliotecas de la Universidad Nacional de Córdoba, del
instituto Goethe 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.


 







 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


Estudiantes promocionales


El sistema de promoción se ajusta al Reglamento de Promoción aprobado por Res. 245/96 del
HCD. En esta asignatura los estudiantes inscriptos como promocionales deberán:


- asistir al menos 80% de las clases dictadas


- aprobar, con nota no inferior a 4 (cuatro), 2 (dos) parciales escritos, de los cuales podrán
recuperar 1 (uno) por ausencia, aplazo o para elevar el promedio


- aprobar 4 (cuatro) trabajos prácticos; el estudiante podrá recuperar 1 (uno) por inasistencia o
aplazo


- alcanzar un promedio general no inferior a 7 (siete); la nota final será el promedio que se
obtenga de sumar las notas de los parciales más el promedio de los trabajos prácticos.


 


Estudiantes regulares


En esta asignatura, los estudiantes que deseen obtener la regularidad deberán:


- aprobar 2 (dos) parciales escritos 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 estudiante.


 


Estudiantes libres


La evaluación de los estudiantes libres se rige en todo por la reglamentación vigente. Los
estudiantes que deseen rendir en calidad de libres esta asignatura deberán:


- Presentar un trabajo monográfico sobre un tema previamente acordado con la docente de la
cátedra. La entrega del tema deberá realizarse hasta diez 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 el/la estudiante en condición de libre. En aquellas
cátedras que tuvieren más de cinco trabajos para corregir, el plazo máximo de corrección será de
sesenta días corridos. El/la estudiante podrá presentarse a rendir en todos los turnos de examen
establecidos en el calendario académico vigente.


- Los trabajos monográficos deberán ser corregidos y calificados según el Reglamento de
Exámenes.


- 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 previo aprobado o monografía aprobada tendrá vigencia por dos años y un turno y
quedará reservado en el Área de Enseñanza.


- Aprobar un examen que constará de dos instancias, ambas eliminatorias:


a) un examen escrito sobre temas del programa


b) un examen oral sobre un tema desarrollado en clases a elección del estudiante y responder
preguntas sobre el trabajo monográfico.


 


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


 


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
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NOTA: La Cátedra podrá realizar modificaciones excepcionales en este programa (de reducción
y/o reestructuración de temas) con el fin de adecuar el desarrollo de los procesos de enseñanza y
aprendizaje a las circunstancias y cambios que la Facultad de Lenguas proponga.


Cualquier cambio será informado a Secretaría Académica y a los alumnos con la debida
anticipación.


 


I FUNDAMENTACION Y OBJETIVOS


Fundamentación:


 


El Plan de Estudios Nº 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 generales 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 Nº7, 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 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.


 


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 XVIth 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:


Transition to the Classical Period: Tudor and Elizabethan Architecture. Inigo Jones, Christopher
Wren.


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 vs Spanish colonization.


 


c. From State Control to "Laissez-faire" in Industry.


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:


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.


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 Classical Era: William Chambers.


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.


 


 


III METODOLOGÍA 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 (Flipped Learning) 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 llamada Moodle,
en su versión adaptada por la Universidad Nacional de Córdoba. 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 negociación de los significados, a la metacognición y a la
metaclase. Ambos espacios aspiran a favorecer la construcción tanto autónoma como
colaborativa del conocimiento, 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 descartarán, dentro de lo posible, las actividades
encuadradas en teorías conductistas del aprendizaje y se priorizará la construcción autónoma y
colaborativa del conocimiento.


Cabe aclarar que la Cátedra contará con la colaboración de la Profesora Consuelo Jofré, quien
asistirá a los docentes en el abordaje de esta metodología como parte de un proyecto de
innovación educativa en el marco de su tesis final de la Maestría en Procesos Educativos
Mediados por Tecnologías (Centros de Estudios Avanzados, Facultad de Ciencias Sociales,
UNC).


 


IV 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, para promover el uso de habilidades cognitivas
superiores junto con el docente y sus pares.


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 -con
soporte visual para los contenidos de arquitectura y pintura-; la proyección de películas
ilustrativas tanto de procesos políticos, como de aspectos sociales; la proyección de videos sobre
arquitectura; 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; 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 sinópticos; la elaboración de glosarios;
la redacción de párrafos y de ensayos cortos; la presentación de informes orales, debates.


 


La Cátedra ofrece un taller de escritura a desarrollarse como Actividad Práctica, titulado How to
Write an Effective Answer to a Question on a Historical/Cultural Topic. El propósito de esta
actividad es recuperar los conocimientos sobre escritura académica cubiertos por la asignatura







Lengua Inglesa III 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 el taller se refuerzan a lo largo del año en las distintas actividades prácticas.


 


Todos los años, se incluyen también distintas actividades extra-áulicas a las que se invita a todos
los alumnos. La cátedra realiza todos los años talleres de extensión, jornadas del equipo de
investigación, presentaciones en congresos, y visitas didácticas. Entre estas últimas se destacan
los 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. La fecha de estos eventos será
comunicada oportunamente.


 


En 2019, la Cátedra se involucró en el 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. 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.


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.


 


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.


 


V 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.


 







VI EVALUACIÓN


 


La siguiente modalidad de evaluación responde a las resoluciones que se detallan a
continuación:


Res. HCD 221/16


Res. HCS 662/16


Res. RHCD 70/2011


Res. HCD 226/07


Res. HCD 104/2019


 


 


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.


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
correspondientes al primer semestre. 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. No se aceptará
la incorporación de los alumnos condicionales al régimen de promoción.


 


Alumnos internacionales: La Cátedra no aceptará alumnos internacionales. Cualquier cambio
será informado a Secretaría Académica y a los alumnos con la debida anticipación.


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, escocesa, española, india, ni argentina.


2. Se solicita a los alumnos consultar la reglamentación vigente en relación a ésta y otras
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.
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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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Adjunto: Mgtr. Diana Gonzalez del Pino


Asistente: Prof. María Eugenia Saldubehere


Sección: Inglés


Carrera/s: PROFESORADO, TRADUCTORADO y LICENCIATURA


Curso: 5º año


Régimen de cursado: ANUAL
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Regularizadas:


Lengua Inglesa IV


Cultura y Civilización de los Pueblos de Habla Inglesa I


Aprobadas: Lengua Inglesa III







 


 


NOTA: La Cátedra podrá realizar modificaciones excepcionales en este programa (de
reducción y/o reestructuración de temas) con el fin de adecuar el desarrollo de los procesos de
enseñanza y aprendizaje a las circunstancias y cambios que la Facultad de Lenguas proponga.


 


Cualquier novedad será informada a Secretaría Académica y a los alumnos con la debida
anticipación.


 


       FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS


           


Fundamentación:


 


El Plan de Estudios Nº 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
axiólógica 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 Nº7, 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 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 en el año de su
fallecimiento, y entre 2017 y 2021 se exploró el BREXIT.  La Cátedra evalúa temáticas de
actualidad para 2023-2024, 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 comienzos 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 comienzos 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 4) 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 y políticos 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 4.


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


Victorian England: social, political, economic and philosophical panorama.


Nineteenth-century American history: social, political, economic and philosophical panorama.


Liberalism: Benthamism, Philosophical Radicalism, New Liberalism. Social Darwinism v.
Progressivism.


The Rise of the Labour Party.


Causes of WW I: Europe (especially Great Britain) and America.


Post-war International Treaties. The New Map of Europe.


The Interwar Period: The League of Nations: Great Britain as a leading member; the absence
of the United States.


The Interwar Period: The Roaring Twenties.


 


UNIT 2: The Advance of Social Democracy: 1929 – 1970


The Wall Street Crash: causes and effects.


The Great Depression. Towards a Managed Economy.


Intercultural topic: The Argentine response to the Great Depression.


Causes of WW II: Europe (especially Great Britain); America and the Pacific.


Consequences of WW II:


The Cold War.


International Organizations:


From European Economic Community to European Union. BREXIT.


United Nations Organization.


Intercultural topic: A UN case study: The Malvinas War


The Decline of English Imperialism.


The End of the British Empire – The Commonwealth of Nations


Consequences of WW II:


Economic, social and political panorama in Britain and the USA in the 1940s, 1950s and
1960s.







 


UNIT 3:  The Crisis of Democracy: The 70s and Beyond


The Watergate scandal.


Republicans and Democrats.


Conservatism and Thatcherism. Old Labour and New Labour.


Intercultural topic: A cultural typology of economic development (Mariano Grondona, 2000).


 


UNIT 4: The World after the Attack on the Twin Towers: the War against Terrorism


Causes of the 9/11 attacks.


Internal consequences: National consensus. The Patriot Act.


International consequences: Afghanistan and Iraq.


The impact of the Obama Administration.


Trump as President: a return to ultra-conservatism?


The return of the Democrats: Biden and Harris.


 


UNIT 5:


A. The Impact of Globalization


Definitions. History. Scope. Causes and consequences. Latest developments.


Intercultural topic: Globalization in Argentina – Americanization and homogenization?


A. The Crisis of Modern Values: the Post-Modern Society


Postmodernism and Postmodernity. Definitions. Scope. Comparison to
Modernism/Modernity.


Postmodernism. Definition of the concept in different fields.


 


UNIT 6: 


A. Multiculturalism and the Politics of Racism


Definition. History. Scope. Causes and Consequences. Latest developments.


Intercultural topic: Racism in Argentina


A. The Politics of Regionalism







Definition. History. Scope. Causes and Consequences. Latest developments.


Case studies: Ireland and Quebec.


Intercultural topic: NOA/NEA/Nuevo Cuyo/Región Centro/Patagonia – Economic autonomy
or the struggle for political expression.


 


UNIT 7:


A. The Educational System


History. Progressive Education. Life-long learning. Latest developments.


Intercultural topic: Education in Argentina.


A. Architecture and the Visual Arts: a selection of the most outstanding representatives


Architecture:


The Tradition of the Skyscraper in New York.


Modern and Postmodern Architecture.


Intercultural topic: César Pelli’s buildings


 


Visual Arts in the Twentieth Century:


The English painters of the First World War: Vorticism.


The inter-war period in America: Ben Shahn and the social realists.


The US post-war period: Abstract Expressionism: Jackson Pollock. Pop Art: Andy Warhol.


Environmental art: Andy Goldsworthy.


Canadian Painting: The Group of Seven.


 


III   METODOLOGÍA 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 (Flipped Learning) 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
llamada Moodle, en su versión adaptada por la Universidad Nacional de Córdoba. 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 negociación de los significados, a la
metacognición y a la metaclase. Ambos espacios aspiran a favorecer la construcción tanto
autónoma como colaborativa del conocimiento, 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 descartarán, dentro de lo posible, las actividades
encuadradas en teorías conductistas del aprendizaje y se priorizará la construcción autónoma
y colaborativa del conocimiento.


Cabe aclarar que la Cátedra contará con la colaboración de la Profesora Consuelo Jofré, quien
asistirá a los docentes en el abordaje de esta metodología como parte de un proyecto de
innovación educativa en el marco de su tesis final de la Maestría en Procesos Educativos
Mediados por Tecnologías (Centros de Estudios Avanzados, Facultad de Ciencias Sociales,
UNC).


 


IV   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,
apuntando a los procesos de análisis y a los procesos de generalización. Las mismas incluyen:
presentaciones teórico-prácticas -con soporte visual para los contenidos de arquitectura y







pintura-; la proyección de películas ilustrativas tanto de procesos políticos, como de aspectos
sociales; 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; la
elaboración de mapas conceptuales, cronologías, cuadros sinópticos; la elaboración de listas
terminológicas sobre temáticas de actualidad (por ejemplo, la guerra contra el terrorismo); la
redacción de ensayos cortos; la presentación de informes orales, debates.


 


La Cátedra ofrece un taller de escritura a desarrollarse como Actividad Práctica titulado How
to Write an Effective Answer to an Essay Question on a Historical/Cultural Topic. El
propósito de este taller es recuperar los conocimientos sobre escritura académica cubiertos por
las asignaturas Lengua Inglesa (en sus distintos niveles) 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 el taller 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 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 al Comodoro Pablo Carballo
(Cruz al Heroico Valor en Combate) quien ha disertado sobre su experiencia en la Guerra
de Malvinas.
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. 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 sobre una temática política y/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.


En 2022, la Cátedra implementó un curso COIL (Collaborative Online International
Learning) junto a De La Salle-College of Saint Benilde School of Diplomacy and
Governance 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.


 


V    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.


 


VI   EVALUACIÓN


 


La siguiente modalidad de evaluación responde a las resoluciones que se detallan a
continuación:


Res. HCD 221/16







Res. HCS 662/16


Res. RHCD 70/2011


Res. HCD 226/07


Res. HCD 104/2019


 


 


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
correspondientes al primer semestre. 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.
No se aceptará la incorporación de los alumnos condicionales al régimen de promoción.


 


Alumnos internacionales: La Cátedra no aceptará alumnos internacionales. Cualquier
cambio será informado a Secretaría Académica y a los alumnos con la debida anticipación.


 


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. En cumplimiento con la Resolución 269/14 del HCD, la Cátedra recuerda que, en caso de
paros en el sistema de transporte de pasajeros urbano, interurbano y/o de larga distancia,
totales o parciales, se reprogramarán las instancias de evaluación que coincidan con dichas
medidas de fuerza.


3. 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.


 


VII BIBLIOGRAFIA:


Obligatoria:







Material seleccionado por las docentes y de consulta obligatoria para los alumnos.


 


B- General:


Barker, Rodney. Political Ideas in Modern Britain. London: Methuen & Co. Ltd.,
1978.


Barnes, Gregory A. The American University: A World Guide. Philadelphia: ISI
Press, 1984.


Bender, D. & Dudley, W. (1990). The Vietnam War: Opposing Viewpoints. St. Paul,
Minn: Greenhaven Press.


Benz, W. & Graml, H. (1986). El siglo XX. Problemas mundiales entre los dos
bloques de poder. Madrid: Siglo XXI [comprado pero aún no disponible]


Bindman, David. Encyclopedia of British Art. London: Thames and Hudson Ltd.,
1985.


Bouchard, Gérard and Charles Taylor.  Building for the Future. A Time for
Reconciliation. Abridged Report of the Consultation Commission on
Accommodation Practices Related to Cultural Differences.  Gouvernement du
Québec, 2008. On line :  www.accommodements.qc.ca/index-en.html.


Boyle, P. (1993). American Soviet Relations. From the Russian Revolution to the
Fall of Communism. Routledge


Bracegirdle, Barbara. The Family Guide to Education in the Nineties. Bucks: The
Bracegirdle Associates, 1995.


Brendon, P. (2008). The Decline and Fall of the British Empire, 1781-1997. London:
Vintage.


Bureau of International Information Programs. Free at Last. The U.S. Civil Rights
Movement. U.S. Department of State: 2008.


Colgate, William.  Canadian Art. Its origin and Development.  Toronto: McGraw-
Hill Ryerson Limited, 1967.


De Marco, Neil. (1996). The World This Century. Working with Evidence. Collins
Education. [comprado pero aún no disponible]


Democratic Progress Institute. (June 2013). The Good Friday Agreement – An
Overview. London: Democratic Progress Institute, 2013.


Dunleavy, Patrick, Andrew Gamble et al. (ed.) Developments in British Politics 4.
London:


        Macmillan, 1993.


-----. Developments in British Politics 6. London: Macmillan, 2000.


Eagleton, Terry. The Illusions of Postmodernism. Oxford: Blackwell Publishers,
1996.







Eckes, Alfred E. & Thomas Zeiler. Globalization and the American Century.
Cambridge: CUP, 2003.


Ecco, Humberto. Construir el enemigo. Barcelona: Lumen, 2013.


Elgue-Martini, Cristina. “Louise Bourgeois: El arte como geografía del
inconsciente”.  Oigo cantar a América. Estudios críticos sobre cultura
estadounidense. Costa Picazo, Rolando y Armando Capalbo, eds. Buenos Aires:
Asociación Argentina de Estudios Americanos y Fundación Williams, bmpress,
2012, pp.38-43. ISBN 978-987-1500-13-0.


-----. “Rutas turísticas e itinerarios culturales: El impacto de los museos en la
posmodernidad y en el siglo XXI”. Actes du colloque international Routes
touristiques et itinéraires culturels, entre mémoire et développement. Université
Laval, University of Birmingham, UNESCO. Québec, 13, 14 y 15 de junio de 2012,
pp. 224-236. Actas en CD. ISBN 978-2-7637-1789-0


-----. “Justice and Multi/inter-culturalism in Canada Today. Case Analysis in the
Fields of Social Discourse and the Arts”. Revista Argentina de Estudios
Canadienses. Argentinean Journal of Canadian Studies  N° 5, año 2011, pp.61-83.
ISSN 1851-4448.


-----. “La representación de la Justicia en el arte chicano contemporáneo”. Actas de
las I Jornadas Internacionales Fronteras, ciudadanía y conformación de espacios en
el Cono Sur: Una mirada desde las Ciencias Humanas y Sociales. Gugliara, Griselda
et al., comps. Santa Rosa: Universidad Nacional de La Pampa, 2011. CD. ISBN:
978-950-863-155-8.


-----. “An Errand into the Wilderness: Las pinturas estadounidense y canadiense en
período de entreguerras.” En I came upon it in a Dream. Ensayos sobre cultura y
literatura anglosajonas. Volumen I. Montezanti, Miguel, ed. La Plata: Universidad
Nacional de La Plata, Facultad de Humaniddades y Cs. de la Educación, 2009, pp.
29-38. ISBN 978-950-34-0569-7.


-----.“Ben Shahn; testimonios del Siglo XX”.  Perspectivas críticas sobre los
Estados Unidos.  Estudios literarios, culturales y ciencias sociales. Rolando Costa
Picazo y Armando Capalbo, eds. Buenos Aires: Asociación Argentina de Estudios
Americanos, 2002, pp. 68-72.


-----. “Ecos del Iluminismo en el Siglo XXI”. En Boletín de Literatura Comparada.
Mendoza: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, 2008. ISSN
0325-3775.


-----. “Georgia O’Keefe: Paisajes de la experiencia.” En Estados Unidos y el
Modernismo: Revisiones contemporáneas. Costa Picazo, Rolando y Armando
Capalbo. (Eds.) Buenos Aires: BMPress Editores, 2009, pp. 385-98. ISBN 978-987-
1500-06-2.


-----.“La arquitectura orgánica de Frank Lloyd Wright: modernidad, romanticismo y
tradición gótica”. En Estados Unidos y el Modernismo.  Revisiones contemporáneas.
Costa Picazo, Rolando y Armando Capalbo, eds.  Buenos Aires: Fundación Williams
y bmpress, 2009, pp. 392-398. ISBN 978-987-1500-06-2.


------. “La pintura fantástica en el Romanticismo británico y después.” En







Fantasmas, sueños y utopías en literatura, cine y artes plásticas. Elgue-Martini,
Cristina y Luigi Volta. (Eds.). Córdoba: Centro de Investigación en Literatura y
Cultura, Facultad de Lenguas, UNC y El Copista, 2009, pp. 87-101. ISBN. 978-987-
563-218-9.


-----.“Las narrativas del espacio y los procesos de hibridación cultural: Ginger y
Fred de Frank Gehry”. Libro de Actas del Congreso Internacional “Políticas
Culturales e Integración Regional”.  Universidad Nacional de Buenos Aires, 2004,
pp. 2369-2372.  Versión en CD.


-----.“Las narrativas del espacio y los procesos de hibridación cultural: Las Torres
Petronas de César Pelli”. Estados Unidos: recorridos culturales.  Rolando Costa
Picazo y Armando Capalbo, eds.  Buenos Aires: BMPress, 2005, pp.239-244.


-----.“Literatura e identidad Cultural. Les têtes à Papineau de Jacques Godbout” En
IV Colloquium of Researchers on Discourse Studies. I International Conference on
Discourse and Interdiscipline.  National University of Córdoba. ALEDAR (Latin
American Association on Discourse Studies), 2009. On-line publication. ISBN 0738-
9523


-----.“Narratividad e intertextualidad en las obras de arquitectos estadounidenses de
las últimas décadas”.  América desde la contemporaneidad: Nort(es) y Sur(es). 
Cristina Elgue -Martini y Mirian  A. Carballo, eds. Córdoba: Asociación Argentina
de Estudios Americanos y Facultad de Lenguas-U.N.C., pp.133-140.


-----.“Nostalgia de los orígenes franceses en la construcción de la identidad
quebequense contemporánea”. En Nostalgia y Melancolía: De pérdidas, locura y
creación espiritual.  Revista de Culturas y Literaturas Comparadas. Centro de
Investigación en Literatura y Cultura. Facultad de Lenguas. UNC. Volumen 2 – Año
2008, pp. 49-55.ISSN 1852-4737,  ISBN 978-987-563-224-0.


-----.“William Blake en Patti Smith: Del romanticismo místico inglés al post-punk
neoyorquino”.  Reflexiones sobre cultura estadounidense. Literatura, medios y
ciencias sociales. Rolando Costa Picazo y Armando Capalbo, eds. Buenos Aires:
AAEA (Asociación Argentina de Estudios Americanos) y BMPress, 2004, pp. 113-
115.  ISBN 987-21426-1-5.


Esses, Victoria M. and R.C. Gardner. “Multiculturalism in Canada.” In Canadian
Journal of Behavioural Science. (n.p., n.d.)


Evans, Eric J. Thatcher and Thatcherism. London & New York: Routledge, 1997.


Fadda, Sandra. “Blacks’ Rights in the U.S.A.: A Permanent Struggle.” Revista
Bitácora.


          UNC, Año II, Nº 3, Otoño 1999. 


-----. “Canadians in Canada.” Trabajo final de adscripción a la cátedra Cultura
Inglesa I, 1991.


-----. Construcción textual de la nación: Que Dios bendiga a América (del Norte).
Artículo


         sobre el proyecto de investigación dirigido por la Dra. Carranza y del cual la
Prof. Fadda fue miembro integrante. Publicado en Hoy La Universidad, periódico de







la Universidad Nacional de Córdoba. Nº 25, p.4. Domingo 10 diciembre de 2006.


-----. “De un Imperio Autoritario y Racista a un Commonwealth Consensual y
Multicultural: el Monólogo Británico.” Coloquio IADA (International Association of
Dialogue Análisis): La Plata, 2003.


-----. “Education in Great Britain.” Trabajo final de adscripción a la cátedra Cultura
Inglesa II,


         1994.


-----. “El Darwinismo Social en los Estados Unidos: Evangelio de la Riqueza y la


         Superioridad.” Diss. XXXII Jornadas de la Asociación de Estudios
Americanos: San


         Juan, 2000.


-----. “Darwin y los Estados Unidos: el fin de la supervivencia del más apto.” En
Perspectivas críticas sobre los Estados Unidos. Costa Picazo, Rolando y Armando
Capalbo. (Eds.) Buenos Aires: BMPress Editores, 2002, pp. 262-4.


-----. El “nosotros” y el “ellos” en el discurso presidencial estadounidense.
Publicación   electrónica. En Actas de las I Jornadas Internacionales de Retórica y
Lenguajes de la Cultura.  Centro de Investigaciones Lingüísticas, Facultad de
Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba, 2007.  ISBN 978-987-602-078-7.


-----. Estados Unidos en la Década de 1950: Una Sociedad Opulenta (o la Pobreza


        Ignorada). Revista  Bitácora. UNC, Año III, Nº 5, Otoño 2000.


-----. La Filosofía Positivista-Darwinista y su Influencia y Repercusión en los
Estados


        Unidos de América. UNC: 1991. (sin publicación)


-----. La Sociedad Estadounidense de la Década de 1950: ¿Un Mundo Mejor? XXXI


        Jornadas de la Asociación de Estudios Americanos: Vaquerías, 1999.


-----. Las voces citadas en el discurso del presidente George W. Bush. En En el País
de los Sueños Posibles. Estudios críticos sobre cultura estadounidense. Costa Picazo,
Rolando y Armando Capalbo. (Eds.) Buenos Aires: BMPress Editores, 2006, pp.
450-458.


-----. The use of metaphors in political discourse: The speeches of George W. Bush.
En Actas del 33rd. International Systemic Functional Congress.  Leila Barbara y
Tony Berber Sardinha (Eds.) (PUCSP, São Paulo, Brazil), 2007. ISBN 85-283-0342-
X. Online publication at http://www.pucsp.br/isfc. Code 44 MTP, pp. 921-931.


-----. Fadda, Sandra. El ethos y el pathos en la alocución presidencial
estadounidense. Los discursos de George W. Bush post 11-S. Publicación
electrónica. En Libro de Actas del I Coloquio Nacional de Retórica “Retórica y
Política” y I Jornadas Latinoamericanas de Investigación en Estudios Retóricos,
2010. Vitale, María Alejandra y María Cecilia Schamun (Comp.) ISBN 978-987-
26346-0-5. Buenos Aires: Asociación Argentina de Retórica, Universidad de Buenos







Aires, pp. 723-731.


-----. Barack Obama: negociación, colaboración e igualitarismo en la política
exterior. En Actas del VI Coloquio de Investigadores en Estudios del Discurso y III
Jornadas Internacionales de Discurso e Interdisciplina. Asociación Latinoamericana
de Estudios del Discurso (ALEDar), Regional Argentina. Universidad Nacional de
Quilmes, Bernal, Buenos Aires, 2013. En prensa.


----- . Barack Obama y un “Nuevo Comienzo” en la política exterior estadounidense:
igualitarismo vs excepcionalismo. En Actas del II Coloquio Nacional de Retórica
“Los Códigos persuasivos: historia y presente” y el I Congreso Internacional de
Retórica e Interdisciplina, organizado por la Asociación Argentina de Retórica.
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, 2013. En prensa.


Fadda, Sandra y María Elisa Romano. El discurso medioambientalista del Presidente
Obama en el ámbito internacional: un análisis desde la Teoría de la Valoración. En
Actas de las IV Jornadas Internacionales sobre Medioambiente y Lenguajes. Facultad
de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba. En prensa.


-----. La construcción de la problemática medioambiental en la alocución
presidencial estadounidense: ¿valores universales  o valoraciones americanas? En
Actas II Congreso Internacional de Retórica e Interdisciplina “La Cultura y sus
Retóricas”, III Coloquio Nacional De Retórica y III Jornadas Latinoamericanas de
Investigación en Estudios Retóricos. Universidad Nacional de Villa María. En
prensa.


-----. La ecología en los debates presidenciales estadounidenses: ¿continuidad o
cambio? En co-autoría con María Elisa Romano. En Actas de las III Jornadas
Internacionales sobre Medioambiente y Lenguajes. Facultad de Lenguas, Universidad
Nacional de Córdoba. ISBN: 978-987-1467-57-0. Córdoba: Buena Vista Editores (E-
book), 2014, pp. 1-9.


-----.  Los Procesos de Desterritorialización, Hibridación e Interculturalidad en
EE.UU.: La experiencia de los Latinos en Los Ángeles y los Negros en Nueva York.
Revista  Bitácora. UNC, Año VII, Nº 12, Primavera 2005.


-----.  Kennedy y Nixon: La intervención, la libertad y la seguridad global. En
Estados Unidos: Estudios sobre narrativa y cultura. Costa Picazo, Rolando y
Armando Capalbo. (Eds.) Buenos Aires: BMPress Editores, 2008, pp. 364-374.


-----.   Explotación v. Preservación: el discurso de Bill Clinton y George W. Bush
sobre el Tratado de Kyoto”. En Estados Unidos y el Modernismo: Revisiones
contemporáneas. Costa Picazo, Rolando y Armando Capalbo. (Eds.) Buenos Aires:
BMPress Editores, 2009, pp. 353-65. ISBN 978-987-1500-06-2.


-----.    Ecología y americanismo: un análisis de los debates presidenciales
estadounidenses de 2008.” Publicación electrónica. En Actas del IV Coloquio de
Investigadores en Estudios del Discurso y las I Jornadas Internacionales sobre
Discurso e Interdisciplina. ALEDar Asociación Latinoamericana de Estudios del
Discurso Regional Argentina, 2009. ISBN 978-950-33-0696-3.


-----. Explotación v. Preservación: discursos antagónicos respecto del Tratado de
Kyoto en Estados Unidos. En Actas de las I Jornadas Internacionales de Ecología y
Lenguajes.  Centro de Investigaciones en Literaturas y Culturas Comparadas.
Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba, 2009. ISBN 978-950-33-







0736-6 CDD 574.


-----.   Ecología y americanismo: un análisis de los debates presidenciales
estadounidenses de 2008. Publicación electrónica. En Actas del IV Coloquio de
Investigadores en Estudios del Discurso y I Jornadas Internacionales sobre Discurso
e Interdisciplina, 2009. ISBN 978-950-33-0696-3. Asociación Latinoamericana de
Estudios del Discurso, Regional Argentina; Universidad Nacional de Córdoba;
FONCYT.


-----. La construcción de la problemática ambiental en los debates presidenciales
estadounidenses de 2008. En Léxico e Interculturalidad: Nuevas perspectivas. Elena
M. Rojas Mayer (Coord.). ISBN: 978-950-554-732-6. San Miguel de Tucumán:
INSL, Facultad de Filosofía y Letras, UNT, 2012.


-----.  ¿Hacia una conciencia verde? Discurso político estadounidense y la
problemática ambiental. En Eco-crítica, “Crítica Verde”. La naturaleza y el
medioambiente en el discurso cultural anglófono. Colección Lecturas del Mundo.
Carballo, Mirian y María Elena Aguirre (Eds.) ISBN 978-987-1308-61-3. Córdoba:
Asociación Cooperadora Facultad de Lenguas, UNC, 2010, pp. 215-241. 


-----.      La justicia ambiental desde las perspectivas de Barack Obama y Hugo
Chávez: un análisis de sus intervenciones en la COP15. En Actas de las II Jornadas
Internacionales sobre Medio Ambiente y Lenguajes, 2011. ISBN: 978-987-1308-86-
6. Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba. Pp. 1-11.


-----. La justicia ambiental en la COP 15: el discurso de Barack Obama y la
respuesta de Evo Morales. Publicación electrónica. En Actas del V Coloquio de
Investigadores en Estudios del Discurso y  II Jornadas Internacionales e Discurso e
Interdisciplina, 2011. ISBN: 978-987-1330-63-8. Asociación Latinoamericana de
Estudios del Discurso (ALEDar), Regional Argentina, y Universidad Nacional de
Villa María. Pp. 1-12.


-----. Justicia y ambientalismo en el discurso de Barak Obama. En Realidad y
ficción. Reflexiones sobre la novela y cultura estadounidenses. Rolando Costa Picazo
y Armando Capalbo (Eds.) ISBN: 978-987-1500-10-9. Buenos Aires: BMPress
Editores, 2012, pp. 373-381.


-----. La ecología en los debates presidenciales estadounidenses: ¿continuidad o
cambio? En Actas de las III Jornadas Internacionales sobre Medioambiente y
Lenguajes. Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba, 2014.


Fadda, Sandra, María Elisa Romano y Graciela Rezzónico. -----.  Obama: la crisis
energética global y el liderazgo estadounidense. En La narrativa breve en Estados
Unidos. Literatura, artes y ciencias sociales. Rolando Costa Picazo y Armando
Capalbo (Eds.) ISBN: 978-987-1500-06-2. Buenos Aires: BMPress Editores, 2010,
pp. 373-381.


-----. La construcción de consenso popular a través de la alocución presidencial:
Juan Domingo Perón y Franklin Delano Roosevelt. Publicación electrónica. En
Educación Intercultural y movimientos sociales. Actas del Primer Congreso en la
Red sobre Interculturalidad y Educación, 2010. Villalba, F. y J Villatoro (Eds.) ISBN
978-84-693-8587-6. Edición digital: Letra25, pp.254-263.


Friedman, Thomas. La Tierra es Plana. Breve historia del mundo globalizado del
siglo XXI. Buenos Aires: Editorial Planeta, 2008.







Fuentes, Carlos. Contra Bush. Buenos Aires: Aguilar, 2004.


Fisher, Justin. British Political Parties. London: Prentice Hall, 1996.


Gagnon, Alain. “The Future of Federalism: Lessons from Canada and Quebec.” Diss.


        Department of Political Science, McGill University: 1996.


Gaunt, William. A Concise History of English Painting. London: Thames and
Hudson, 1978.


Geldzahler, Henry. American Painting in the 20th. Century. New York: Metropolitan
Museum


        of Art, 1965.


Giddens, Anthony. The Third Way. The Renewal of Social Democracy. Cambridge:
Polity


         Press, 2000.


-----. The Third Way and its Critics. Cambridge: Polity Press, 2000.


González del Pino, Diana. “Bentham y el radicalism filosófico en Inglaterra: un
parlamento más justo.” El desafío de la justicia: trabajo intelectual y conflictos
sociales. Eds. Fernanda Schiavoni y Silvano G.A. Benito Moya. Córdoba: EDUCC,
p. 87-92.


-----. “The Question of the Falkland Islands.” Trabajo final de Adscripción a la
Cátedra de Cultura y Civilización de los Pueblos de Habla Inglesa II. Abril, 2009.


Gonzalez del Pino, Diana y Saldubehere, Eugenia. “Revolución cultural y
globalización: el paradigma de la igualdad en los sesenta en Estados Unidos”.
Revista Ágora.  Vol 3, N°5 (2018), Revista Científica on line, Departamento de
Ciencias Humanas y de la Educación, UNLaR. Edición Especial, XLIX Jornadas de
Estudios Americanos.


Gray, John. Endgames. Cambridge & Oxford, UK: Blackwell Publishers, 1997.


Hargesheimer, Richard S. “People of Colour in the United States: An Emerging
Majority in a Hostile Environment.” Dissertation in the I Congreso Binacional
Chileno-Argentino         sobre Minorías y Marginalidad en Estados Unidos de
América. Asociación Chilena de         Estudios Americanos: Valdivia, Chile, 1991.


Harvey, David. “Looking Backwards on Postmodernism.” Post-Modernism on Trial. 
Architectural Design. Ed. Andreas Papadakis. London: Academy Group Ltd.,1990,
p.10-12.


Hatcher, Richard and Ken Jones. Education after the Conservatives. The Response to
the New Agenda Reform. Stoke-on-Trent, Stratfordshire: Trentham Books Ltd., 1996.


Havinghurst, A. F. Britain in Transition. Chicago and London: The University of
Chicago Press: 1979.


Hobsbawn, E.J. Age of Extremes. The Short Twentieth Century. 1914-1991. London:







Abacus, 1994.


Honderich, Ted. El Conservadurismo. Un análisis de la tradición anglosajona.
Barcelona: Ediciones Península, 1993.


Iglesias, Graciela. “Aplastante Voto por la Paz en Irlanda.” La Nación 24 May 1998:
126-7.


Jencks, Charles. “Death for Rebirth.” Post-Modernism on Trial.  Architectural
Design. Ed. Andreas Papadakis. London: Academy Group Ltd., p. 6-9.1990.


-----. “Postmodernism between Kitsch and Culture.” Post-Modernism on Trial. 
Architectural Design. Ed. Andreas Papadakis. London: Academy Group Ltd., 1990,
p. 25-35.


Jones, Bill (ed.) Political Issues in Britain Today. Manchester: Manchester
University Press,


        1985.


-----. Political Issues in Britain Today. Manchester: Manchester University Press,
1999.


Kaplan, Bernard. “Each Side Sees What it Wants to See in the Irish Deal.” The
Globe and         Mail  11 April 1998: A12.


Kitchen, Martin. The British Empire and Commonwealth: A Short History. London:
        Macmillan Press Ltd., 1996.


Lane, Jack and Maurice O´Sullivan (eds.). American Reader. Vol. 1 – 1900 – 1945.
Washington: United States Information Agency, 1999.


Layard, Richard. What Labour Can Do. London: Warner Books, 1997.


Leland, John. “Sound and the Fury.” Newsweek 27 Feb 1993: 43.


Lester Smith, W. O. Education in Great Britain. London: Oxford University Press,
1967.


Lipman, Jean (ed.) What is American in American Art. New York, Toronto, London:
        Macmillan Press Ltd., 1963.


Livingstone, Marco.  Pop Art. A Continuing History.  London: Thames and Hudson,
1990.


Luque-Mortimer, Lucrecia.  Britain at the Beginning of a New Century.  Córdoba:
Blackpool, 2000.


Marwick, Arthur. British Society since 1945. London: Penguin Books, 1990.


Metcalfe, William, ed. Understanding Canada. A Multidisciplinary Introduction to
Canadian Studies. New York: New York University Press, 1982.


Morawski, Stefan. The Troubles with Postmodernism. London & New York:
Routledge,         1996.







Morgan, Kenneth. The Oxford History of Britain. New York: OUP, 1993.


Newlands, Anne. The Group of Seven and Tom Thomson. An Introduction. Ontario:
Firefly Books, 1995.


Norris, Christopher. The Truth About Postmodernism. Oxford: Blackwell, 1993.


Oakland, John. British Civilization. London & New York: Routledge, 1992.


“Peace for Northern Ireland.” The Globe and Mail 11 abril 1998: A1, A12.


Pearce, Malcolm and Geoffrey Stewart. British Political History: 1867-1995.
Democracy and Decline. London & New York: Routledge, 1996.


Pelling, Henry. Modern Britain 1885-1955. London: Sphere Books Ltd., 1969.


Rezzónico, G. La Obra de Jean Paul  Lemieux como patrimonio de la cultura
quebequense. Revista Argentina de Estudios Canadienses. Buenos Aires,  N° 4 –
Año  2010. Con referato. ISSN 1851 – 4448, pp. 159 – 168. 


Rifkin, Jeremy. The End of Work. New York: G.P. Putnam’s Sons, 1996.


Rose, Margaret A. The Post-modern and the Post-industrial: A Critical Analysis.
Cambridge: CUP, 1991.


Saldubehere, María Eugenia. "Justice and Utopia in the XIX century: Robert Owen
and his Report to the County of Lanark." Trabajo final de adscripción a la cátedra
Cultura Inglesa I, 2013.


Scholte, Jan Aart. Globalization. A Critical Introduction. New York: Palgrave, 2000.


Sked, Alan and Chris Cook. Post-war Britain: A Political History. London: Penguin
Books,1993.


Sorman, Guy. Made in USA. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2005.


Soros, George. La Burbuja de la Supremacía Norteamericana. Buenos Aires:
Editorial Sudamericana, 2004.


Spalding, Frances.  British Art since 1900.  London: Thames and Hudson, 1986.


Stagos, Nikos (ed.).  Concepts of Modern Art. London: Thames and Hudson Ltd.,
1990.


Summerson, J.  The Classical Language of Architecture. London: Thames and
Hudson Ltd., 1991.


The American Book of Art. London: Phaidon Press Ltd., 1999.


Thurow, Lester C. The Future of Capitalism: How Today’s Economic Forces Shape


        Tomorrow’s World. New York: Penguin Books, 1997.


Time-Life Books, eds.  Modern American Painting.  Alexandria, Virginia: Time-Life
Books, 1970.







   


 


PARA CONTACTAR A LOS INTEGRANTES DE LA CÁTEDRA:


Profesora Titular: Mgtr. Sandra Fadda  sandra.fadda@unc.edu.ar


Profesora Adjunta: Mgtr. Diana Gonzalez del Pino  diana.gonzalez.del.pino@unc.edu.ar


Profesora Asistente: Prof. Eugenia Saldubehere  esaldubehere@unc.edu.ar
 


 


HORARIOS DE CONSULTA:


 


Todos los miembros de la Cátedra ofrecen horarios de consulta desde la primera clase
hasta el recuperatorio.


En los períodos de examen las consultas se realizan solo por e-mail.


 


Los horarios de consulta podrán ser en modalidad presencial o remota. Estos serán informados


Tindall, George and David E. Shi. America. New York & London: W.W. Norton &
Co.,


        1992.


Thompson, David. England in the Nineteenth Century. Harmondsworth, Middlesex:
Penguin Books Ltd., 1978.


Wakefield, Neville. Postmodernism: The Twilight of the Real. London: Pluto Press,
1990.


Watkin, David. A History of Western Architecture. 2nd. ed. London: Lawrence King


        Publishing, 1996.


Wiseman, H. Victor. Britain and the Commonwealth. London: George Allen and
Unwin Ltd., 1968.


Zinn, Howard. A People’s History of the United States. New York: Harper Perennial,
1995.


 


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.


 


 


 







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.


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


             







 


 


 


 


    


                                     


                


 


 


 


 


 


[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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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).


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.


 


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.
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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. Fondazione Centro italiano di studi sull’alto medioevo.


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. 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 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).


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


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.
L’ITALIA DEGLI ULTIMI ANNI


La situazione politico-economica negli anni ’80 e ’90.







Unità
VIII 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 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.


 


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
 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.







Requisitos
 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. Istituto Italiano
di Cultura di Cordoba.


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.
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. 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. 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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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 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. L´ interaction en classe de langue.
La centration sur l´apprenant. La centration sur le groupe.


 Les outils de la clase: la notion de document et les types de documents. Les suuports
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.


 


 


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.


 


 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.


 


 


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.


 


 Le plan de classe. Schéma méthodologique d´un plan de classe. Présentation, objectifs, étapes,
démarche à suivre.


 


 L´évaluation en langue étrangère. Les différentes types d´évaluation: diagnostique, formative,
sommative. L´autoévaluation. Les évaluations authéntiques. 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 plans de classe.


 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- Realizar fichas de
explotación.


 


 


 


 


 


V- 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. Además, deberán asistir como mínimo al
80% de las clases dictadas.


Sólo se podrá recuperar un examen parcial por aplazo, inasistencia o para elevar el promedio
general y un trabajo práctico por aplazo o inasistencia.


 Alumnos regulares:


Los estudiantes que opten por el sistema de regularidad deberán aprobar dos parciales escritos de
carácter teórico-práctico. La nota de dichos parciales no podrá ser inferior a 4 (cuatro). El
examen final consistirá en una prueba escrita de carácter teórico-práctico sobre los temas
desarrollados durante el ciclo lectivo.


 


 Alumnos libres:


1- El trabajo final para los alumnos libres 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


 


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.
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Materias regularizadas: Lengua Francesa IV


Didáctica Especial I


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


I-FUNDAMENTACIÓN


 


Didáctica Especial II es el último trayecto que el alumno realizará junto con la cátedra de
Observación y Práctica de la Enseñanza II antes de lanzarse a la tarea profesional.


Este trayecto permitirá al estudiante adquirir herramientas teórico-prácticas para la formación de
todos los aspectos del rol docente.


El objetivo principal de esta materia es dotar a los futuros docentes de una formación sólida para
que pueda realizar prácticas profesionales eficaces en contextos específicos teniendo en cuenta
las nuevas perspectivas de la didáctica actual, a saber:


 


 La enseñanza del francés para niños.


 La enseñanza del “FOS” (Francés con objetivos específicos)


 La enseñanza de la lecto-comprensión e intercomprensión.


 La enseñanza de las nuevas tecnologías.


 


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. Profundizar la reflexión 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. 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.


4. Estimular la relación dialéctica entre la teoría y la práctica.


 


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS


 


Desarrollar en el estudiante la capacidad de:


 


 Organizar la enseñanza del francés lengua extranjera según la especificidad del público
destinatario.


 Diseñar cursos de francés con Propósitos Específicos, así como materiales para la
implementación de tales cursos.


 


 Seleccionar técnicas específicas y diseñar actividades para la enseñanza de francés para niños.


 


 Desarrollar técnicas y estrategias para la elaboración de materiales para la enseñanza de la
intercomprensión de lenguas romances.


 


 Desarrollar actividades para contextos variados utilizando las nuevas tecnologías.


 


 


III- CONTENIDOS







 


UNITÉ I : INTRODUCTION: ÊTRE ENSEIGNANT AUJOURD´HUI.


 


A- THÉORIE


 


 Réflexions sur l´enseignement, le corps enseignant et les apprenants.


 Les enjeux et les évolutions de la profession d´enseignant.


 Les caractéristiques de l´apprenant actuel


 Le rôle des supports numériques


 L´enseignement et l´apprentissage après la pandémie.


 


B- PRATIQUE


 


 Ateliers de discussion à partir des situations concrètes pour évaluer le rôle de l´apprenant et
de l´enseignant dans la société actuelle.


 


 


PÚBLICOS ESPECÍFICOS


 


UNITÉ 2 : LES ENFANTS ET L´ENSEIGNEMENT DU FLE


 


A- THÉORIE


 


 Motivation. Attitudes- Affect


 Les enfants et l´acquisition / apprentissage du FLE


 Les stratégies des adultes dans leurs interactions avec les enfants.


 


B- PRATIQUE


 







 Analyse du matériel pédagogique et élaboration des documents ou des activités pour enfants.


 


 


UNITÉ 3 : LE FRANÇAIS SUR OBJECTIFS SPÉCIFIQUES


 


A- THÉORIE


 


 Le FOS : historique et constitution. Du français fonctionnel au FOS.


 Apprentissage du FOS : diversité de situations d´enseignement :


1. Les publics visés : public professionnel ou étudiant captif et non captif.


2. Variété de formats : cours de « logique d´offre », cours de « logique de demande »


3. Le rythme et le mode des formations : intensif et extensif. En présentiel- à distance.


4. Le lieu, la durée des formations et le nombre d´apprenants : formations sur site- hors site.


 


 ANALYSE DU CHAMP D´APPLICATION DU FOS DANS NOTRE PAYS :


 


1. Le Français des entreprises


2. Le Français du tourisme


3. Le Français de la gastronomie


4. Les cours de lecture compréhensive. Différentes orientations : juridiques, médicales,
littéraires, langues étrangères, etc.


5. Le Français de la mode


 


B- PRATIQUE


 


1- Choix du matériel didactique pour l´enseignement du FOS.


2- Création d´exploitation de textes ou de documents pour des situations d´apprentissage en
FOS.


 







 


NUEVAS PERSPECTIVAS


 


UNITÉ 4 : LES NOUVEAUTÉS TECHNOLOGIQUES


A- THÉORIE


 


 L´introduction des technologies de l´information et de la communication dans le domaine de
´enseignement. Les «TIC » ou « TICE  »


 


 Caractéristiques principales des TICES. Ses Composantes.


 


 Avantages et inconvénients de l´utilisation des « TIC » en classe de FLE.


 


 L´ingénierie didactique : définition et caractéristiques


 


B- PRATIQUE


 


 Élaboration d´activités technologiques susceptibles de mettre en pratique en classe de FLE


 


UNITÉ 5: L´INTERCULTUREL


A- THÉORIE


 La notion de culture, d´interculturel et de la communication interculturelle en didactique des
langues-cultures étrangères.


 L´apprentissage culturel/ interculturel dans les manuels de FLE.


 Activités pédagogiques pour l´apprentissage culturel/interculturel


 


B-PRATIQUE


 Place de l´interculturek dans les manuels : analyse à partir des grilles.


UNITÉ 6 : L´INTERCOMPRÉHENSION







A- THÉORIE


 


 L´intercompréhension des langues : origine, définition et fonctionnement.


 Le continuum langagier. Le contexte et la forme, predictibilité et ponts.


 Stratégie du transfert. Stratégie de l´approximation.


 L´intégration des langues : la compétence métalinguistique et la compétence cognitive.


 Les compétences du maître en intercompréhension.


 


B-PRATIQUE


 


 Élaboration d´activités susceptibles de mettre en pratique en classe. Exemples de la famille
romane.


 


 


 


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- Realizar fichas de explotación.


 


 


V- 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. Además, deberán asistir como mínimo al
80% de las clases dictadas.


Sólo se podrá recuperar un examen parcial por aplazo, inasistencia o para elevar el promedio
general y un trabajo práctico por aplazo o inasistencia.


 


 Alumnos regulares:


Los estudiantes que opten por el sistema de regularidad deberán aprobar dos parciales escritos de
carácter teórico-práctico. La nota de dichos parciales no podrá ser inferior a 4 (cuatro). El
examen final consistirá en una prueba escrita de carácter teórico-práctico sobre los temas
desarrollados durante el ciclo lectivo.


 


 Alumnos libres:


 


1- El trabajo final para los alumnos libres 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. El alumno libre que desee rendir un examen final debe
ponerse en contacto con el profesor de la cátedra, como mínimo 40 días hábiles antes de la fecha
de examen, para acordar sobre qué tema se trabajará. El trabajo final debe ser entregado al
profesor, como mínimo 20 días hábiles antes de la fecha de examen. 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.


2- El trabajo monográfico deberá ser corregido y calificado según
el Reglamento de Exámenes.


3- 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.







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.


 


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.
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FUNDAMENTACIÓN


Si bien el presente programa se orienta al estudio del sistema de la lengua y al desarrollo de la
competencia lingüística, no dejamos de considerar que dicha habilidad forma parte de la
“macrocompetencia comunicativa”, por lo cual durante el dictado del curso estableceremos
permanentemente interrelaciones con las otras competencias: pragmática, discursiva, textual,
enciclopédica.


Teniendo en cuenta que la lengua forma parte de nuestra vida cotidiana, podemos afirmar que
como hablantes nativos sabemos emplearla y por lo tanto tenemos de ella un conocimiento
intuitivo, esto es un “saber hacer”. Pero, para la función profesional –elegida por los aspirantes al
ingreso- no es suficiente el saber intuitivo, sino que será necesario un saber consciente y
fundamentado de cómo funciona el sistema de la lengua.


Nuestro propósito es que a partir de las intuiciones gramaticales de los alumnos podamos
contribuir a desarrollar en ellos la capacidad de reflexión metalingüística y mejorar su
competencia sintáctica, lo que –sin duda- influirá favorablemente en su habilidad comunicativa.


La competencia lingüística consistirá en sistematizar y seleccionar la mayor cantidad de
posibilidades que les ofrece el sistema, en función de las distintas situaciones de intercambio
social significativo.


Intentaremos, además, que los asistentes a este curso nivelatorio entren en contacto con la
diversidad textual que es propia del estudio del nivel en el que se encuentran y al que se
enfrentarán en el primer año de sus carreras.


Para planificar y conducir la enseñanza-aprendizaje de los contenidos de este programa,
tendremos en cuenta un cruce de tres perspectivas: conductista, cognitivista y constructivista. A
pesar de que cada una posee características propias, consideramos que engloban el mismo
fenómeno: el aprendizaje. Este es un proceso complejo, por ende, nuestra idea es emplear todas
aquellas estrategias que, asociadas, nos ofrecen el camino óptimo para lograr los resultados
deseados. De acuerdo con la naturaleza de la tarea de aprendizaje y el nivel de competencia de
los estudiantes implicados, trabajaremos con la perspectiva más adecuada: de los conductistas,
emplearemos la práctica, refuerzo y retroalimentación para incrementar el aprendizaje y la
memoria; del cognitivismo, los propósitos, decisiones, valores, las acciones y del
constructivismo, la idea del conocimiento centralizado en el alumno como agente de su
aprendizaje, como un ser capaz de adaptarse para emplear las estrategias que más le convengan
según el caso o la situación.


 


¿Por qué cada unidad contiene dos apartados?


Cada unidad del programa está dividida en dos partes (Gramática y Normas ortográficas y
gramaticales), solo a los fines organizativos, ya que en el desarrollo del mismo se deberán
interrelacionar permanentemente los niveles grafofónico, morfológico, sintáctico, semántico y
pragmático de la lengua.


 







 


 


OBJETIVOS


 


 


a) Objetivo General:


Al finalizar el cursado, el estudiante deberá estar en condiciones de:


Alcanzar la competencia lingüística en su lengua materna requerida por el nivel académico al
que ingresa.


b) Objetivos Específicos:


Al finalizar el cursado, el estudiante deberá estar en condiciones de:


● Reafirmar y completar los contenidos gramaticales aprendidos en la escuela media.


● Construir conceptos gramaticales a partir del análisis.


● Reconocer los aspectos morfosintácticos de la lengua española y su funcionalidad en los
textos.


● Utilizar correctamente las normas ortográficas y gramaticales de la lengua española.


● Producir textos sencillos utilizando correctamente las categorías gramaticales y las estructuras
oracionales.


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


Como lo expresáramos en la fundamentación, requerimos del estudiante responsabilidad y
participación en su trabajo. El material de estudio brinda la posibilidad de un aprendizaje
autónomo. El rol del docente será el de mediador entre el saber y el aprendiz: aclarará dudas,
sistematizará conceptos y señalará errores.


 


El desarrollo de los contenidos teóricos y prácticos será gradual, integrador y sistemático. Se
priorizará la construcción reflexiva de conceptos por medio de la ejercitación específica para la
transferencia y aplicación de los contenidos de cada tema. También se realizará la
esquematización teórica integradora y la elaboración de ejemplos para cada caso particular.


En las clases se trabajará con la modalidad de taller, es decir, priorizando las actividades que
realizan los estudiantes –individualmente o en forma grupal- para que en la práctica normativa,
gramatical y discursiva concreta desarrollen las competencias necesarias y puedan sacar todas
sus dudas. Las conceptualizaciones teóricas servirán de soporte para la ejercitación, a través de
la cual aquellos irán construyendo progresivamente los aprendizajes.







Principales actividades de los aspirantes al ingreso:


● Lectura y estudio reflexivo de los contenidos teóricos que son el eje de los contenidos de la
materia.


● Resolución y posterior autoevaluación de los ejercicios de aplicación práctica de los
contenidos teóricos.


● Elaboración de ejemplos para la aplicación práctica de los contenidos teóricos.


● Lectura, reescritura y producción de textos escritos breve.


 


CONTENIDOS


UNIDAD I


 


Introducción: Breve historia del español.


A. Gramática: La Gramática y sus partes. Niveles de análisis gramatical. El abecedario: vocales
y consonantes. Clases y tipos de letras. Diptongo, triptongo, hiato.


Grupos consonánticos, grupos mixtos. Sílaba y palabra.


 


B. Normas ortográficas y gramaticales: Acentuación. Acento y tilde. Clases de palabras por la
posición de la sílaba tónica. Reglas generales. Monosílabos. Casos que se alejan de las reglas
generales de acentuación: tilde diacrítica en monosílabos y otras palabras. Acentuación gráfica
de formas complejas. Parónimos.


 


UNIDAD II


 


A. Gramática: Procedimientos para formar nuevas palabras. Palabras léxicas y gramaticales. La
preposición y la conjunción; grupos y locuciones prepositivas y conjuntivas. El sustantivo.
Clasificación semántica. El género y el número. Los determinantes. El artículo. Las clases
transversales: demostrativos, posesivos, cuantificadores, relativos, interrogativos y exclamativos.
Los adjetivos: clasificación. Grupo adjetival. Modificadores del adjetivo. El pronombre:
Clasificación.


 


B. Normas ortográficas y gramaticales: Usos de b, v y w.


 


UNIDAD III







 


A. Gramática: El verbo. Clasificación semántica: copulativos, predicativos, pseudocopulativos,
pronominales, impersonales, auxiliares. La voz pasiva. Diversos usos del “se”. Conjugación
verbal. Perífrasis verbales. Paradigma de la conjugación regular. Los tiempos de la narración.
Verbos regulares, irregulares y defectivos. El adverbio: caracterización sintáctica, semántica y
morfológica. El grupo adverbial. Modificadores del adverbio. La interjección.


 


B. Normas ortográficas y gramaticales: Usos de c, s y z.


 


UNIDAD IV


 


A. Gramática: Grupos sintácticos y locuciones: clasificación. Grupo preposicional. El grupo
nominal: núcleo y modificadores. El grupo verbal: núcleo y complementos.


 


B. Normas ortográficas y gramaticales: Usos de g, j y h.


 


UNIDAD V


 


A. Gramática: La oración: grupo nominal + grupo verbal. Oración y enunciado. Oración simple
y compuesta. La oración compuesta por coordinación. La oración compuesta por subordinación
adjetiva. El sujeto: concepto, clasificación y articulación. Modificadores del nombre. El
predicado: concepto, clasificación. Articulación del predicado verbal. Modificadores del verbo.


 


B. Normas ortográficas y gramaticales: Signos de puntuación. Normas gramaticales. Algunos
usos de mayúsculas y minúsculas.


 


 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


Tanto el Parcial y su Recuperatorio como el Examen Final serán instancias solo escritas, que
constarán de actividades prácticas relacionadas con toda la ejercitación que figura en los
manuales que se emplean para el estudio y ya enunciadas en la metodología de trabajo. La teoría
será evaluada por medio de consignas con completado de conceptos, elección de opciones y
colocación de “verdaderos” y “falsos”.







 


Las pruebas constan de diversos ejercicios, entre los más importantes podemos citar:


-escribir al dictado;


-seleccionar usos correctos y justificar los incorrectos;


-elegir una repuesta correcta, dadas más de una alternativa;


-colocar tildes faltantes;


-ordenar alfabéticamente;


-separar en sílabas;


-reconocer diptongos, triptongos, hiatos;


-seleccionar el parónimo que corresponda;


-reconocer categorías gramaticales y grupos sintácticos;


-extraer oraciones dados los esquemas;


-conjugar verbos;


-reconocer accidentes verbales;


 


Condición de los estudiantes


 


● Regulares:


Los aspirantes al ingreso deberán aprobar un (1) PARCIAL ESCRITO INTEGRADOR que
constará de: Gramática, y Normas ortográficas y gramaticales, con un puntaje mínimo de 4
(cuatro) puntos de acuerdo con el baremo utilizado en la Facultad de Lenguas. El estudiante
tendrá la posibilidad de recuperar el parcial en caso de ausencia o aplazo.


Los aspirantes al ingreso rendirán un (1) EXAMEN FINAL ESCRITO INTEGRADOR. Dicho
examen deberá ser aprobado con un puntaje mínimo de 4 (cuatro) puntos de acuerdo con el
baremo utilizado en la Facultad de Lenguas.


 


● Promocionales:


Para aprobar por promoción este curso, el estudiante deberá aprobar el PARCIAL ESCRITO,
INTEGRADOR de: Gramática, y Normas ortográficas y gramaticales, con un puntaje mínimo de
7 (siete) puntos de acuerdo con el baremo utilizado en la Facultad de Lenguas. En este caso,
quedará eximido de rendir el examen final. Si el aspirante al ingreso obtuviera 4 (cuatro), 5
(cinco) o 6 (seis) puntos en el examen parcial (de acuerdo con el baremo utilizado en la Facultad
de Lenguas) será considerado estudiante REGULAR. Si obtuviera menos de 4 (cuatro) puntos en
el examen parcial (de acuerdo con el baremo utilizado en la Facultad de Lenguas) tendrá derecho







a recuperarlo para obtener la condición de regular, pero de ningún modo para obtener la
promoción del curso, aunque obtuviera una calificación de 7 (siete) o más puntos (de acuerdo
con el baremo utilizado en la Facultad de Lenguas), en el mismo.


 


● Libres:


Aquellos estudiantes que no aprobaran o estuvieran ausentes para la evaluación parcial o su
recuperatorio podrán rendir el examen final en calidad de libres. Dicho examen será escrito,
integrador de: Gramática, y Normas ortográficas y gramaticales, idéntico al de los regulares, por
un lado, y un tema extra -referido a aspectos teóricos-, por otro; cada una de estas partes tendrá
carácter eliminatorio. El mismo deberá ser aprobado con un puntaje mínimo de 4 (cuatro) puntos
de acuerdo con el baremo.


 


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)
85 a 89% 8 (ocho)
90 a 96% 9 (nueve)
97 a 100% 10 (diez)


 


 


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


 


El programa de Gramática del Español tiene cinco unidades –coincidente con los contenidos de
todos los materiales-, se debe desarrollar una por semana y dejar la sexta semana para repaso
(esto es lo ideal, la profesora tendrá en cuenta las limitaciones con respecto a feriados).


 


 


BIBLIOGRAFÍA 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.


 


 


BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA


 


 


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


 


Real Academia Española (1999) Ortografía de la Lengua Española. Espasa Calpe.


Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2005). Diccionario
panhispánico de dudas. Santillana.


 


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


 


Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2010). Ortografía
de la Lengua Española. Espasa Libros, S.L.U.


 


Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2011). Nueva
Gramática Básica de la Lengua Española. Espasa Libros, S.L.U.


 


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


 


Varela, I. y Pérez Moreno, E. (2014). Nueva Ortografía para trabajar en el aula. Editorial
Comunicarte.
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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- CRONOGRAMA


 


FECHA UNIDAD
ACTIVIDADES
PRESENCIALES


ACTIVIDADES
ASINCRÓNICAS /A
DISTANCIA


 


Marzo /
abril y


Unidades I y II
Desarrollo teórico
y práctico de los
contenidos


Una clase asincrónica:
ejercicios de
sistematización


½ de
mayo y
junio


Unidades III y
IV


Desarrollo teórico
y práctico de los
contenidos


Una clase asincrónica:
propuesta de producción
escrita


Agosto y
½ de
septiembre


Unidades V y VI
Desarrollo teórico
y práctico de los
contenidos


Una clase asincrónica:
trabajo práctico integral


½ de
septiembre
y octubre


Unidades VII y
VIII


Desarrollo teórico
y práctico de los
contenidos


Una clase asincrónica:
resolución de ejercicios
de sistematización


Fines de
junio
2023/2024


Primer parcial Presencial  


Fines de
octubre Segundo parcial Presencial  







2023/2024


Abril de
2023/2024


Primer trabajo
práctico


Presencial  


Mayo de
2023/2024


Segundo trabajo
práctico


Presencial  


Agosto de
2023/2024


Tercer trabajo
práctico


 A distancia


Octubre
de
2023/2024


Cuarto trabajo
práctico


 Presencial


Según
calendario
vigente


Recuperatorios
(parcial y
trabajos
prácticos)


Presencial  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


6- EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN


 


Modalidad de evaluación según Res. HCD 221/16 y Res. HCS
662/16


 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. En todos los casos se trata de una
evaluación escrita. Además, deberán asistir como mínimo al 80% de las clases dictadas.


Sólo se podrá recuperar un examen parcial por aplazo, inasistencia o para elevar el promedio
general y un trabajo práctico por aplazo o inasistencia.


 


 Alumnos regulares:







Los estudiantes que opten por el sistema de regularidad deberán aprobar dos parciales escritos de
carácter teórico-práctico. La nota de dichos parciales no podrá ser inferior a 4 (cuatro). El
examen final consistirá en una prueba escrita de carácter teórico-práctico sobre los temas
desarrollados durante el ciclo lectivo. Los alumnos regulares pueden recuperar un parcial.


 Alumnos libres:


Los alumnos libres deberán aprobar el examen final con una calificación no inferior a 4 (cuatro).
El examen consistirá en una prueba escrita de carácter teórico-práctico y comprenderá el
desarrollo de un tema más que para los alumnos regulares. Dicho punto suplementario será de
carácter eliminatorio.


 


 


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.


 


 


 


7- 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


 







8- BIBLIOGRAFÍA


 


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


Si bien el presente programa se orienta al estudio del sistema de la lengua y al desarrollo de la
competencia lingüística, no dejamos de considerar que dicha habilidad forma parte de la
“macrocompetencia comunicativa”, por lo cual durante el dictado del curso estableceremos
permanentemente interrelaciones con las otras competencias: pragmática, discursiva, textual,
enciclopédica.


Teniendo en cuenta que la lengua forma parte de nuestra vida cotidiana, podemos afirmar que,
como hablantes nativos, sabemos emplearla y por lo tanto tenemos de ella un conocimiento
intuitivo, esto es un “saber hacer”. Pero, para la función profesional –elegida por los aspirantes al
ingreso- no es suficiente el saber intuitivo, sino que será necesario un saber consciente y
fundamentado de cómo funciona el sistema de la lengua.


Nuestro propósito es que a partir de las intuiciones gramaticales de los alumnos podamos
contribuir a desarrollar en ellos la capacidad de reflexión metalingüística y mejorar su
competencia sintáctica, lo que –sin duda- influirá favorablemente en su habilidad comunicativa.


La competencia lingüística consistirá en sistematizar y seleccionar la mayor cantidad de
posibilidades que les ofrece el sistema, en función de las distintas situaciones de intercambio
social significativo.


Intentaremos, además, que los asistentes a este curso nivelatorio entren en contacto con la
diversidad textual que es propia del estudio del nivel en el que se encuentran y al que se
enfrentarán en el primer año de sus respectivas carreras, ya que creemos que, de este modo, se
les facilitará el insertarse en el campo universitario, como así también colaborará con la
comprensión lectora de textos de circulación social que son parte de su desarrollo personal como
ser social. Sobre todo, buscaremos que esté en condiciones de emplear estrategias (operaciones
cognitivas) como identificación, unión, disyunción, extrapolación, clasificación, jerarquización,
elección, impugnación, reconstrucción, generalización, sustitución, combinación, inferencia, para
mejorar su comprensión textual.


Para planificar y conducir la enseñanza-aprendizaje de los contenidos de este programa,
tendremos en cuenta un cruce de tres perspectivas: conductista, cognitivista y constructivista. A
pesar de que cada una posee características propias, consideramos que engloban el mismo
fenómeno: el aprendizaje. Este es un proceso complejo, por lo tanto, nuestra idea es emplear
todas aquellas estrategias que, asociadas, nos ofrecen el camino óptimo para lograr los resultados
deseados. De acuerdo con la naturaleza de la tarea de aprendizaje y el nivel de competencia de
los estudiantes implicados, trabajaremos con la perspectiva más adecuada: de los conductistas,
emplearemos la práctica, refuerzo y retroalimentación para incrementar el aprendizaje y la
memoria; del cognitivismo, los propósitos, decisiones, valores, comprensión (las acciones) y del
constructivismo, la idea del conocimiento centralizado en el alumno como agente de su
aprendizaje, como ser capaz de adaptarse para emplear las estrategias que le convengan según el
caso o la situación.


 







¿Por qué cada unidad contiene tres apartados?


Cada unidad del programa está dividida en tres partes (Gramática, Normas ortográficas y
gramaticales, y Lectocomprensión), solo a los fines organizativos, ya que en el desarrollo del
mismo se deberán interrelacionar permanentemente los niveles grafofónico, morfológico,
sintáctico, semántico y pragmático de la lengua.


 


OBJETIVOS


 


a) Objetivo General:


Al finalizar el cursado, el estudiante deberá estar en condiciones de:


 


● Alcanzar, en su lengua materna, la competencia lingüística requerida por el nivel académico al
que ingresa.


 


b) Objetivos Específicos:


Al finalizar el cursado, el estudiante deberá estar en condiciones de:


● Reafirmar y completar los contenidos gramaticales aprendidos en la escuela media.


● Construir conceptos gramaticales a partir del análisis.


● Reconocer los aspectos morfosintácticos de la lengua española y su funcionalidad en los
textos.


● Utilizar correctamente las normas ortográficas y gramaticales de la lengua española.


● Desarrollar estrategias de lectocomprensión de textos de circulación social y de aquellos
destinados al estudio (de circulación académica).


● Adquirir habilidades para la comprensión de consignas.


● Producir textos sencillos utilizando correctamente las categorías gramaticales, las estructuras
oracionales.


 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


Como lo expresáramos en la fundamentación, requerimos del estudiante responsabilidad y
participación en su trabajo. El material de estudio brinda la posibilidad de un aprendizaje
autónomo. El rol del docente será el de mediador entre el saber y el aprendiz: aclarará dudas,







sistematizará conceptos y señalará errores.


El desarrollo de los contenidos teóricos y prácticos será gradual, integrador y sistemático. Se
priorizará la construcción reflexiva de conceptos por medio de la ejercitación específica para la
transferencia y aplicación de los contenidos de cada tema. También se realizará la
esquematización teórica integradora y la elaboración de ejemplos para cada caso particular.


En las clases se trabajará con la modalidad de taller, es decir, priorizando las actividades que
realizan los estudiantes –individualmente o en forma grupal- para que en la práctica normativa,
gramatical y discursiva concreta desarrollen las competencias necesarias y puedan sacar todas
sus dudas. Las conceptualizaciones teóricas servirán de soporte para la ejercitación, a través de
la cual los estudiantes irán construyendo progresivamente los aprendizajes.


Principales actividades de los alumnos:


● Lectura y estudio reflexivo de los contenidos teóricos que son el eje de los contenidos de la
materia.


● Resolución y posterior autoevaluación de los ejercicios de aplicación práctica de los
contenidos teóricos.


● Elaboración de ejemplos para la aplicación práctica de los contenidos teóricos.


● Lectura, reescritura y producción de textos escritos breves.


 


 


 


CONTENIDOS


UNIDAD I


A. Gramática: La Gramática y sus partes. Niveles de análisis gramatical. El abecedario: vocales
y consonantes. Clases y tipos de letras. Diptongo, triptongo, hiato.


Grupos consonánticos, grupos mixtos. Sílaba y palabra.


B. Normas ortográficas y gramaticales: Acentuación. Acento y tilde. Clases de palabras por la
posición de la sílaba tónica. Reglas generales. Monosílabos. Casos que se alejan de las reglas
generales de acentuación: tilde diacrítica en monosílabos y otras palabras. Acentuación gráfica
de formas complejas. Parónimos.


C. Lectocomprensión: Introducción. Prelectura, lectura y poslectura. Texto y paratexto.
Estrategias macroestructurales. Tema del texto.


 


UNIDAD II


A. Gramática: Palabras léxicas y gramaticales. La preposición y la conjunción; grupos y
locuciones prepositivas y conjuntivas. El sustantivo. Clasificación semántica. El género y el
número. Los determinantes. El artículo. Las clases transversales: demostrativos, posesivos,
cuantificadores, relativos, interrogativos y exclamativos. Los adjetivos: clasificación. Grupo







adjetival. Modificadores del adjetivo. El pronombre: Clasificación.


B. Normas ortográficas y gramaticales: Usos de b, v y w.


C. Lectocomprensión: Consignas. Estrategias inferenciales. Preguntas inferenciales.


 


 


UNIDAD III


A. Gramática: El verbo. Clasificación semántica: copulativos, predicativos, pseudocopulativos,
pronominales, impersonales, auxiliares. La voz pasiva participial. Conjugación verbal. Formas no
conjugadas o no personales del verbo. Perífrasis verbales. Paradigma de la conjugación regular.
Verbos regulares e irregulares. El adverbio: caracterización sintáctica, semántica y morfológica.
El grupo adverbial. Modificadores del adverbio. La interjección.


B. Normas ortográficas y gramaticales: Usos de c, s y z.


C. Lectocomprensión: Estrategias microestructurales. Coherencia. Procedimientos gramaticales.


 


UNIDAD IV


A. Gramática: Grupos sintácticos y locuciones: clasificación. Grupo preposicional. El grupo
nominal: núcleo y modificadores. El grupo verbal: núcleo y complementos.


B. Normas ortográficas y gramaticales: Usos de g, j y h.


C. Lectocomprensión: Modos de organización del discurso: narración, descripción,
argumentación, explicación. Marcadores y conectores en la argumentación y en la explicación.


 


UNIDAD V


A. Gramática: La oración: grupo nominal + grupo verbal. Oración y enunciado. Oración simple
y compuesta. La oración compuesta por coordinación. El sujeto: concepto, clasificación y
articulación. Modificadores del nombre. El predicado: concepto, clasificación. Articulación del
predicado verbal. Modificadores del verbo.


B. Normas ortográficas y gramaticales: Signos de puntuación: punto, coma y punto y coma.
Normas gramaticales. Algunos usos de mayúsculas y minúsculas.


C. Lectocomprensión: La retórica/discursividad de los textos científicos y/o de circulación
académica.


 


 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN







(estipulada según reglamentaciones vigentes)


Tanto el Parcial y su Recuperatorio como el Examen Final serán instancias solo escritas, que
constarán de actividades prácticas relacionadas con toda la ejercitación que figura en los
manuales que se emplean para el estudio y ya enunciadas en la metodología de trabajo. La teoría
será evaluada por medio de consignas con completado de concepto, elección de opciones y
colocación de “verdaderos” y “falsos”.


Los instrumentos de evaluación constan de diversos ejercicios, entre los más importantes
podemos citar:


-escribir al dictado;


-seleccionar usos correctos y justificar los incorrectos;


-elegir una repuesta correcta, dadas más de una alternativa;


-colocar tildes faltantes;


-ordenar alfabéticamente;


-separar en sílabas;


-reconocer diptongos, triptongos, hiatos;


-seleccionar el parónimo que corresponda;


-reconocer categorías gramaticales y grupos sintácticos;


-extraer oraciones dados los esquemas;


-conjugar verbos;


-reconocer accidentes verbales;


-ordenar textos y/o completarlos con marcadores discursivos;


-reconocer y enunciar el tema del texto en general y la tesis en los argumentativos;


-seleccionar opciones correctas;


-aparear palabras con definiciones;


-establecer correspondencia entre conceptos;


-completar espacios en blanco;


-reconocer organizaciones textuales;


-responder preguntas inferenciales;


-establecer las características propias de las diferentes estructuras textuales.


 


Condición de los estudiantes







● Regulares:


Los aspirantes al ingreso deberán aprobar un (1) PARCIAL ESCRITO INTEGRADOR que
constará de tres partes: Gramática, Normas ortográficas y gramaticales, y Lectocomprensión, con
un puntaje mínimo de 4 (cuatro) puntos de acuerdo con el baremo utilizado en la Facultad de
Lenguas. El estudiante tendrá la posibilidad de recuperar el parcial en caso de ausencia o aplazo.


Los aspirantes al ingreso rendirán un (1) EXAMEN FINAL ESCRITO INTEGRADOR. Dicho
examen deberá ser aprobado con un puntaje mínimo de 4 (cuatro) puntos de acuerdo con el
baremo utilizado en la Facultad de Lenguas.


 


● Promocionales:


Para aprobar por promoción este curso, el aspirante al ingreso deberá aprobar el PARCIAL
ESCRITO, INTEGRADOR de tres partes: Gramática, Normas ortográficas y gramaticales, y
Lectocomprensión, con un puntaje mínimo de 7 (siete) puntos de acuerdo con el baremo
utilizado en la Facultad de Lenguas. En este caso, quedará eximido de rendir el examen final. Si
el estudiante obtuviera 4 (cuatro), 5 (cinco) o 6 (seis) puntos en el examen parcial (de acuerdo
con el baremo utilizado en la Facultad de Lenguas) será considerado alumno REGULAR. Si el
estudiante obtuviera menos de 4 (cuatro) puntos en el examen parcial (de acuerdo con el baremo
utilizado en la Facultad de Lenguas) tendrá derecho a recuperarlo para obtener la condición de
regular, pero de ningún modo para obtener la promoción del curso, aunque obtuviera una
calificación de 7 (siete) o más puntos (de acuerdo con el baremo utilizado en la Facultad de
Lenguas), en el mismo.


● Libres:


Aquellos estudiantes que no aprobaran o estuvieran ausentes para la evaluación parcial o su
recuperatorio podrán rendir el examen final en calidad de libres. Dicho examen será escrito,
integrador de dos partes: Gramática, Normas ortográficas y gramaticales, y Lectocomprensión
idéntico al de los regulares, por un lado, y un tema extra -referido a aspectos teóricos-, por otro;
cada una de esas partes tendrá carácter eliminatorio. El mismo deberá ser aprobado con un
puntaje mínimo de 4 (cuatro) puntos de acuerdo con el baremo.


 


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)
85 a 89% 8 (ocho)







90 a 96% 9 (nueve)
97 a 100% 10 (diez)


 


 


 


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


 


El programa de Lengua Castellana tiene cinco unidades –coincidente con los contenidos de
todos los materiales-, se debe desarrollar una por semana y dejar la sexta semana para repaso
(esto es lo ideal, cada una de las profesoras tendrá en cuenta las limitaciones con respecto a
feriados).


 


 


BIBLIOGRAFÍA 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.


 


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


Facultad de Lenguas.


 


BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA


 


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


 


Real Academia Española (1999) Ortografía de la Lengua Española. Espasa Calpe.


Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2005). Diccionario
panhispánico de dudas. Santillana.


 


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







 


Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2010). Ortografía
de la Lengua Española. Espasa Libros, S.L.U.


 


Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2011). Nueva
Gramática Básica de la Lengua Española. Espasa Libros, S.L.U.


 


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


 


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


 


Prof. Irma Varela


Coordinadora del Ciclo de Nivelación


Sección Español
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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.


 


OBJETIVOS: 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 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.


MODALIDADES DE EVALUACIÓN


Según lo establecido en Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16


a) Requisitos de aprobación de la materia para:


 


1) Alumnos promocionales (según reglamentación vigente, RHCD 104 y 138/2019) :


- 80% de asistencia;


cuatro Trabajos Prácticos escritos u orales, con posibilidad de recuperar uno de ellos por aplazo
o ausencia. El TP IV consiste en un Trabajo final escrito de aplicación de algunos temas teóricos
del programa, en un corpus textual a elección del alumno y con la guía del profesor;


tres Exámenes Parciales escritos con posibilidad de recuperar uno de ellos por aplazo, ausencia o
para elevar el promedio;


 


 


 


2) Alumnos regulares:


 


tres Exámenes Parciales escritos con posibilidad de recuperar uno de ellos por aplazo o ausencia;


un Examen Final escrito teórico y práctico







 


3) Alumnos libres:


un Examen Final escrito téorico y práctico (eliminatorio) y un examen oral.


 


4) Alumnos internacionales: un examen final escrito teórico y práctico, adaptado al tiempo 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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Schaeffer. Paris: Editions du Seuil, 1995.


Dictionnaire Encyclopédique de Pragmatique, Jacques Moeschler et Anne Reboul. Paris:
Editions du Seuil, 1994.


Diccionario Enciclopédico de Pragmática, J. Moeschler y A. Reboul. Madrid: Arrecife, 1999.
Versión española de Ma. Luisa Donaire y Marta Tordesillas.
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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


ALUMNO PROMOCIONAL:


La promoción se ajustará a la reglamentación vigente (RHCD 104 y 138/2019):


 Asistencia mínima 80%


 Aprobar dos parciales escritos.


 Aprobar cuatro trabajos prácticos.


 Se podrá recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio y un trabajo
práctico por ausencia o aplazo.


 El promedio final debe ser igual o superior a 7.


 


ALUMNO REGULAR:


Los alumnos regulares deberán aprobar:


 dos parciales. Se podrá recuperar un parcial por ausencia o aplazo. Nota no inferior a 4
(cuatro).


 un examen final escrito. Nota no inferior a 4 (cuatro).


 


ALUMNO LIBRE:


 Alumnos libres:


Los alumnos libres deberán aprobar el examen final con una calificación no inferior a 4 (cuatro).


1- El trabajo final para los alumnos libres 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


 


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


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)- 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.


 


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.
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Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades:


Materias regularizadas: LENGUA IV


LITERATURA DE HABLA FRANCESA I


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


I- FUNDAMENTACIÓN


 


Este programa está concebido según el criterio de dos ejes temáticos: la memoria y la historia.
Serán estudiados en algunas de sus diferentes manifestaciones en las producciones literarias
seleccionadas. El corpus seleccionado será abordado desde la mencionada perspectiva en el
marco de la franco(poli)fonía.


Por otra parte, se profundizará en este espacio cultural de los siglos XIX, XX y XXI según un
enfoque cronológico. Se ha elegido este criterio por dos razones: para facilitar la comprensión de
la sucesión y evolución de géneros y temática elegida en la producción literaria de habla
francesa y porque esta asignatura se articula horizontalmente con Cultura y Civilización de los
Pueblos de Habla Francesa II, asignatura que también ordena sus contenidos cronológicamente.


Se pretende dar un panorama de la literatura de los períodos involucrados presentando textos
anclados en una somera historia de la literatura de habla francesa privilegiando la lectura y el
análisis crítico de dicho material de trabajo. Se ahondará especialmente en la óptica dialógica
tanto intertextual como intercultural.


Se presentarán las principales corrientes literarias, así como los autores y obras de cada período
abordado, por un lado, como emergentes de una época e insertos en un contexto histórico,
cultural y literario y, por otro, como fenómenos valiosos por su posteridad o vigencia.


 







 


II- OBJETIVOS


 


A)- Generales:


 


 


 Desarrollar capacidades de comprensión, reflexión, comparación, relación y juicio crítico.


 Profundizar el estudio literario, lingüístico y cultural de la literatura de habla francesa a través
de la lectura y el análisis de manifestaciones literarias.


 Afianzar las competencias de lectura del texto literario.


 Desarrollar capacidades que favorezcan el goce estético y la expresión del universo
imaginativo,


 Perfeccionar la competencia lingüística.


 Enriquecer su cultura general


 


 


B)- Específicos:


 


 


 Demostrar conocimiento de los autores y obras de habla francesa estudiados en el curso.


 Dar cuenta de una visión cronológica de la evolución de la literatura de habla francesa durante
los siglos XIX, XX y XXI.


 Analizar e interpretar los textos propuestos según la perspectiva del eje temático del héroe
literario.


 Evaluar fenómenos socio-culturales presentando a la literatura como un elemento primordial
de esos fenómenos.


 Comparar, contrastar y relacionar los diversos textos estudiados.


 


 


III- CONTENIDOS


 







MÉMOIRE ET DIVERSITÉ DANS LA LITTÉRATURE FRANCAISE DU XIXe, DU XXe ET
XXie SIÈCLES


 


UNIDAD 1: Introduction


 


 Quelques définitions, synonymes et antonymes du mot “mémoire” et « diversité »


 Mémoire individuelle et mémoire collective.


 Imagination et mémoire.


 Diversité littéraire


 


 


UNIDAD II: Le XIXe siècle


 


A- INTRODUCTION.- Périodisation du XIXe siècle.


 


a)- Histoire des événements et histoire de la littérature. L´évolution des idées.


 


b)- Les périodes littéraires: caractéristiques de chaque mouvement ou école. Auteurs et œuvres
représentatifs.


 


POÈTES, DRAMATURGES ET ROMANCIERS FACE À L´HISTOIRE


 


B- PREMIÈRE PÉRIODE: 1800-1850


 


a)- Le Romantisme français : Origines, caractéristiques principales, « l´état d´âme romantique ».
René de Chateaubriand (Fragments).


La poésie romantique : Lamartine, Vigny, Musset, Victor Hugo (choix de poèmes).


b)- Le théâtre romantique: formation, théorie du drame romantique: contenu de la Préface de
Cromwell de Victor Hugo.


c)- Du récit romantique au récit réaliste: Stendhal et Balzac.







Honoré de Balzac et l´histoire des mœurs : La Comédie Humaine: genèse et structure de l
´œuvre. Caractéristiques du roman balzacien. Eugénie Grandet.


 


C- DEUXIÈME PÉRIODE: 1850-1890


 


a)- Les idéologies de l´époque.


b)- Le réalisme: doctrine, représentants.


Gustave Flaubert: ses idées littéraires et son œuvre. Genèse, contenu et signification de Madame
Bovary. Le « bovarysme ». Littérature et cinéma : le roman et sa version cinématographique.


c)- Mémoire de l´Histoire dans quelques contes de Guy de Maupassant : Boule de suif.


d)- Le naturalisme d´ Émile Zola : doctrine, principes et méthode selon la théorie du Roman
Expérimental. Organisation et objectifs du cycle des Rougon-Macquart.


 


 


 


LA POÉSIE DE LA DEUXIÈME MOITIÉ DU SIÈCLE


 


a)- La tentation de la forme: Le Parnasse.


b)- Charles Baudelaire, l´initiateur de la modernité poétique. Les fleurs du mal: architecture et
sens de l´anthologie. Thèmes. (Choix de poèmes).


c)- La postérité de Baudelaire. Verlaine, Rimbaud, Mallarmé (choix de poèmes).


d)- Fin de siècle: Symbolisme de Décadence.


 


UNIDAD III: Le XXe et le XXIe siècle


 


A- INTRODUCTION.- Périodisation du XXe siècle. Le passage du XXe siècle au XXIe siècle.


 


a)- Histoire des événements et histoire de la littérature.


 


b)- Les grandes périodes du point de vue littéraire: caractéristiques, auteurs et œuvres
représentatifs.







 


 


B- PREMIÈRE PÉRIODE 1900 (1890)-1950


 


a)- Panorama de la “Belle Époque”. Colette.


 


b)- “L’esprit nouveau”: Guillaume Apollinaire. Le surréalisme: histoire du mouvement,
manifestes, représentants.


 


c)- La littérature de l´entre-deux-guerres. Les grands maîtres : Marcel Proust : « Écrire c´est se
souvenir ». André Gide et Les nourritures Terrestres (fragments).


La Patagonie remémorée dans Vol de nuit d´ Antoine de Saint-Exupéry.


 


 


 


C- DEUXIÈME PÉRIODE 1950 JUSQU´À LA FIN DU SIÈCLE


 


a)- La littérature de l´après-guerre. L´existentialisme : de la philosophie à la littérature. La
littérature engagée. Jean-Paul Sartre et Albert Camus: leurs conceptions philosophiques et
littéraires. « Le mur » et La chute. Simone de Beauvoir : La femme rompue.


b) Les ruptures des années 50: Le “nouveau roman”. Le “Nouveau Théâtre » ou « Théâtre de l
´Absurde » : une nouvelle conception du théâtre et de son rôle. Eugène Ionesco et Rhinocéros.


d) Michel Tournier : “Pyrotechnie ou La commémoration” dans Le médianoche amoureux


e) Patrick Modiano: Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier


f) David Foenkinos: Vers la beauté


 


 


LES LITTÉRATURES DE LANGUE FRANÇAISE.


 


a)- Concept de francophonie. Carte littéraire.


 







b)- La littérature québécoise: Gabrielle Roy: « Un vagabond frappe à notre porte » dans Un
jardin au bout du monde.


c)- La littérature maghrébine: Tahar Ben Jelloun: Par le feu


d) La literatura antillana. L´art presque perdu de ne rien faire de Dany Laferrière. Extraits des
ouvrages d´ Aimé Césaire y Édouard Glissant


 


 


 


IV- METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


 Este programa adopta como eje temático la memoria a través de la evolución del género
narrativo durante los siglos XIX, XX y las primeras décadas del siglo XXI agrega un panorama
de la poesía y del teatro en ambos siglos.


 


 Presenta además una introducción a las Literaturas Francófonas en especial a las literaturas
quebequense, magrebina y antillana de expresión francesa.


 


 Al proponer el estudio de una evolución, se intenta facilitar la adquisición de una visión
general de los diversos movimientos literarios y sus correspondientes teorías en Francia y países
francófonos, para demostrar que la literatura no es un hecho aislado sino estrechamente unido a
la cultura y la civilización.


 


 El estudio sistemático no se limita a las categorías estrictas de la historia literaria, aunque
respeta en general un orden cronológico que permite apreciar la evolución en la teoría y en las
obras.


 


 La lectura sistemática y comprensiva de las obras seleccionadas es el punto de partida y la
base del desarrollo de este programa. Para lograr el hábito de esta lectura se fomentará la
consulta de fuentes y bibliografía, mediante el uso de técnicas de investigación literaria y se
requerirá una activa participación de los estudiantes en la preparación de los temas teóricos y/o
prácticos.


 


 Ante la imposibilidad de realizar la lectura integral de todas las obras significativas
correspondientes al período estudiado, se reemplazarán algunas por una selección de fragmentos
representativos.


 







 La metodología elegida se inscribe en una perspectiva de tipo “actionnelle” 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).


 


 


 


 


 


 


V-MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


 


ALUMNO PROMOCIONAL:


La promoción se ajustará a la reglamentación vigente (Resolución HCS 245/96):


 Asistencia mínima 80%


 Aprobar dos parciales escritos.


 Aprobar cuatro trabajos prácticos.


 Se podrá recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio y un trabajo
práctico por ausencia o aplazo.


 El promedio final debe ser igual o superior a 7.


 


ALUMNO REGULAR:


Los alumnos regulares deberán aprobar:


 dos parciales. Se podrá recuperar un parcial por ausencia o aplazo. Nota no inferior a 4
(cuatro).


 un examen final escrito. Nota no inferior a 4 (cuatro).







 


ALUMNO LIBRE:


 Alumnos libres:


Los alumnos libres deberán aprobar el examen final con una calificación no inferior a 4 (cuatro).


 


1- El trabajo final para los alumnos libres 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.


 


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


 


OBRAS DE LECTURA INTEGRAL OBLIGATORIA


 


Honoré de Balzac: Eugénie Grandet. Paris, Gallimard, 1972. Coll. Folio Nº 31.


Gustave Flaubert: Mme. Bovary. Paris, Le Livre de Poche, 1983.


Guy de Maupassant: Boule de suif. La Maison Tellier. (Préface de Louis Forestier). Paris,
Gallimard, 1973. Coll. Folio.


Charles Baudelaire: Les fleurs du mal. Paris, Didier, 1961 (choix de poèmes).


Les plus beaux poèmes de la langue française. Choisis par Jean Orizet de l’Académie Mallarmé.
Paris, Le cherche midi, éditeur, 1991 (choix de poèmes).


André Gide: Les nourritures terrestres suivi de Les nouvelles nourritures. Paris, Gallimard, 1980.
Coll. Folio 117. (Fragments).


Antoine de Saint-Exupéry: Vol de nuit. Paris, Gallimard, 1931. Le livre de poche 3.


Albert Camus: La chute. Paris, Gallimard, 1947. Le livre de poche 132.


Eugène Ionesco: Rhinocéros. Paris, Gallimard, 1959. Coll. Folio Nº 816.


Samuel Beckett: En attendant Godot. Paris, Les Éditions de Minuit, 1952.


Patrick Modiano: Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. Paris. Éditions de Minuit. 1997.


Gabrielle Roy: « Un vagabond frappe à notre porte », dans Un jardin au bout du monde. Québec,
Boréal Compact, 1994.


Tahar Ben Jelloun: Par le feu. Paris, Seuil, 1985. Coll. Points.


Foenkinos, David. Le mystère Henri Pick, Paris, Gallimard, 2016.







Dany Laferrière. L’énigme du retour


(2009)


Fragmentos de la obra de Aimé Césaire


Ensayos de Édouard Glissant (fragmentos)


 


 


BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA Y DE CONSULTA


 


ESTUDIOS GENERALES SOBRE LA LITERATURA FRANCESA DE LOS SIGLOS XIX Y
XX Y SUS CONTEXTOS


 


AGULHON, Maurice: 1848 ou l’apprentissage de la République (1848-1852). Paris, Seuil, 1992.


AMOUROUX, Henri: Dossier “Sciences Humaines” Nº 31: La France et les Français de 1939 à
1945. Paris, Armand Colin, 1970.


ARNAUD, Pierre: Catéchisme positiviste. Paris, Garnier-Flammarion, 1966.


AZÉNA, Jean-Pierre: La troisième République (1870-1940). Paris, Calmann-Lévy, 1976.


BERSANI, J. et al. La littérature en France depuis 1945. Paris, Bordas.


BOISDEFFRE, P. de: Métamorphoses de la littérature. Paris, Alsatia.


Une histoire vivante de la littérature d’aujourd’hui. Paris, Perrin.


BRENNER, Jacques: Histoire de la littérature française de 1940 à nos jours. Paris, Fayard, 1978.


BRUÉZIÈRE, M.: Histoire descriptive de la littérature contemporaine. Paris, Berger-Levrault.


BRUNEL, P. et al: Histoire de la littérature française. Paris, Bordas.


La littérature française d’aujourd’hui. Paris, Librairie Vuibert, Cahors France Quercy, 1997.


CANDAU, Joel: Antropología de la memoria. Bs.As. Nueva Visión. 2002.


CASTEX et SURER: Manuel des études littéraires françaises. Paris, Hachette. Se complète par:
CHASSANG et SENNINGER: Recueil des textes littéraires français. Paris, Hachette.


CHARLE, Christophe: Histoire sociale de la France au XIXe siècle. Paris, Seuil, 1991.


CHEVREL, Yves: La recherche en littérature. Paris, PUF, 1994.


CLOUARD, Henri: La littérature française du symbolisme à nos jours. Paris, Albin Michel.


D’ARCOS, AGARD et al: XIXe siècle – XXe siècle Paris, Hachette. Coll. Perspectives et
confrontations. 2 volumes.







DELORME, Jean: Les grandes dates de l’époque contemporaine. Paris, PUF, 1967.


D’ORMESSON, Jean: Une autre histoire de la littérature française. Paris, Nil, 1997.


DROZ, Jacques: De la Restauration à la Révolution, 1815-1848. Paris, Armand Colin, 1970.


DUPÂQUIER, Jacques et Denis KESSLER: La société française au XIXe siècle. Tradition.
Transition. Transformations. Paris, Fayard, 1992.


DUPEUX, Georges: La France de 1945 à 1969. Paris, Armand Colin, 1972.


GALLO, Max: Le XXe siècle. Paris, Librairie Académique Perrin, 1979.


GROJNOWSKI, Daniel: Lire la nouvelle. Paris, Dunod, 1993.


KEKENBOSCH, Christiane : La mémoire et le langage. Paris. Nathan. 1994.


LAGARDE et MICHARD: Les grands auteurs français du programme (nouvelles éditions).
Paris, Bordas. XXe siècle, 1993.


LECHERBONNIER, RINCÉ et al: XIXe siècle – XXe siècle. Paris, Nathan. Coll.
Littérature/Textes et Documents, 1989.


LECARME, Jacques, Éliane LECARME-TABONE: L’autobiographie. Paris, Armand Colin,
1997.


LEJEUNE, Philippe: Le pacte autobiographique (nouvelle edition augmentée). Paris, Seuil, 1996.


LEMAÎTRE, Henri: La poésie depuis Baudelaire. Paris, Armand Colin.


MICHAUD, Guy: Message poétique du symbolisme. Paris, Nizet.


MIQUEL, Pierre: La IIIe République, hommes et pouvoirs. Paris, Bordas, 1971.


NADEAU, Maurice: Histoire du surréalisme. Paris, Seuil.


NÉRÉ, Jacques: La IIIe République. 1914-1940. Paris, Armand Colin, 1967.


OLIVESI, Antoine, André NOUSCHI: La France de 1848 à 1914. Paris, Nathan, 1997.


PEYRE, Henri: Qu’est-ce que le Romantisme? Paris, PUF.


Qu’est-ce que le Symbolisme? Paris, PUF.


RAIMOND, Michel: De Baudelaire au surréalisme. Paris, Nizet.


REBÉRIOUX, Madeleine: La République radicale. 1898-1914. Paris, Seuil, 1975.


RIOUX, Jean-Pierre: La France de la Quatrième République. 2. L’expansion et l’impuissance.
1952-1958. Paris, Seuil, 1983.


SAULNIER, V.L.: La littérature française du siècle romantique. Paris, PUF.


SIMONIN, Anne, Hélène CLASTRES: Les idées en France. 1945-1988. Paris, Gallimard, 1989.


TADIÉ, Jean-Yves : Le roman au XXª siècle. Paris. Belfond. 1990.







TACEL, Max: Restaurations, Révolutions, Nationalités. 1815-1870. Paris, Masson, 1981. Coll.
Histoire Contemporaine Générale.


THIBAUDET, A.: Histoire de la littérature française de 1789 à nos jours. Paris, Stock.


TIEGHEM, Philippe van: Dictionnaire de Victor Hugo. Paris, Larousse, 1970.


TIEGHEM, Philippe van : Petite histoire des grandes doctrines littéraires. Paris, PUF.


VERCIER et LECARME: La littérature en France depuis 1968. Paris, Bordas.


Dictionnaire des Littératures de Langue Française. Paris, Bordas, 1994, (4 volumes).


Itinéraires littéraires: XIXe siècle (2 volumes), XXe siècle (2 volumes). Paris, Hatier, 1991.


Revue Lire. Plusieurs numéros consacrés aux différents thèmes, auteurs, œuvres du programme.


Revue Magazine Littéraire. Plusieurs numéros consacrés aux différents thèmes, auteurs, œuvres
du programme.


 


ESTUDIOS SOBRE LA NOVELA


 


ALBÉRÈS, R.M.: Histoire du roman moderne. Paris, A. Michel. s/d.


Métamorphoses du roman. Paris, A. Michel. s/d.


Le roman aujourd’hui. Paris, A. Michel. s/d.


BOURNEUF et OUELLET: L’univers du roman. Paris, PUF, 1981.


CHARTIER, Pierre: Introduction aux grandes théories du roman. Paris, Dunod, 1996.


COULET, H.: Le roman jusqu’à la Révolution. Paris, A. Colin. s/d.


BOISDEFFRE, P.: Le roman français depuis 1900. Paris, PUF. s/d.


GODENNE, René: La nouvelle française. Paris, PUF. s/d.


NADEAU, M.: Le roman français depuis la guerre. Paris, Gallimard, 1970. M. Nadeau pour la
Préface 1992.


NETTELBECK, Colin, Penelope A. HUESTON: Patrick Modiano, pièces d’identité, écrire
l’entretemps. Paris, Lettres Modernes, 1986.


RAIMOND, Michel: Le roman depuis la Révolution. Paris, A. Colin. s/d.


Le roman. Paris, A. Colin, 1988.


RICARDOU, J.: Le nouveau roman. Paris, Seuil. s/d.


Problèmes du nouveau roman. Paris, Seuil. s/d.







Nouveaux problèmes du nouveau roman. Paris, Seuil. s/d.


TADIÉ, J-Y.: Le roman au XXe siècle. Paris, Belfond, 1990.


ZÉRAFFA, Michel: Personne et personnaje. Le romanesque des années 1920 aux années 1950.
Paris, Kliencksieck, 1971.


Roman et société. Paris, PUF. s/d.


 


 


ESTUDIOS SOBRE EL TEATRO


 


ABASTADO, Claude: Eugène Ionesco. Paris, Bordas, 1971.


CORVIN, Michel: Le théâtre nouveau à l’étranger. Paris, PUF, 1969.


ESSLIN, Martin: Le théâtre de l’absurde (trad. française). Paris, Buchet-Ch. s/d.


JACQUART, É.: Le théâtre de dérision. Paris, Gallimard, 1974.


JANVIER, Ludovic: Beckett. Écrivains de toujours. Paris, Seuil, 1969.


Pour Samuel Beckett. Paris, Les Éditions de Minuit, 1966. Coll. 10/18.


LALOU, René: Le théâtre en France depuis 1900. Paris, PUF, 1968.


LIOURE, L.: Le drame de Diderot à Ionesco. Paris, A. Colin. s/d.


LUBREAUX, Raymond: Les critiques de notre temps et Ionesco. Paris, Garnier, 1973.


MOREL, J.: La Tragédie. Paris, A. Colin. s/d.


NORES, Dominique: Les critiques de notre temps et Beckett. Paris, Garnier, 1971.


PANDOLFI, Vito: Histoire du théâtre. Vol. 3: Théâtre anglais, romantisme, science de la mise
en scène. Paris, Marabout université, 1964.


Vol. 5: Symbolisme, avant-garde, théâtre et histoire. Paris, Marabout université, 1969.


SERREAU, Geneviève: Histoire du nouveau théâtre. Paris, Gallimard.s/d.


TRUCHET, Jacques: La tragédie classique en France. Paris, PUF. s/d.


VERSANI, Georges: Le Théâtre Français depuis 1900. Paris, PUF, 1970.


VOLTZ, Pierre: La comédie. Paris, A. Colin. s/d.


 


COLECCIONES


“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)


“La vie littéraire au…” (par siècles). Divers auteurs. Paris, Bordas.


 


Divers sites Internet pour la consultation d’articles sur les auteurs et leurs œuvres parus dans des
livres ou dans des magazines spécialisés (Magazine Littéraire; Lire; Le Figaro; La Quinzaine
Littéraire) ainsi que dans les actes des congrès, colloques ou journées.
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Universidad Nacional de Córdoba
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: Programa de Literatura III - Sección Portugués CL 2023-2024


 


Asignatura: LITERATURA III


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Dr. Miguel Koleff


Adjunto:


Asistente:


Sección: Portugués


Carrera/s: PROFESORADO


Curso: 3º año


Régimen de cursado: CUATRIMESTRAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades:


Materias regularizadas: Literatura II


Materias aprobadas: Lengua Portuguesa II


                            


 


 







 


 


FUNDAMENTACIÓN


 


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.


 


Específicos1


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.


 


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 4: Aperturas críticas del corpus ficcional. Otras manifestaciones literarias de la
lusofonía. 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 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.


 







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.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


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.-
2 Contenidos mínimos obligatorios de la disciplina.









		localidad: CORDOBA, CORDOBA

		numero_documento: NO-2022-00758739-UNC-DOCE#FL

		fecha: Viernes 16 de Septiembre de 2022

				2022-09-16T15:14:52-0300

		GDE UNC





		usuario_0: MIGUEL KOLEFF

		cargo_0: Docente

		reparticion_0: Docentes Facultad de Lenguas
Universidad Nacional de Córdoba

				2022-09-16T15:14:58-0300

		GDE UNC












Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA OBSERVACION Y PRACTICA DE LA ENSEÑANZA I - SECCIÓN
FRANCES- CL 2023-2024


 


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: 2 horas


Correlatividades: Lengua Francesa III


Didáctica General


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


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 alumnos.


 


 







 


 


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


 


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.


 


 


VII- BIBLIOGRAFÍA
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FUNDAMENTACIÓN


 


La lengua atraviesa todas las disciplinas. Mediante ella se realizan todas las actividades humanas,
ya que el pensamiento tiene en el lenguaje verbal su condición indispensable. Además, la
palabra, en la que se patentiza la relación pensamiento y lenguaje, le permite al ser humano no
solo la comunicación sino también “hacerse” social. De allí la importancia que tiene que, entre
otras cosas, las personas continúen, durante toda la vida, su proceso de desarrollo de la
alfabetización, en este caso, con la comprensión y producción de textos.


En la propuesta de actividades que hacemos, abordaremos los textos de manera que este trabajo
esté al servicio de mejorar la competencia comunicativa de los participantes (aspirantes al
ingreso) del curso, sobre todo en lo relacionado con promover el desarrollo de los procesos de la
lectura y de la escritura, de acuerdo con los requerimientos que el estudio universitario y la
sociedad en general están exigiendo en la actualidad. De allí que no pretendemos que los
estudiantes aborden los textos como objetos de análisis de estructuras u otros elementos de
estudio de la Lingüística, sino como hechos de comunicación y de aprehensión del universo
cultural que contienen los textos universitarios.


Para nuestra propuesta programática, hemos tenido en cuenta que la comprensión lectora se
relaciona con la interacción de cuatro elementos esenciales: lector, texto, conocimientos previos
y objetivos que se persiguen con la lectura. En cuanto al lector, se supone en él una voluntad de
interactuar con los otros tres elementos para que se logre la comunicación, debido a que la
lectocomprensión implica, en primer lugar, la interacción comunicativa. El texto es de donde el
lector deberá recuperar el mensaje y con el que deberá interactuar. En lo relacionado con los
conocimientos previos, podemos afirmar que para poder comprender lo que lee es necesario que
el lector relacione la información nueva con la información que ya posee sobre ese tema en
forma de estructuras cognitivas. De allí que, para la comprensión lectora, sea necesario que el
estudiante posea un conocimiento previo adecuado. Por otra parte, producir textos es mucho más
que transmitir datos: escribiendo se "elabora" el conocimiento, se construye la identidad del
autor, se elige al lector, se ejerce el poder, se organiza el mundo. Es por eso que en la
universidad no solo hace falta adquirir conocimientos, entre otras cosas, sino también poder
escribir y comunicar bien esos conocimientos. Por supuesto que nadie puede escribir
correctamente si no lee comprensivamente.


La lectura es un proceso destinado a construir el significado de un texto en el que se producen
transacciones entre pensamiento y lenguaje, y en donde hay una relación interactiva entre el
sujeto lector y el texto. Todo esto es fundamental para la comprensión y producción textual. La
escritura también es un proceso destinado a construir el significado de un texto. Lo dicho nos ha
llevado a establecer el aprendizaje de estrategias para formar lectores y escritores autónomos,
entusiastas y competentes, que sepan analizar su propia realidad y la realidad que los circunda.
Estas estrategias son consideradas como un procedimiento flexible que responde a diferentes
propósitos y pretende concretarse en diversas actividades que favorezcan el desarrollo de las
habilidades lectoras y escritoras.







Por último, consideraremos la evaluación de cada una de las fases de todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Lo mismo nos conducirá a conocer los avances o estancamientos, para
retroalimentar el desarrollo de temas y ponderar las necesidades que nos lleven a lograr nuestros
objetivos.


 


 


 


 


 


 


OBJETIVOS


 


a) Objetivo General:


Al finalizar el cursado, el estudiante deberá estar en condiciones de:


● Haber adquirido habilidades de lectura comprensiva y de escritura de textos.


 


b) Objetivos Específicos:


Al finalizar el cursado, el estudiante deberá estar en condiciones de:


 


● Desarrollar operaciones y estrategias para el proceso de lectura comprensiva y escritura.


● Construir una interpretación de lo leído según sus conocimientos previos y según su propósito
de lectura.


● Producir, en forma oral y escrita, textos coherentes, correctos y adecuados.


● Distinguir diferentes organizaciones discursivas.


● Comprender y analizar textos del discurso literario y del no literario.


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


Como lo expresáramos en la fundamentación, requerimos del estudiante responsabilidad y
participación en su trabajo. El material de estudio brinda la posibilidad de un aprendizaje
autónomo. El rol del docente será el de mediador entre el saber y el aprendiz: aclarará dudas,
sistematizará conceptos y señalará errores.







El desarrollo de los contenidos del programa se llevará a cabo en clases de taller, en donde
habrá un predominio de la práctica de la lectura y la aplicación de estrategias lectoras; lo teórico
servirá como sustento de la propia práctica de lectocomprensión del estudiante y surgirá del
trabajo de construcción de conocimientos que este realice, con la guía del docente en todos los
casos que se precise.


Las actividades serán grupales y/o individuales, donde se tenderá a crear espacios de reflexión
que permitan al aspirante al ingreso arribar a la construcción de los conocimientos de textos y,
estrategias lectoras y escritoras.


 


Para el desarrollo de estos contenidos, tendremos en cuenta:


 


Lectura basada en la interacción entre el texto y el lector en función de objetivos. Identificación
de los objetivos de lectura. Utilización de conocimientos previos.


 


Lectura intensiva, lectura extensiva: textos breves y de mediana extensión. Formulación del tema
y búsqueda de información específica.


 


Estrategias cognitivas de comprensión lectora y producción discursiva: predicción, inferencia,
verificación de hipótesis, revisión, corrección, identificación de estructuras textuales,
construcción del significado local y global.


 


Desarrollo de estrategias metacognitivas y autorregulatorias. Empleo de distintos tipos de
preguntas: léxicas, especificativas, comparativas, inclusivas, causales y macroestructurales.
Autocuestionamiento.


 


 


 


CONTENIDOS


 


UNIDAD I


Introducción. Prelectura, lectura y poslectura. Texto y paratexto.


Estrategias macroestructurales. Tema del texto.


 


UNIDAD II







Consignas.


Estrategias inferenciales. Preguntas inferenciales.


 


UNIDAD III


Estrategias microestructurales. Coherencia. Procedimientos gramaticales.


 


UNIDAD IV


Modos de organización del discurso: narración, descripción, argumentación, explicación.
Marcadores y conectores en la argumentación y en la explicación.


Discurso argumentativo: elementos fundamentales. Figuras y procedimientos argumentativos.


Retórica/discursividad de los textos científicos y/o de circulación académica.


Enunciación. Enunciado. Enunciador y enunciatario. Polifonía.


 


UNIDAD V


Discurso literario. Géneros literarios.


Narración: caracterización. Elementos del mundo narrado.


Especies del género narrativo.


 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


Tanto el Parcial y su Recuperatorio como el Examen Final serán instancias solo escritas, que
constarán de actividades prácticas relacionadas con toda la ejercitación que figura en los libros
que se emplean para el estudio y ya enunciadas en la metodología de trabajo. La teoría será
evaluada por medio de consignas con completado de concepto, elección de opciones y
colocación de “verdaderos” y “falsos”.


 


Las pruebas constan de diversos ejercicios, entre los más importantes podemos citar:


-ordenar textos y/o completarlos con marcadores discursivos;


-reconocer y enunciar el tema del texto en general y la tesis en los argumentativos;


-seleccionar opciones correctas;







-aparear palabras con definiciones;


-establecer correspondencia entre conceptos;


-completar espacios en blanco;


-reconocer organizaciones textuales;


-responder preguntas inferenciales;


-establecer las características propias de las diferentes estructuras textuales;


-reconocer elementos constitutivos de textos literarios y no literarios.


 


Condición de los estudiantes


 


● Regulares:


 


Los aspirantes al ingreso deberán aprobar un (1) PARCIAL ESCRITO INTEGRADOR -de
discursos literario y no literario- con un puntaje mínimo de 4 (cuatro) puntos de acuerdo con el
baremo utilizado en la Facultad de Lenguas. El estudiante tendrá la posibilidad de recuperar el
parcial en caso de ausencia o aplazo.


Los estudiantes rendirán un (1) EXAMEN FINAL ESCRITO INTEGRADOR -de discursos
literario y no literario-. Dicho examen deberá ser aprobado con un puntaje mínimo de 4 (cuatro)
puntos de acuerdo con el baremo utilizado en la Facultad de Lenguas.


 


● Promocionales:


 


Para aprobar por promoción esta materia, el estudiante deberá aprobar el PARCIAL ESCRITO,
INTEGRADOR -de discursos literario y no literario- con un puntaje mínimo de 7 (siete) puntos
de acuerdo con el baremo utilizado en la Facultad de Lenguas. En este caso, quedará eximido de
rendir el examen final. Si el estudiante obtuviera 4 (cuatro), 5 (cinco) o 6 (seis) puntos en el
examen parcial (de acuerdo con el baremo utilizado en la Facultad de Lenguas) será considerado
REGULAR. Si obtuviera menos de 4 (cuatro) puntos en el examen parcial (de acuerdo con el
baremo utilizado en la Facultad de Lenguas) tendrá derecho a recuperarlo para obtener la
condición de regular, pero de ningún modo para obtener la promoción del curso, aun si
obtuviera una calificación de 7 (siete) o más puntos (de acuerdo con el baremo utilizado en la
Facultad de Lenguas) en el mismo.


 


● Libres:


 







Aquellos aspirantes al ingreso que no aprobaran o estuvieran ausentes para la evaluación parcial
o su recuperatorio podrán rendir el examen final en calidad de libres. Dicho examen será escrito,
integrador -de discursos literario y no literario- y de dos partes: PRIMERA PARTE: práctica de
Lectocomprensión y escritura; y SEGUNDA PARTE: un tema extra de carácter teórico. Cada
una de ellas será de carácter eliminatorio. Para poder aprobar este examen, en cada una de estas
partes se deberá obtener, por lo menos, un puntaje mínimo de 4 (cuatro) puntos de acuerdo con
el baremo. La nota final resultará del promedio de las dos notas –de cuatro o más- obtenidas en
cada parte.


 


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)
85 a 89% 8 (ocho)
90 a 96% 9 (nueve)
97 a 100% 10 (diez)


 


 


BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA


 


Pérez Moreno, E. y Varela, I. (2018). Taller de Lectura y Escritura. Repositorio Digital de UNC.
Facultad de Lenguas.


 


BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA


 


Calsamiglia Blancafort, H. y Tusón Valls, A. (2008). Las cosas del decir. Manual de análisis del
discurso. Ariel Lingüística.


Pipkin Embón, M. y Reynoso, M. (2010). Prácticas de lectura y escritura académicas.
Comunicarte.


Sánchez Miguel, E. (1997). Los textos expositivos. Estrategias para mejorar su comprensión.







Santillana - Aula XXI.


Wray, D. y Lewis, M. (1997). Aprender a leer y escribir textos de información. Morata.


Zamudio, B. y Atorresi, A. (2000). La explicación. Instituto de Lingüística, Facultad de Filosofía
y Letras, Universidad de Buenos Aires. Eudeba.


Prof. Irma Varela


Coordinadora del Ciclo de Nivelación


Sección Español
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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 de las ciencias de la educación, de las ciencias del lenguaje , de la teoría socio-histórico
cultural y de la psicología cognitiva y priorizan el abordaje de 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 estos saberes toma plena significación en un ámbito de enseñanza específico, la enseñanza
secundaria, atravesado por un entramado complejo de factores políticos, sociales y culturales. De
allí que el conocimiento que se pretende desarrollar en el futuro docente 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 considera aislada de la enseñanza de
otras lenguas y del reconocimiento de los repertorios plurilingües de los y de las estudiantes. En
este sentido, la didáctica del portugués lengua extranjera se apoya en los principios de la
didáctica del plurilingüismo.


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 de la cátedra comprende un abanico de estrategias (estudios de caso,
talleres, prácticas supervisadas, trabajos de campo, residencia pedagógica) que se utilizan en
distintas situaciones 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 profesor reflexivo, con
criterio para tomar decisiones argumentadas y pertinentes a las necesidades y características del
contexto institucional y social y con la clara conciencia del papel que juega la enseñanza de
lenguas en la formación lingüística, en el desarrollo cognitivo y en los procesos de construcción
de la identidad sociocultural de los jóvenes y adolescentes escolarizados.


 


1 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;


 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.


 


2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


 


Al finalizar el curso el/la alumno/a estará en condiciones de:


 


 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;


 


3. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS


 


Unidad 1: El ámbito disciplinar de la didáctica de las lenguas extranjeras y del PLE. Enfoques y
métodos 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. 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 e intercultural en la enseñanza de lenguas. Las competencias
generales y las competencias comunicativas de la lengua. La competencia plurilingüe. La
perspectiva accional en la enseñanza de lenguas. 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 portugués lengua extranjera.
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 observación de clases.


 


Unidad 3: Enseñanza de la comprensión, de la producción y de la interacción en portugués
lengua extranjera.


 


Las prácticas de comprensión. 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







manuales de enseñanza de PLE.


Las prácticas de producción e interacción. 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. Modelo teórico 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 manuales de enseñanza de PLE.


Prácticas de enseñanza. Diseño, puesta en práctica y evaluación 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. Diseño, implementación y evaluación en colaboración de propuestas de
enseñanza para clases de portugués en escuelas secundarias.


 


4. METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


 Lecturas y debates sobre problemáticas específicas de la enseñanza/aprendizaje de PLE a
partir de material bibliográfico impreso y/o digitalizado seleccionado;


 Encuentros con especialistas y profesores experimentados (Conversatorios, Seminarios)


Talleres para el análisis y diseño de material didáctico contextualizado;


 Estudios de caso;


 Demostración crítica de una clase por parte de docentes experimentados;


 Exposición del docente sobre temas específicos;


 Investigación personal sobre determinados temas y exposición frente al grupo clase;


 Elaboración de planes de clase en modalidad individual y colaborativa;


 Asistencia a talleres , conferencias y jornadas de formación pedagógica


 Trabajos de campo: Observaciones de clases (directas e indirectas) en instituciones de
enseñanza secundaria en base a registros categoriales; entrevistas.


 Prácticas de enseñanza en instituciones de enseñanza secundaria.







 


Modalidad de trabajo en el aula virtual


El aula virtual es un espacio de trabajo y de comunicación central para el desarrollo del
programa de la cátedra.


 


Las actividades en el aula Moodle contemplan:


 La participación en foros de discusión


 La entrega y socialización de producciones individuales y/o grupales,


 La publicación de materiales para profundizar o enriquecer un tema del programa,


 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.


 El desarrollo de producciones colaborativas


 la resolución de cuestionarios


 


Consultas


El profesor Titular, Asistente o Adscripto, este último si hubiere, ofrecerán encuentros de
consultas personalizadas para orientar las tareas de planificación de clases y/o elaboración de
trabajos prácticos.


 


 


5. MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


Según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16


 


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 alumno promocional o regular la aprobación de las
Observaciones de Clases y Prácticas de Enseñanza. No se contempla la figura de alumno 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 Vigotsky. 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 los alumnos
integrarán conocimientos estudiados.


 


Alumnos promocionales


Los alumnos promocionales deberán:


 cumplir con el 80 % de asistencia a las clases dictadas.


 obtener un promedio general no inferior a 7 (siete) puntos. La nota final de promoción será el
promedio que se obtenga de sumar las notas de los parciales más el promedio de los Trabajos
Prácticos.


 aprobar 2 (dos) evaluaciones parciales escritas individuales y 5 (cinco) trabajos prácticos
individuales o grupales, orales o escritos. Se prevé una instancia de recuperación de evaluaciones
parciales por inasistencia, por aplazo o para elevar el promedio general. Se podrán recuperar dos
trabajos prácticos por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general.


 realizar 10 (diez) observaciones de clases y elaborar informes escritos.


 cumplimentar con las tareas propuestas en el espacio virtual Moodle.


 realizar 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.


 Realizar un informe de balance final.


 


- Si el alumno no aprueba 2 (dos )prácticas de clases por dificultades en el manejo de la lengua
extranjera perderá su condición de alumno promocional.


- Si 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, inasistencias no debidamente
justificadas, llegadas tardes al dictado de las prácticas, no presentación del plan de clases en
tiempo y forma; perderá su condición de alumno promocional.


 


 


Alumnos regulares







Los alumnos regulares deberán:


 aprobar 2 (dos) evaluaciones parciales con una nota mínima de 4 (cuatro) cada una. Se prevé
una sola instancia de recuperación por ausencia o aplazo.


 realizar 10 (diez) observaciones de clases y elaborar informes escritos.


 realizar 10 (diez) prácticas de clase en cursos de portugués de Enseñanza Secundaria. Cada
práctica deberá aprobarse con una nota mínima de 7 (siete). El estudiante podrá recuperar 2 (dos)
prácticas de clase por ausencia o por aplazo. Se ofrecerán clases de consultas para orientar la
tarea de planificación de clases.


 realizar un examen final escrito y oral que deberá aprobarse con una nota mínima de 4
(cuatro).


Realizar un informe de balance final.


 


- Si el alumno no aprueba 2 (dos) prácticas de clases por dificultades en el manejo de la lengua
extranjera perderá su condición de alumno regular.


- Si 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, inasistencias no debidamente
justificadas, llegadas tardes al dictado de las prácticas, no presentación del plan de clases en
tiempo y forma; perderá su condición de alumno 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 alumno deberá entregar el plan de clases para su evaluación y aprobación hasta 3 días
hábiles antes de la fecha de la práctica establecida.


 El plan de clases deberá estar aprobado por la profesora de la cátedra Adjunto y/o Asistente
antes de la práctica;


 Se ofrecerá a los alumnos consultas presenciales y en línea para orientación en la elaboración
del plan de clases. Las consultas estarán a cargo del profesor Adjunto, Asistente y/o Adscripto,
este último si hubiere.


Criterios para la aprobación de planes de clases:


 Presentación del plan de clases en tiempo y forma


 Formulación correcta y clara de objetivos, contenidos y consignas de actividades


 Coherencia entre objetivos, contenidos y actividades propuestas


 Selección de actividades adecuadas grupo-clase y a los objetivos de la clase


 Uso adecuado del tiempo de la clase


 Selección y uso adecuados de recursos auxiliares


Claridad en la redacción del plan de clases


 Manejo de la lengua extranjera


 


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


 


Dando continuidad a la formación inicial en el ámbito de la didáctica del portugués lengua
extranjera (PLE), esta propuesta se propone profundizar y ampliar los conocimientos teórico-
metodológicos, el desarrollo de capacidades y habilidades pedagógicas y estimular 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-
aprendizaje del PLE en contextos específicos: profesionales en formación en diversos ámbitos
disciplinares (turismo, arte, ciencias sociales, etc.) y con propósitos específicos de Nivel
Superior (universitario y no universitario) y la intervención en dichos ámbitos. Las
características de estos públicos, las prácticas discursivas que circulan en los ámbitos estudiados,
el rol de las tecnologías y las implicancias de estos factores en la programación de la enseñanza
del PLE y en la evaluación de los aprendizajes constituyen aspectos fundamentales de esta
propuesta programática.


Un tema de relevancia en esta área curricular es la integración de las tecnologías de la
información y comunicación (TIC) en la enseñanza-aprendizaje del PLE como recurso
pedagógico de clases presenciales y como entorno de aprendizaje en la enseñanza a distancia. La
inclusión de las TIC conforma un eje de reflexión de carácter teórico y práctico sobre la base de
los aportes de la tecnología educativa y de los enfoques pedagógicos orientados a la acción.


La promoción de la reflexión sobre y en la práctica incluyen tareas de observación, análisis,
interpretación e intervención de los procesos situados e interrelacionados de la enseñanza y
aprendizaje del PLE en los ámbitos seleccionados. Se espera que las estrategias formativas
contribuyan a la formación de un/a profesor/a autónomo/a, con criterio para tomar decisiones
pertinentes a las necesidades y características del contexto de intervención, con capacidad para
trabajar en equipo, sensible a la realidad sociolingüística en la actúa y con un fuerte compromiso
ético y político.


 


1. OBJETIVOS GENERALES


 


- profundizar y ampliar las reflexiones sobre problemáticas vinculadas al proceso de enseñanza-
aprendizaje del portugués lengua extranjera;


- 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;


- identificar la evaluación como herramienta que permite comprender y aportar al proceso de







aprendizaje de la lengua extranjera;


- 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;


-


 


3- OBJETIVOS ESPECÍFICOS


 


Al finalizar el curso el alumno estará en condiciones de:


- organizar y planificar la enseñanza del portugués lengua extranjera (PLE) para públicos de
ámbitos disciplinares 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 y funciones de los recursos tecnológicos;


- 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 a distancia


- 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 de idiomas con fines específicos. 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 PLE en el Nivel Superior. 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 PLE en el Nivel Superior.


Prácticas de enseñanza. Participación en clases y en proyectos pedagógicos para la enseñanza del
PLE con fines específicos.


 


Unidad 2: La evaluación de los aprendizajes en portugués lengua extranjera


 


Evaluación: concepto y características. Tipos de evaluación. La evaluación de la comprensión y
de la producción en PLE. Descriptores y niveles de desempeño en PLE. Técnicas e instrumentos
de evaluación.


Las certificaciones en portugués lengua extranjera. El caso del examen CELPE-Bras:
características, estrategias e instrumentos de evaluación de desempeño de PLE.


Trabajo de campo. Concepciones y prácticas de evaluación en cursos de PLE. Entrevistas.
Prácticas de enseñanza: Gestión de clases y diseño de dispositivos de evaluación del
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 TIC en la
enseñanza de lenguas. Aproximaciones teóricas y metodológicas para el uso de las TIC en clase
de PLE. El Modelo TPACK.


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 para la enseñanza del
PLE mediadas por tecnologías.


 







Unidad 4: Entornos virtuales de enseñanza - aprendizaje


La educación a distancia. Conceptos y características. Rol tutorial docente en la gestión de
entornos virtuales.


Dispositivos y modos de funcionamiento de la enseñanza de lenguas y la formación docente a
distancia. El uso de redes y plataformas.Moocs y tándem.


 


 


5. METODOLOGIA DE TRABAJO


- Lecturas y debates sobre problemáticas específicas de la enseñanza/aprendizaje de PLE a partir
de material de estudio (impreso y/o digitalizado) seleccionado;


- Talleres para el análisis y diseño de material didáctico contextualizado;


- Estudios de caso;


- Exposición del docente sobre temas específicos;


- Investigación personal sobre determinados temas y exposición frente al grupo clase;


- Elaboración de planes de clase en modalidad individual y colaborativa;


- Asistencia a charlas, conferencias y jornadas de formación pedagógica;


- Observaciones de clases (directas e indirectas) en instituciones de enseñanza secundaria del
Ciclo Orientado, en cursos del Departamento de Idiomas con Fines Académicos (DIFA), en
cursos de portugués de nivel Superior no universitario y en cursos del Departamento de
Aplicación de la Facultad de Lenguas;


- Prácticas de enseñanza en nivel superior. Escuela de Turismo y Departamento de Idiomas con
Fines Académicos (DIFA) y en cursos del Departamento de Aplicación de la Facultad de
Lenguas.


Modalidad de trabajo en el aula virtual


Además de las clases presenciales, el aula virtual se constituye en un espacio de trabajo y de
comunicación central para el desarrollo del programa de la cátedra.


 


Las actividades en el aula Moodle contemplan:


 La participación en foros de discusión


 La entrega y socialización de producciones individuales y/o grupales,







La publicación de materiales para profundizar o enriquecer un tema del programa,


 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.


 El desarrollo de producciones colaborativas


 La resolución de cuestionarios


 


6. MODALIDAD DE EVALUACIÓN


Según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16


Nota: Dado que en el plan de estudios de la Sección Portugués, a diferencia de los otros idiomas,
la Didáctica Especial II se dicta con extensión a la Observación y las Prácticas de Enseñanza II,
será requisito indispensable para alcanzar la condición de alumno promocional o regular la
aprobación de las Observaciones de Clases y Prácticas de Enseñanza. No se contempla la figura
de alumno 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 Vigotsky. 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 en grado de complejidad creciente 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 relatos de experiencias y sensaciones vivenciadas durante el cursado.


- La evaluación de integración o de recapitulación. En las evaluaciones parciales los alumnos
integrarán conocimientos estudiados.


 


Alumnos promocionales


Los alumnos promocionales deberán:


 cumplir con el 80 % de asistencia a las clases dictadas.


obtener un promedio general no inferior a 7 (siete) puntos. La nota final de promoción será el
promedio que se obtenga de sumar las notas de los parciales más el promedio de los Trabajos
Prácticos.


 aprobar 2 (dos) evaluaciones parciales escritas individuales y 5 (cinco) trabajos prácticos
individuales o grupales, orales o escritos (a definir). Se prevé una instancia de recuperación de







evaluaciones parciales por inasistencia, por aplazo o para elevar el promedio general. Se podrán
recuperar dos trabajos prácticos por ausencia , aplazo o para elevar el promedio general.


 realizar 10 (diez) observaciones de clases la entrega de un informe escrito.


 cumplimentar con las tareas obligatorias propuestas en la plataforma Moodle.


 realizar 10 (diez) prácticas de clase en cursos de portugués del Departamento Cultural de la
Facultad de Lenguas y/o en ámbitos de enseñanza del portugués con fines específicos del Nivel
Superior. Cada práctica deberá aprobarse con una nota mínima de 7 (siete). El estudiante podrá
recuperar 2 (dos) prácticas de clase por ausencia o por aplazo. Se ofrecerán clases de consultas
personalizadas para orientar la tarea de planificación de clases.


 Realizar un informe de balance final.


 


Nota:


- Si el alumno no aprueba 2 (dos) prácticas de clases por dificultades en el manejo de la lengua
extranjera perderá su condición de alumno promocional.


- Si el alumno no aprueba 3 (tres) prácticas de clase por serias dificultades en la transferencia de
conceptos y principios didácticos en la planificación y/o gestión de la clase, inasistencias no
debidamente justificadas, llegadas tardes al dictado de las prácticas, no presentación del plan de
clases en tiempo y forma; perderá su condición de alumno promocional.


 


Alumnos regulares


Los alumnos regulares deberán:


 aprobar 2 (dos) evaluaciones parciales con una nota mínima de 4 (cuatro) cada una. Se prevé
una sola instancia de recuperación por ausencia o aplazo.


 realizar 10 (diez) observaciones de clases y la entrega de un informe escrito.


realizar 10 (diez) prácticas de clase en cursos de portugués del Departamento Cultural de la
Facultad de Lenguas y/o en ámbitos de enseñanza del portugués con fines específicos del Nivel
Superior. Cada práctica deberá aprobarse con una nota mínima de 7 (siete). El estudiante podrá
recuperar 2 (dos) prácticas de clase por ausencia o por aplazo. Se ofrecerán clases de consultas
personalizadas para orientar la tarea de planificación de clases.


 realizar un examen final que deberá aprobarse con una nota mínima de 4 (cuatro). El examen
consistirá en la presentación de una secuencia didáctica contextualizada de elaboración propia
ante el tribunal y preguntas sobre contenidos abordados durante el ciclo lectivo. La secuencia
didáctica deberá presentar los siguientes componentes: fundamentación, objetivos, contenidos,
secuencia de actividades y evaluación.


 Realizar un informe de balance final.


 


Nota:







- Si el alumno no aprueba 2 (dos) prácticas de clases por dificultades en el manejo de la lengua
extranjera perderá su condición de alumno regular.


- Si el alumno no aprueba 3 (tres) prácticas de clase por serias dificultades en la transferencia de
conceptos y principios didácticos en la planificación y/o gestión de la clase, inasistencias no
debidamente justificadas, llegadas tardes al dictado de las prácticas, no presentación del plan de
clases en tiempo y forma; perderá su condición de alumno regular


 


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 de la profesora;


 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;


 Buen manejo 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/La alumno/a deberá presentar el plan de clases para su consideración y aprobación al
menos 4 días hábiles antes de la fecha de la práctica establecida;


 El plan de clases de cada practicante debe estar aprobado por la profesora de la cátedra a
cargo antes de la clase caso contrario no podrá realizarse la práctica correspondiente;


 Se ofrecerá a los/las alumnos/as 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
del Adscripto/a, si hubiere.


 


Criterios para la aprobación de planes de clases:


 Presentación del plan de clases en tiempo y forma


 Formulación correcta de objetivos, contenidos y consignas de actividades


 Coherencia entre objetivos, contenidos y actividades propuestas


 Selección de actividades adecuadas grupo-clase y a los objetivos de la clase


 Uso adecuado del tiempo de la clase


Selección y uso adecuados de recursos auxiliares







 Claridad en la redacción del plan de clases


 Manejo de la lengua extranjera


 


 


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







 


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 (2010),
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 (2010), 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; Koeppel
(2010), 2.2.3; 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
(2010), 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


Enfoques en la enseñanza: deductivo e
inductivo. Tipos de reglas
gramaticales.


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
(2010), 5; Tönshoff (1995); Bohn
(1996 en Henrici / Riemer, Hg.),
3.2; Häussermann / Piepho (1996),
4; Funk / Koenig (1991);
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
(2010), 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 (2010),
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
(2010), 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 (2010), 6.1 (p.
219-220); 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 (2010), 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 (2010), 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 (2010), 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 (2010), 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.


Bibliografía obligatoria: Eßer
(2003); Bohn (1996 in Henrici
/ Riemer Hg.), 2.4; Storch
(1999), 9.4.2.


Bibliografía recomendada:
Koeppel (2010), 8; Storch







Técnicas de corrección de la producción
escrita. (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.
Medios audiovisuales.


Bibliografía obligatoria: Brash / Pfeil
(2017), S. 10-15; Koeppel (2010),
10.3.3; Decke-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 (según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16)


 


1. Alumnos promocionales (Res. HCS 245/96)


 80% 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.


 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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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA DIDÁCTICA ESPECIAL I - SECCIÓN INGLES - CL 2023-2024


 


Asignatura: DIDÁCTICA ESPECIAL I


Cátedra: AB y CD


Profesor: Titular: Dr. Mario López Barrios


Adjunto: Mgtr. María Gimena San Martín


Asistente: Prof. Sofía Boldrini


Sección: Inglés


Carrera/s: PROFESORADO


Curso: 4º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades:


Materias regularizadas: Lengua Inglesa III, Didáctica General


Materias aprobadas: Lengua Inglesa II


 


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: Gower, Phillips &
Walters (1995), 2.


1. Formas de organización de la clase. 


Bibliografía obligatoria: Harmer (2017), ch.
10; Brown & Lee (2015), ch. 14, pp. 291-293.


Bibliografía recomendada: Gower, Phillips &







 Walters (1995), 2, Nunan & Lamb (1996), 4,
5. Hedge (2000), 2. Scrivener (2005), ch. 5.;
Edge & Garton (2009), ch. 6


1. Formas de promover la interacción en la
clase. Técnicas de formulación de
pregunta. Instrucciones.


Bibliografía obligatoria: Gabrielatos (1997).
Brown & Lee (2015), ch. 13. Scrivener
(2005), ch. 5, pp. 86-108.


Bibliografía recomendada: Thompson (1997).
Harmer (2001), 4 y 5. Gower, Phillips &
Walters (1995), 2. 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 & Lee
(2015), 19. 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 & Lee (2015), 19. Gower, Phillips
&Walters (1995), 6, Sec 2. Lewis & Hill (1992),
9. Thornbury (2002)


1. 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., Lewis & Hill (1992), 6.


1. 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 & Lee (2015), 15. 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 & Lee (2015), 16. Hadfield &
Hadfield (1999b). Ur (1996), Module 9,
Module 17. 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. Tendencias actuales.
TIC aplicadas a la enseñanza de lengua
extranjera. Modelo SAMR.


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,.
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


Bibliografía obligatoria: Harmer (2017), 22.
Harris & McCann (1994), ch. 1. Brown
(2004), ch 1 & 10. 


Bibliografía recomendada: Harris & McCann
(1994), ch. 3; Edge & Garton (2009), ch. 10.







evaluación


 


Brown & Lee (2015), 20 y 21. 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: según Res.
HCD 221/16 y Res. HCS 662/16
 


1. Alumnos promocionales


80% de asistencia a clases teóricas y prácticas (las clases prácticas solo se dictan en el primer
cuatrimestre)
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 por ausencia, aplazo o para elevar el promedio
general
Promedio de parciales y prácticos: 7 puntos (mínimo).


 


1. 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.
Examen final integrador oral o escrito a criterio de la cátedra, dependiendo del número de alumnos
inscriptos a examen (ver criterios de evaluación)


 


1. Alumnos 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 alumno 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 alumnas y los alumnos.
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 alumnos deben demostrar:


su conocimiento de los conceptos teóricos
capacidad de relacionar la teoría con lo que ha observado en clases
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
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


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


 


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 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.


 


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:


- 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.


 


 


Unidad 5:


- Las nuevas tecnologías y la enseñanza de la lengua extranjera. Tecnología y didáctica de las
lenguas: Teorías y recursos. Las Tic y el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje lingüístico.
El juego en red: ambiente para aprender en modo autónomo. Red y juego para aprender el
estudio de distintas disciplinas. Un nuevo concepto de aula: su rol para la adquisición de la
lengua. Aplicaciones informáticas para desarrollar actividades didácticas.


 







 


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.


 


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 respeta lo dispuesto por las resoluciones y reglamentaciones
vigentes (Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16). Regímenes especiales de cursado para







estudiantes trabajadores y con personas a cargo. Res. 474/14, HCD. Licencias estudiantiles: Res.
33/08 HCD y Ordenanza 06/07 HCS.


A continuación, se enumeran los requisitos para aprobar la asignatura según los siguientes
sistemas de cursado:


 


Promoción sin examen final:


- asistencia como mínimo al 80% de las clases dictadas.


- aprobación de dos (2) parciales (orales o escritos, a criterio de la cátedra) de los cuales se
podrá recuperar uno de ellos por inasistencia, aplazo o para elevar el promedio.


- aprobación de cuatro (4) trabajos teórico-prácticos. El alumno/a podrá recuperar uno de ellos
por ausencia o aplazo o para elevar el promedio.


- promedio general no inferior a siete (7) puntos, debiendo dicho promedio ser número entero y
no una fracción inferior a éste. El promedio de promoción se obtendrá de la suma de notas de
parciales y el promedio de prácticos dividido por el número total.


 


Regularidad:


- aprobación de dos parciales escritos (orales o escritos, a criterio de la cátedra).


- posibilidad de recuperar uno de ellos por ausencia o aplazo. La nota de dichos parciales no
podrá ser inferior a cuatro (4).


- aprobación de un examen final escrito y oral ante Tribunal que versará sobre los contenidos
desarrollados del programa correspondiente al año lectivo en el que se obtuvo la regularidad.
(Res. HCS Nº 546/11).


 


Examen libre:


- presentación de una monografía de una extensión de diez (10) páginas sobre un tema del
programa y deberá ser entregada treinta (30) días corridos, dentro del año lectivo, antes de la
fecha de exámenes en que el alumno/a se presentará a rendir. La extensión del trabajo no
incluye bibliografía. No se aceptarán trabajos que no respeten los plazos establecidos. La
aprobación de la monografía es condición para acceder a la instancia de examen en condición de
alumno/a libre. El trabajo presentado y aprobado 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. El alumno/a deberá poner a disposición del profesor titular de cátedra en los plazos
citados ut supra, una versión electrónica y una impresa del trabajo monográfico.


 


Estudiantes internacionales:


- asistencia como mínimo al 80% de 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 para elevar el
promedio general. La calificación obtenida reemplazará la nota de la evaluación recuperada.


- promedio general no inferior a siete (7) puntos, debiendo dicho promedio ser número entero y
no una fracción inferior a éste. El promedio de promoción se obtendrá de la suma de notas de
parciales y el promedio de prácticos dividido por el número total.


 


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.
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1- FUNDAMENTACIÓN


La formación docente inicial, según lo establecido por la Ley de Educación Nacional (artículo
71) tiene la finalidad de preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los
conocimientos Y' valores necesarios para la formación integral de las personas, el desarrollo
nacional y la construcción de una sociedad más justa, y promueve la construcción de una
identidad docente basada en la autonomía profesional, el vínculo con las culturas y las sociedades
contemporáneas, el trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad y la confianza en las
posibilidades de aprendizaje de sus alumnos.


De acuerdo con estos lineamientos, la propuesta de Didáctica General se orienta a contribuirá 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; 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, -núcleo de los 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 a 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.


Autobiografia escolar, representaciones acerca de docente, alumno, escuela, enseñanza. La







perspectiva etnográfica. Instrumentos para mirar instituciones educativas.


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.


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.


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), e021. 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). Impedir que el mundo se deshaga. En Larrosa, J., Rechia,


K. y Cubas, J. (eds.) (2020). Elogio del profesor, Buenos Aires: Miño y Dávila.


Víveres,


Larrosa, J. (2020). El profesor artesano: Materiales para conversar sobre el oficio. Buenos Aires,
Noveduc.


Maggio, M. (2022). Híbrida. Enseñar en la Universidad que no vimos venir. Buenos Aires, Tilde
Editora. (Cap. El mundo; Diseño; El campo).


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.


Bibliografia 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: 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. Las
nuevas ecologías del aprendizaje.


 


Bibliografía Obligatoria


Coll, C. (2013). El curriculum escolar en la nueva ecología del aprendizaje. En Aula de
Innovación Educativa 219, febrero. (pp. 31-36).


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.


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


Valverde Berrocoso, J. , Garrido Arroyo, Ma C. y Fernández Sánchez, R.(2010). Enseñar y
aprender con tecnologías: un modelo teórico para las buenas prácticas educativas con TIC. En De
Pablos Pons, J. (Coord.) Buenas prácticas de enseñanza con TIC [monográfico en línea]. Revista
Electrónica Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información.Vol. I
I, no I. Universidad de Salamanca, pp. 203-229. htt traba•o/index. h
/revistatesi/article/view/5840/5866


 


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: La programación didáctica


Planificar la enseñanza. 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. Decisiones en torno a la
metodología, la organización, los materiales curriculares y los recursos didácticos. Estrategias
didácticas. El discurso en el aula. Los entonos virtuales y la las TIC en la conformación de
escenarios de aprendizaje. La construcción de la autoridad.


El profesor como profesional reflexivo. Competencias para la enseñanza.


 


Bibliografía Obligatoria


Gutiérrez Quintana, E. (2007). Enseñar español desde un enfoque funcional. Madrid. Arco
Libros. (Cap 3- Los tipos de programaciones.)


Falsafi, L.; Coll, C. y Valdés, A. (2010). Buenos estudiantes y aprendices competentes: La
identidad de aprendiz como herramienta para la política y práctica educativa. Congreso
Iberoamericano de Educación. Metas Educativas 2012. Buenos Aires.


Davini C. (2008). Métodos de enseñanza. Buenos Aires. Editorial Santillana


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 VIII).


Woodward, T. (2014). Planificación de clases y cursos. Madrid, Edinumen. (Introducción, cap. l ,
7 y 8).


Documentos


Diseño Curricular de la provincia de Córdoba para la Educación Secundaria.
http://www.fundses.or2.ar/archi/programas/cicIodebate/CORDOBA%20%20Diseno%20curricular
%20de%20Educacion%20Secundaria.pdf.


Res.CFE 188-12. Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016.


 


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: 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.


 


Bibliografia obligatoria


Anijovich, R. y Capletti, G. (2022). 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).


Mankowsky, L. (2011). La Palabra de Maestro. Evaluación informal en la interacción de la clase.
Buenos Aires, paidós. (Cap I)


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.


Burbules, N., y Callister, T. (2001). Educación: riesgos y promesas de las nuevas tecnologías de
la información. Barcelona: Garnica.


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


 


 


5. Metodología


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.


 







6. Modalidades de evaluación


 


RÉGIMEN DE CURSADO: Promocional, regular, libre. Se aconsejará cursar la asignatura como
alumno promocional o regular. La evaluación será permanente y continua.


Los alumnos promocionales, conforme a Resolución 245/96 del HCS, deberán: asistir al menos
al 80% de clases teórico-prácticas, 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
recuperarlos por razones de ausencia o aplazo) y el examen final oral.


Existe la posibilidad de alumno libre, teniendo en cuenta las disposiciones del Art. 19 de la


Res. 70/11 del HCD aprobada por la 546/11 del HCS, con las modificaciones específicas de la
Resolución HCD 212/14. La presentación de la monografía se hará 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 el tema del trabajo monográfico.


 


7. Criterios de evaluación


La evaluación, será permanente y con función formativa, llevándose un Registro Acumulativo 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.


 


 







8. Cronograma


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
adecuaran al calendario académico vigente.


 


TRABAJOS PRÁCTICOS


Segunda semana de mayo


Tercera semana de junio


Primera semana de septiembre


Primera semana de octubre


Recuperatorio: última semana de octubre


 


PARCIALES


Última semana de junio


Tercera semana de octubre


Recuperatorio: ultima semana de octubre
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Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA Didáctica General - SECCIÓN Inglés - CL 2023-2024


 


Asignatura: DIDÁCTICA GENERAL


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Mgtr. María Gimena San Martín


Adjunto: --


Asistente: Mgtr. Paula Faletti


Sección: INGLÉS


Carrera/s: PROFESORADO


Curso: 3º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades:


Materias regularizadas: Lengua Inglesa II y Filosofía de la Educación y Pedagogía General


Materias aprobadas: Lengua Inglesa I


 


 


 







 


 


 


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 área de formación docente. Esta materia tiene como propósito brindar a los/las
docentes en formación los fundamentos teórico-pedagógicos que sustentan los procesos de enseñanza y de
aprendizaje de una lengua-cultura extranjera (LCE) y fomentar la construcción de herramientas teórico-
prácticas a partir de las cuales enfrentar su futura tarea educativa, tomar decisiones informadas y adoptar una
posición crítico-reflexiva.


 


La asignatura se organiza en torno a cuatro ejes principales: el aprendizaje, la enseñanza, los educandos y los
docentes. Se propone comenzar a partir de la indagación y la reflexión sobre qué significa y qué implica ser
docente de una lengua-cultura extranjera en el contexto socio-histórico en el que se encuentran inmersos los
docentes en formación con el objetivo de comenzar a pensar, definir y construir su identidad docente. En
segundo lugar, se plantea un abordaje integrado y espiralado que permita a nuestros/as futuros/as docentes, por
un lado, comprender las bases lingüísticas, psicolingüísticas y sociolingüísticas del aprendizaje y considerar los
aportes de los diferentes métodos, enfoques y perspectivas para la enseñanza de inglés, y por otro lado,
reflexionar sobre los factores individuales de cada educando que inciden tanto en el aprendizaje como en la
enseñanza. También se incentivará a los/as docentes en formación a retomar estos principios como así también
aquellos adquiridos en otras asignaturas del área con el fin de analizarlos en pos de la toma de decisiones
curriculares a la luz de lo establecido por diferentes marcos contextuales como los Núcleos de Aprendizaje
Prioritarios (NAP) para Lenguas Extranjeras establecidos por la Ley de Educación Nacional 26.206, el diseño
curricular de la provincia de Córdoba y el Proyecto de mejora para la formación inicial de profesores para el
nivel secundario – área: lenguas extranjeras. 


 


            En esta asignatura, se concibe a la formación docente (“teacher learning”) (Freeman y Richards, 1996)
desde una perspectiva ecléctica ya que acordamos con Richards y Farrell (2005) en la importancia del
desarrollo de los docentes en formación a partir de diferentes teorías educativas. En consecuencia, y en línea
con estos autores, se propondrán a los/as futuros/as docentes experiencias de aprendizaje que fomenten su
formación como un proceso cognitivo, una construcción personal y una práctica reflexiva. Para ello, se
incentivará la exploración de las propias creencias y procesos mentales, la participación activa en la
construcción, restructuración y reorganización del conocimiento y la indagación crítica de su proceso de
aprendizaje y sus prácticas a partir de sus experiencias educativas como aprendientes y/o docentes. Además, se
estimulará la teorización de la práctica como actividad intelectual fundamental del proceso de formación
docente ya que estamos de acuerdo con Alexander (1986, p. 145, citado en Kumaradivelu, 2003, p. 20) en
cuanto a la importancia del desarrollo del pensamiento crítico por sobre la amplitud de los conocimientos
conceptuales.


 


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.
Ser conscientes de la 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.
Comprendan el anclaje teórico-pedagógico del proceso de aprendizaje de una LCE desde diferentes
teorías para poder tomar decisiones informadas acordes.
Reconozcan diferentes dimensiones del proceso de enseñanza de una LCE según diferentes métodos,
enfoques y perspectivas, y analicen crítica y reflexivamente los aportes de cada uno.
Establezcan y fundamenten relaciones entre teorías de aprendizaje y métodos / enfoques de enseñanza.
Comprendan la dimensión intercultural como parte del aprendizaje y la enseñanza de una LCE.
Reflexionen sobre su propio proceso de aprendizaje y analicen sus propias teorías.
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.
Conozcan los diferentes contextos de enseñanza de una LCE y los marcos curriculares / contextuales
que la regulan. 


 


CONTENIDOS


Unidad 1: La enseñanza, los docentes y la formación docente inicial.  


Contenidos conceptuales Bibliografía


Conceptualizaciones de la enseñanza. Roles
docentes. El aula como espacio pedagógico y social.
La dimensión política de la enseñanza de lenguas.


 


Kumaravadivelu (2003). (Cap. 1)


Hall (2011) (Cap. 3)


Larsen-Freeman & Anderson (2011).
(Cap. 12) 


 


La formación inicial. Aprender a enseñar una
Lengua-Cultura Extranjera (LCE). Construcción de
la identidad docente.


Brown & Lee (2015) (Cap. 22, pp. 569-
570)


Richards & Farrell (2005). (Cap. 2)


Proyecto de mejora para la formación inicial de
profesores para el nivel secundario – Lenguas







 Extranjeras.


 


 


Unidad 2: El aprendizaje de una LCE y sus implicancias para la enseñanza


Contenidos conceptuales Bibliografía


Teorías de aprendizaje y sus implicancias
pedagógicas. Roles en la clase.


Perspectiva conductista y neo-conductista. 


Perspectiva innatista.


Perspectiva cognitiva / constructivista


Perspectiva socio-cultural


Perspectiva humanista


 


 


Pritchard (2009). (Cap. 2 y 3)  


Lightbown & Spada (2013). (Cap. 1, pp.20-22;
Cap. 4, pp. 106-107)  


Mitchell, Myles, & Marsden (2013). (Cap. 2,
pp. 27-46; Cap. 8, pp. 220-224)


Schunk (2011) (Cap 5. pp. 163-168, 171-174,
217-226; Cap 10. pp. 457-459)


Brown (2007) (Cap. 4 pp. 97-98)


Salkind (2007, pp. 110-111 y 633-638)


Harmer (2017) (Cap. 6, pp. 112-120)


 


El desarrollo de la interlengua y el análisis de
errores.


 


Brown (2007). (Cap. 9)


Mitchell, Myles, & Marsden (2013).
(Cap. 2, pp. 35-36).


 


 


Unidad 3: Los educandos. Implicancias para la enseñanza    


Contenidos conceptuales Bibliografía
Edad:


Cook (2008). (Cap. 8, pp. 147-150)


Schrun & Glisan (2010). (Cap. 4, pág 108-
112)


Singleton & Ryan (2004)


Wood Bowden, Sanz, & Stafford (2005).


Motivación:


Harmer (2017) (Cap. 5, pp. 89-94)


Helale, San Martín, & Villanueva de Debat
(2012).







Diferencias individuales de los educandos y sus
implicancias pedagógicas: edad; motivación;
estilos de aprendizaje; estrategias de aprendizaje.  


Horwitz (2013). (Cap. 1, pp. 8-10)


Lightbown & Spada (2013, pp. 87-90)


Estilos de aprendizaje:


Cohen, Oxford & Chi (2001)


Horwitz (2013). (Cap. 1, pp. 13-14)


Oxford (2003)


Pritchard (2009). (Cap. 5)


Estrategies de aprendizaje:


Horwitz (2013). (Cap. 1, pp. 16-18)


Oxford (2003)


 


 


Unidad 4: La enseñanza de una LCE  


Contenidos conceptuales Bibliografía


Marcos contextuales para la enseñanza de LCE


NAP Lenguas Extranjeras.


Diseño curricular de la provincia de Córdoba.


Contextos institucionales


Harmer (2017) (Cap. 5, pp. 94-97)


Diseño curricular del CB


NAP


Brown & Lee (2015) (Cap. 8, pp. 170-173)


 


Métodos y enfoques de enseñanza de LCE y sus
implicancias pedagógicas: enfoque comunicativo
(CLT) y aprendizaje integrado de contenido y
lenguas extranjeras (CLIL). La competencia
intercultural. El post-método y sus implicancias


Larsen-Freeman & Anderson (2011).
(Cap. 9) 


Richards (2006).


Banegas (2016; 2020).


Coyle et al (2010) (Cap 3 & 4)


Byram, Gribkova, & Starkey (2012).


Cetinavci (2012).


Lauría, Helale, & San Martín (2011).


Kumaravadivelu (2003). (Cap. 2)


Hall (2011). (Cap. 5)


 







La enseñanza y el curriculum


 
Brown & Lee (2015) (Cap. 9)


 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


Desde una perspectiva socio-constructivista, la cátedra fomentará una metodología de trabajo centrada en el
alumno, 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. Se llevarán a cabo:


 


Presentación y discusión de temas teórico-prácticos en las clases presenciales y en el aula virtual en
modalidad asincrónica a través de diferentes mediaciones.
Análisis de videos sobre diferentes conceptos tratados en clase.
Análisis de materiales didácticos y aplicación de los marcos teóricos.
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. Alumnos 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 (ver criterios de evaluación). 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. Alumnos regulares


Aprobación de dos exámenes parciales (ver criterios de evaluación). 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 alumnos
inscriptos a examen (ver criterios de evaluación)


 


3. Alumnos 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. El alumno tendrá
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 alumno
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 instancias de carácter eliminatorio. (ver criterios de
evaluación)


 


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:


 


Uso correcto y apropiado de la lengua extranjera.
Incorporación y utilización adecuadas del metalenguaje.
Conocimiento de los conceptos teóricos desarrollados en clase.
Sólida fundamentación de las actividades prácticas a partir de principios teóricos.
Capacidad de relacionar los marcos conceptuales con lo observado en clase.
Capacidad de análisis, síntesis, transferencia e integración.
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA ELEMENTOS DEL DERECHO APLICADOS A LA TRADUCCIÓN -
SECCIÓN COMÚN . CL 2023-2024


 


Asignatura: ELEMENTOS DEL DERECHO APLICADOS A LA TRADUCCIÓN


Cátedra: Única


Profesor Titular: D’ALESSANDRO, Alejandra


Asistentes: AGLIOZZO, María Paula y MOSCONI, Carolina


Sección: Común


Carrera: TRADUCTORADO


Curso: 3º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: No posee         


 


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 comparado. Al finalizar el cursado
de la asignatura se espera que el estudiante haya adquirido herramientas de conocimiento e
investigación en relación con la cultura jurídica propia y extranjera que lo capaciten y prepraren
para el cursado de la asignatura Traducción Jurídica y Traducción Comercial en los distintos
idiomas.


 


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. Concepto
y clasificación de las normas jurídicas y su distinción con otro tipo de normas. El sistema
jurídico argentino. La Constitución Nacional y la organización del Estado. Las fuentes del
derecho.


Relaciones entre derecho y lenguaje. Las características del lenguaje jurídico en español. Las
funciones del lenguaje en los textos jurídicos.


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. Proveer equivalentes funcionales de las denominaciones de los distintos
órganos jurídicos según la lengua de trabajo.


 


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. El traductor como fedatario. El rol del traductor
como perito y auxiliar de la justicia.


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


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: mediados de septiembre


-Cuarto Trabajo Práctico: mediados de octubre


-Segundo Parcial: última semana de octubre


 


4- METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


Las clases tendrán un carácter teórico-práctico e interactivo. Los temas teóricos se combinarán
con el análisis práctico a partir de guías de trabajo o del empleo de herramientas informáticas. Se
utilizarán fuentes jurídicas auténticas para el desarrollo los distintos contenidos temáticos. Desde
el punto de vista de la competencia estratégica e instrumental se propondrán actividades de
lectura que favorezcan la comprensión correcta y razonada del contenido de los textos jurídicos.
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 lectura domiciliaria 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.


 


MODALIDADES DE EVALUACIÓN


Requisitos para alumnos promocionales (Res. HCD 104/2019)


1. Asistir al 80% de las clases presenciales y/o cumplir con el 80% de las actividades sincrónicas
o 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, 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.


 


La modalidad de evaluación de alumnos promocionales, regulares y libres se ajusta a las Res.
HCD 221/16, Res. HCS 662/16 y Res. HCD 104/2019.


 


-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 materia.


 


6- BIBLIOGRAFÍA PARA LOS ALUMNOS


Cuadernillos de cátedra para cada unidad temática


Constitución de la República Argentina







Nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina


Nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina comentado. Versión online
disponible en: http://www.saij.gob.ar/


Código de Procedimiento de Familia de la Provincia de Córdoba


Diccionario jurídico en español


 


7- BIBLIOGRAFÍA GENERAL


 


Alcaráz Varó, E. y Hughes, B. (2009). El Español Jurídico. Madrid: Ariel.


Alonso Araguás, I, Baigorrí Jalón. J y H. Campbell (Eds). (2011). Lenguaje, Derecho y


Traducción. Granada: Comares.


Aparicio, J.M. (2016). Contratos. Parte General. Buenos Aires: Hammurabi. 2ª Edición. 2


Tomos.


Arballo, G. (2021). Brevísimo curso de derecho para no abogados. Buenos Aires: Siglo XXI


Editores. 1ª Ed.


Belluscio, A. (2006). Técnica jurídica para la redacción de escritos y sentencias. Reglas


Gramaticales. Editorial La Ley. Extraido de:


http//bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com


Bertoldi de Fourcade, M. V. [et. al]. (2015). Manual de Derecho Privado. Parte general.


Córdoba: Advocatus. 1ª ed.


Bestué, C. (2016). El Derecho Comparado: Nociones introductorias para la metodología de


la traducción jurídica. En: Molina, L y L. Santamaría (Eds.). Traducción,


Interpretación y estudios interculturales. Granada: Comares.


Bidart Campos, G. (2006). Manual de la Constitución Reformada. Tomos 1, 2 y 3. Buenos


Aires: Sociedad Anónima Editora.


Borja Albi, A. (2007). Los géneros jurídicos. In E. Alcaraz & J. Yuste (Eds.), Las lenguas


profesionales y académicas (pp. 141–153). Barcelona: Ariel.


Borja Albi, A. (2005). Organización del conocimiento para la traducción jurídica a través de


sistemas expertos basados en el concepto de género textual. En: García Izquierdo







(Ed.), El género textual y la traducción: Reflexiones teóricas y aplicaciones


pedagógicas (pp. 37–68). Bern: Peter Lang.


Cabré, M.T., Bach, C. & Martí, J. (Eds.). (2006): Terminología y Derecho: complejidad de la


comunicación multilingüe: V Actividades de IULATERM de Verano (4-14 de julio de


2005). Serie Activitats, 18. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat


Pompeu Fabra. Barcelona: Documenta Universitaria.


Carrer, M., Juanes, N. y G. Orgaz. (2017). (Directores). Manual de Contratos. Parte Especial.


Córdoba: Advocatus.


Cassany D. (2008). Metodología para trabajar con géneros discursivos. En P. Salaburu
Etxeberria, & I. Ugarteburu Gastañares, Espezialitate hizkerak eta terminologia III: espezialitate
hizkeren didaktika eta komunikazioa (pp. 9–24). Jornadas sobre lenguajes de especialidad y
terminología. Bilbao: Universidad del País Vasco.


Chierichetti, L., & Garofalo, G. (Eds.) (2010). Lengua y derecho: Líneas de investigación


interdisciplinaria. Bern: Peter Lang.


Ciapuscio, G. E. (2003). Textos Especializados y Terminología. Barcelona: Universitat Pompeu
Fabra.


Ciapuscio, G. & I. Kuguel (2002). Hacia una tipología del discurso especializado: aspectos
teóricos y aplicados. En J. García Palacios & M. T. Fuentes Morán (Eds.). Texto, Terminología
y Traducción, (pp. 37-73). Salamanca: Ediciones Almar.


Engberg, J. (2013). Comparative Law for Translation: the Key to Successful Mediation between
Legal Systems. En Anabel Borja Albi y Fernando Prieto Ramos (eds.) Professional Issues and
Prospects, pp 9-25. Oxford: Peter Lang.


Font, M.A. (2016). Civil. Parte General. Colección Guías de estudio del Código Civil y
Comercial. Buenos Aires. Editorial Estudio.


Font, M.A. (2016). Familia. Colección Guías de estudio del Código Civil y Comercial. Buenos
Aires: Editorial Estudio.


Garófalo, G. (2009). Géneros discursivos de la justicia penal: Un análisis contrastivo italiano-
español orientado a la traducción. Milán: Franco Angeli.


Garrido Nombela, R. (1999). Traducción Jurídica y Derecho Comparado. En: Lengua y Cultura:
estudios en torno a la traducción: volumen II de las actas de los VII Encuentros Complutenses en
torno a la traducción. ISBN 84-89784-89-2,(pp 423-428).


Holl, I. (2011). Textología Contrastiva, Derecho Comparado y Traducción Jurídica: las
sentencias de divorcio alemanas y españolas. Berlín: Frank & Timme.


Hurtado Albir, A. (2004). Traducción y Traductología. Madrid: Ediciones Cátedra.


Junyent Bas. F. y M. C. Garzino (2015). La regulación de los contratos en el Código Civil y
Comercial. En: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas. UNNE. Número 15. Primavera







2015. Disponible en: eco.unne.edu.ar/revista/Edic_Ant.htm. Fecha de consulta: agosto de 2018.


Kemelmacher de Carlucci, A. (2014). Las nuevas realidades familiares en el Código Civil y
Comercial argentino de 2014. En Revista Jurídica La Ley. 8 de octubre de 2014.


Lorenzetti, R. (2014) (Director), Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Santa Fe,
Rubinzal-Culzoni.


Medina. G. (2015). Principios generales en materia del Derecho de Familia en el Código Civil y
Comercial unificado. En: Aberastury, P. y M. Vigevano (Coords.). Principios Generales del
Derecho. Revista Jurídica de Buenos Aires. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires.
Abeledo Perrot.


Milla Utrilla, E. (2016). Selección, clasificación y gestión de fuentes de información en línea
para la traducción jurídica. Trabajo de fin de grado no publicado. Universidad de Valladolid.


Minyersky, N. (2012). El impacto del proyecto del Código Civil y Comercial de la Nación en
instituciones del derecho de familia. Revista Pensar en Derecho. Descargado de: http://
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revista-0.php. Fecha de consulta:
noviembre de 2018.


Monzó, E. (2008). Derecho y Traductología en la formación del traductor jurídico: una
propuesta de formación virtual [en línea]. Translation Journal 12 (2). Fecha de consulta: 14 de
noviembre de 2018.


Monzó, E. (2005). Cómo traducir Derecho sin ser jurista: Nuevas fuentes y medios documentales
para la traducción jurídica. En A. Sales (Ed.), La Biblioteca de Babel: Documentarse para
traducir (pp. 123-146). Granada: Comares.


Nino, C. (2002). Fundamentos de Derecho Constitucional. Análisis filosófico, jurídico y
politológico de la práctica constitucional. Buenos Aires: Editorial Astrea.


Nino, C. (2003). Introducción al análisis del Derecho. Segunda Edición ampliada y revisada.
Buenos Aires: Astrea.


Nissen, R. Ley de Sociedades. 2° edición actualizada y aumentada, Buenos Aires, Abaco.


Orts Llopis, M. A. (2017). El género textual en dos culturas jurídicas: análisis pretraductológico
de las decisiones judiciales en inglés y en español. Revista de Llengua i Dret, Journal of
Language and Law, núm.67, 2017, p. 220-236. DOI: 10.2436/rld.i67.2017.2882


Ossorio, M. (2010). Diccionario de Ciencias Jurídicas, políticas y sociales. Buenos Aires:
Heliasta.


Piemonti, M.G., Anunziato, A. y S. Capello (compiladores). (2016). Traducción y Derecho en el
contexto argentino. Rosario: Humanidades y Artes Ediciones.


Pontrandolfo, G. (2013). La fraseología de las sentencias penales: un estudio contrastivo


español, italiano, inglés, basado en corpus. Tesis Doctoral no publicada. Universitá


degli studi di Trieste.


Pontrandolfo, G. (2016). Fraseología y lenguaje judicial. Las sentencias penales desde una


perspectiva contrastiva. Aracne. Extraído de:







https://arts.units.it/handle/11368/2881056


Rivera, J. C. y G. Medina (2014) (Directores). Código Civil y Comercial de la Nación
comentado, Buenos Aires, La Ley.


Soriano Barabino, G. (2013). La competencia temática en la formación de traductores de textos
jurídicos en la combinación lingüística francés/español. Estudios de Traducción 2013, 3, p.45-46.
ISSN: 2174-047X. Extraído de:


http://dx.doi.org/10.5209/rev_ESTR.2013.v3.41989


Vitolo, D.R. (2016). Manual de Sociedades, Buenos Aires, Editorial Estudio.


Vitolo, D. (2015). Los principios del derecho mercantil en el Código Civil y Comercial
unificado. En: Aberastury, P. y M. Vigevano (Coords.). Principios Generales del Derecho.
Revista Jurídica de Buenos Aires. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. Abeledo
Perrot.


Ulla, L. (2017). Práctica del Fuero de familia. Córdoba: Ediciones Lerner.


Witthaus, R. E. (2000). Régimen Legal de la Traducción y del Traductor Publico. 2° Edición.
Buenos Aires: Abeledo-Perrot.
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Curso: 4º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Estudios textuales del Español contemporáneo y preparación de Corpus I –
regularizada-


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


FUNDAMENTACIÓN


En el plan de estudios, la asignatura está incluida en el área “Contextualización histórica,
geopolítica y filosófico-cultural” y, como tal, se orienta al análisis crítico de los textos literarios
representativos del espacio cultural latinoamericano y argentino. En tanto el egresado será
“Profesor y/o Licenciado en Español Lengua materna y Lengua extranjera”, entendemos que no es
posible enseñar un idioma descontextualizado de la realidad – latinoamericana y argentina en este
caso- que incluye como primera condición la cultura, entendida en su sentido antropológico. Para
el alumno de ELE, una cultura distinta de la propia, no sólo en lo que hace a la historia y la
creación artística sino también en cuanto a hábitos, normas de conducta, aspectos peculiares que
conforman la identidad de un pueblo. De allí que, aunque el programa incluye prioritariamente
textos narrativos, no excluye otros discursos como la poesía, el tango y el folklore en su
proyección literaria.


Los objetivos y contenidos de la asignatura refieren no sólo a contenidos conceptuales sino
también a los procedimentales vinculados con la conformación de un Corpus; esto es, la
elaboración de guías de lecto-comprensión, análisis y producción de textos, destinadas a alumnos
del nivel medio y/o a estudiantes de ELE en sus distintos niveles.


 


OBJETIVOS GENERALES


- Promover una actitud reflexiva, crítica y creadora en relación con los textos literarios argentinos,
signos de la cosmovisión y la cultura nacional.


- Estimular la transferencia de conocimientos ya adquiridos por el estudiante a los nuevos
contenidos programáticos.







- Motivar actitudes permanentes de investigación en orden al enriquecimiento científico-cultural
del alumno y a la proyección del quehacer universitario a la comunidad.


- Favorecer la participación activa en clases teóricas y prácticas y en actividades culturales extra
programáticas a fin de afianzar la responsabilidad del estudiante, persona no sólo partícipe, sino
hacedora de la cultura argentina.


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS


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


Objetivos conceptuales:


- Conocer, analizar y evaluar críticamente las manifestaciones del discurso literario argentino en
los diversos géneros, períodos, autores y obras que el programa incluye.


- Descubrir relaciones pertinentes entre el discurso literario y el discurso histórico-social de la
Argentina.


Objetivos procedimentales:


- Emplear estrategias adecuadas para la selección de un Corpus de textos representativos de la
literatura argentina, que estimulen los procesos de lecto-comprensión y producción de estudiantes
del español y del español como L2.


- Formular correctamente propuestas de lecto-comprensión, análisis y producción de textos para
estudiantes del español y del español como L2.


 


 


CONTENIDOS


 


1. El realismo mágico en la literatura latinoamericana del siglo XX


 


A) Contenidos conceptuales: Alejo Carpentier y lo real maravilloso. El Surrealismo y sus
vinculaciones con la literatura de lo real maravilloso. Gabriel García Márquez y el Realismo
mágico. “La soledad de América Latina” – Discurso en ocasión de recibir el Premio Nobel en
1982- Caracteres fundamentales de la narrativa del Realismo mágico.


 


B) Contenidos procedimentales: Aplicación de estrategias de análisis a textos representativos del
espacio cultural-literario del Realismo mágico latinoamericano.


 


 







2. Discurso literario y discurso histórico: las relaciones texto / contexto.


 


A) Contenidos conceptuales: Literatura y realidad: la interrelación Argentina / Hispanoamérica /
Europa. La literatura argentina y su inserción en Hispanoamérica. Criterios de periodización de la
literatura argentina. Las relaciones texto / contexto. Corte diacrónico: esquema generacional de la
literatura argentina. El Romanticismo social en la literatura rioplatense. El Matadero de Esteban
Echeverría.


 


B) Contenidos procedimentales: Aplicación de estrategias de análisis a textos literarios
representativos del espacio cultural hispanoamericano y argentino contemporáneo.


 


 


3. Textos fundacionales de la literatura argentina


 


A) Contenidos conceptuales: Proyecciones del Romanticismo social en Civilización y barbarie.
Vida de Facundo Quiroga. Domingo F. Sarmiento: su concepción de la


biografía. El determinismo, el “hombre representativo” y el “grande hombre”. Facundo y Rosas,
su relación con la antinomia “civilización / barbarie”, ejes del sentido de la obra.


Caracteres de la poesía gauchesca. Antecedentes y desarrollo del género. El Martín Fierro.
Propósitos de José Hernández. Temas, espacio y tiempo en el poema. Función de los personajes.
El narrador. El gaucho, la realidad evocada y la realidad nacional. Proyecciones de la gauchesca a
otros géneros literarios.


 


B) Contenidos procedimentales: Aplicación de categorías de análisis a distintos tipos textuales
conectados con los contenidos de la unidad.


 


4. Vanguardia y realidad social.


 


A) Contenidos conceptuales: La generación del 22. Las revistas literarias. “Martín Fierro y el
Ultraísmo. “Boedo” y el tema social. Autores representativos. Oliverio Girondo y sus Veinte
poemas para ser leídos en el tranvía. Estructura y rasgos salientes del discurso poético de
vanguardia. Su vinculación con la “literatura carnavalesca”. Vanguardia y criollismo: la primera
etapa de la poesía de Jorge Luis Borges.


 


B) Contenidos procedimentales: Selección de textos para la preparación del corpus. Confección de
guías de lecto-comprensión y análisis.







 


 


5. El cuento fantástico


 


A) Contenidos conceptuales: Jorge Luis Borges: perspectivas de la crítica borgiana. La
cosmovisión del escritor: el hombre, el universo. Filosofía y teología. Los cuentos de El Aleph:
nueva dimensión del cuento fantástico. “Juego” e hipótesis metafísicas. Realidad e irrealidad. El
tiem po. Los personajes. Elementos distintivos de la prosa borgiana.


Proyecciones de la narrativa fantástica en cuentos de Julio Cortázar.


 


B) Contenidos procedimentales: Selección de textos para la preparación del corpus. Confección de
guías de lecto-comprensión y análisis.


 


 


6. Hacia la novela moderna: el realismo urbano.


 


A) Contenidos conceptuales: 1926, año de culminación y de apertura. El discurso narrativo
arltiano y una nueva concepción de la literatura. El juguete rabioso: Silvio Astier, afirmación de la
existencia y relación con la sociedad. Dislocamiento de la estructura y relaciones espacio-
temporales. Las Aguafuertes porteñas y la realidad de los años treinta. Originalidad del discurso
arltiano.


B) Contenidos procedimentales: Organización definitiva del corpus.


METODOLOGÍA DE TRABAJO


Con el fin de responder a las dos secciones que refiere la nominación de la asignatura: 1)
“Estudios Textuales del Español Contemporáneo; 2) “Preparación de Corpus”, el docente
desarrollará los contenidos programáticos con el fin de favorecer la comprensión causal y global
de los fenómenos literarios dentro del marco social, político y cultural correspondiente. Se tratará
siempre de destacar los caracte res propios de nuestra literatura. En relación con la preparación del
corpus, se propondrán textos y pautas vinculadas con la índole de los mismos para acompañar la
conformación progresiva de la selección.


La exposición será complementada con activi dades a cargo de los alumnos: investigación
bibliográfica y redacción de informes; exposiciones orales integradas con esquemas graficados,
cuadros sinópticos, etc.; debates sobre temas desarrollados o respecto de los cuales existen
diferentes hipótesis interpretativas; análisis de textos y confección de síntesis interrelacionales.


La conformación del corpus –actividad permanente y simultánea al desarrollo de los contenidos
teóricos- tendrá como primeros receptores al grupo de trabajo, lo que permitirá socializar la
experiencia y ejercitar el sentido crítico de cada uno de los intervinientes, mediante la
autoevaluación de las actividades desarrolladas.







 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


Alumnos promocionales: la promoción se ajustará a la reglamentación vigente (Resolución HCD
104/2019)


Asistencia mínima 80 %


Aprobación de cuatro trabajos prácticos orales y/o escritos. Se podrá recuperar uno por
inasistencia o por aplazo.


Aprobación de tres evaluaciones parciales. Se podrá recuperar una por inasistencia, aplazo o para
elevar el promedio.


La nota final resultará de la sumatoria de los resultados de las tres evaluaciones parciales, más una
nota promedio de los trabajos prácticos. La suma será dividida por cuatro y el cociente deberá no
ser inferior a 7 (siete) puntos.


 


Alumnos regulares: aprobación de: -Tres evaluaciones parciales con nota no inferior a 4 (cuatro)
puntos. Se podrá recuperar una, por inasistencia o aplazo.


-Un examen oral ante tribunal sobre temas correspondientes al programa de la asignatura, con
nota no inferior a cuatro puntos.


-El alumno deberá presentar el “Corpus para la enseñanza”-previamente visado por el profesor-,
que será evaluado por el tribunal, y el cual deberá incluir los textos con sus correspondientes guías
de lecto- comprensión, análisis y producción textual. Su destinatario será el alumno de español y/o
de español L2.


 


Alumnos libres:


Aprobación ante tribunal de un examen que versará sobre el programa completo y constará de dos
partes, una escrita y otra oral, ambas elimi natorias, sobre temas de tres unidades del programa El
alumno deberá presentar el “Corpus para la enseñanza”, con no menos de quince días de
anterioridad a la fecha del examen, a los fines de que sea evaluado por la profesora. El día del
examen, deberá presentarlo ante el tribunal. El mismo deberá incluir los textos con sus
correspondientes guías de lecto-comprensión, análisis y producción textual. Su destinatario será el
alumno de español y de español L2.


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


En la evaluación de los alumnos será valorada la comprensión de contenidos de la asignatura, lo
cual implica: definir cuestiones fundamentales, descubrir y explicar relaciones pertinentes, aplicar
métodos adecuados al análisis e interpretación de los textos y asumir una actitud reflexiva y crítica
ante el hecho literario y el contexto histórico, social y cultural en que está inmerso.


Asimismo se evaluará la precisión conceptual y la coherencia discursiva en la exposición oral y/o
escrita de los contenidos, la participación en la confección del “corpus para la enseñanza” y la
presentación del mismo.
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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. 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 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 contemporáneo.


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.


e) Adquirir hábitos de auto-evaluación y de co-evaluación.


f) 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). Mecanismos fonador y articulatorio: órganos de fonación.
Características fisiológicas de las vocales y de las consonantes del francés y del español.
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. “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: reglas de pronunciación según registros de habla. Los grupos consonánticos. La
"liaison": reglas según registros de habla. La elisión. Los encadenamientos vocálicos y
consonánticos. 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 a 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; la curva melódica de continuidad en enunciados extensos, atendiendo
particularmente a su función focalizadora.


Se trabajará la velocidad de lectura o tempo, el volumen y tono 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, la explicación de la docente, 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 a 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 los siguientes reglamentos vigentes:
estudiantes trabajadores y con personas a cargo (Res. 474/14, HCD), licencias estudiantiles (Res.
33/08 HCD y Ordenanza 06/07 HCS) y reprogramación de evaluaciones por paro de transporte y
otras situaciones de fuerza mayor (Res. 269/14, HCD).


También se tiene en cuenta la modalidad de evaluación regida por la Res. HCD 221/16 y Res.
HCS 662/16.


 


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 identificación y realización correctas de las







curvas melódicas de base, especialmente la de continuidad en enunciados extensos con especial
atención a las funciones focalizadora y expresiva; e) la adecuación de la velocidad de lectura a
la situación discursiva y a las intenciones comunicativas; f) el manejo adecuado del volumen de
la voz y de la postura corporal; g) la percepción y la realización adecuadas de la “liaison” y la
“E” muda teniendo en cuenta la noción de registro de habla; h) la transcripción fonológica
completa de textos extensos; i) la identificación, el análisis y la fundamentación teórica de
hechos fonéticos relevados de un corpus de discursos variados; j) 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 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 1º semana de septiembre
4to. Trabajo práctico 1º semana de octubre
Parcial y trabajo práctico recuperatorios Primera semana de noviembre
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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 al 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 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.


 







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 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, la práctica sostenida a lo largo del tiempo resultará 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, 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 dos unidades del programa. 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 o presencial, deberá hacerlo luego de haber relevado las explicaciones
teóricas que se presentan a través del espacio virtual, de haber realizado la ejercitación sugerida
y con dudas puntuales. 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.


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16


A. Alumnos promocionales: no se otorga promoción


B. Alumnos regulares: aquellos que aprueben 2 (dos) exámenes parciales, cada uno de ellos con
una instancia de evaluación oral y otra escrita.


C. Alumnos libres: aquellos que no cumplan con los requisitos exigidos para los/las estudiantes
regulares.


Alumnos regulares  


Parciales: durante el transcurso del año lectivo, se tomarán DOS (2) exámenes parciales. Cada
uno de ellos constará de una instancia oral y otra escrita; ambas instancias deberán ser aprobadas
con calificación de cuatro (4) o superior. El/la estudiante tendrá la posibilidad de recuperar uno
(1) de los dos (2) exámenes parciales. El parcial recuperatorio no será integrador, sino que
abarcará los contenidos del primer o segundo 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, parciales y finales: consistirán en:


1. Lectura de textos conocidos y/o desconocidos con o sin transcripción entonacional.


2. 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 parciales y finales:


Consistirán en:


1. Preguntas de opción múltiple acerca de los contenidos de la asignatura.


2. Transcripción fonémica que incluya los rasgos de simplificación fonológica cubiertos en la
asignatura.


3. Marcado de acentuación.


4. Marcado de entonación (prominencia y tonos)


5. Dictado para reconocimiento de entonación (prominencia y tonos).


6. Análisis e interpretación de elecciones entonacionales en contexto. 


CRITERIOS 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.  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.
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Soler, L., Giménez, F., Capell, M., & Ghirardotto, V. (2015). Exploring Suprasegmentals in
English. A Theory and Practice Handbook. Impresiones FL. 


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. CUP.


Brazil, D. (1994). Pronunciation for advanced learners of English. CUP. 


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. CUP.


Cruttenden, A. (1997). Intonation. 2da edición. CUP.


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. (con CD)







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. CUP. (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.). CUP. (con CD).


Tench, P. (2011). Transcribing the sound of English. A phonetics workbook for words and
discourse. CUP.


Wells, J. C. (2006). English intonation. An introduction. Cambridge University Press.
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA FONÉTICA Y FONOLOGÍA I - SECCIÓN ITALIANO - CL 2022-2024


 


Asignatura: FONÉTICA Y FONOLOGÍA I


Cátedra: Única


Profesor: Titular: PATRICIA I. DEANE


Adjunto: ------


Asistente: BEATRIZ BLANCO


Sección: Italiano


Carrera/s: PROFESORADO, TRADUCTORADO y LICENCIATURA


Curso: 2° año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Materias regularizadas: Lengua Italiana I, Práctica de la Pronunciación del
Italiano Materias aprobadas: -------


                            


 


 


 







 


 


1. FUNDAMENTACIÓN


 


La asignatura Fonética y Fonología I, materia teórico-práctica, constituye una de las disciplinas
troncales del plan de estudios vigente en la Facultad de Lenguas (UNC) para la formación de
profesores, traductores y licenciados en lengua italiana.


Paralelamente a la ejercitación de la pronunciación, la asignatura dotará al alumno de un
conocimiento teórico de los sistemas fonético y fonológico de la lengua italiana, que lo
capacitará para acrecentar y/o mejorar las competencias fonético-fonológica y comunicativa.
Asimismo el estudio teórico-práctico de la fonética y la fonología le permitirá definir e
identificar la articulación de todos los fonemas del italiano, confrontándolos con los de la propia
lengua. De este modo el estudiante contará con los instrumentos conceptuales y metodológicos
para explicar, analizar y profundizar fenómenos lingüísticos a nivel segmental y suprasegmental,
que resultarán fundamentales para el desarrollo del futuro profesional.


 


 


2. OBJETIVOS:


 


 


2.1. OBJETIVOS GENERALES:


 


Al finalizar el curso el alumno podrá:


 


- Continuar – desde el estudio de la fonética y la fonología- con el desarrollo y
perfeccionamiento de las competencias lingüística y comunicativa adquiridas en 1º año.


 


- Desarrollar un óptimo nivel de capacitación para la discriminación, reproducción y
fundamentación de los aspectos segmentales del italiano estándar contemporáneo.


 


- Adquirir conocimientos teóricos de Fonética y Fonología.


 


- Aproximarse al estudio de las ciencias del lenguaje.


 







2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


 


Al finalizar el curso el alumno podrá:


 


- Desarrollar estrategias para mejorar la toma de apuntes, la exposición oral y el discurso oral
explicativo.


 


- Fundamentar teóricamente las habilidades adquiridas en Práctica de la Pronunciación en lo que
respecta a la fonología segmental.


 


- Analizar las características articulatorias y clasificar los sonidos vocálicos y consonánticos del
italiano.


 


- Discriminar y reproducir con la mayor naturalidad posible los fenómenos segmentales y
suprasegmentales del italiano estándar, atento a las posibles interferencias con la lengua
española.


 


- Discriminar, reproducir y producir esquemas entonativos, rítmicos y acentuales del italiano
estándar contemporáneo.


 


- Comparar fonológicamente los idiomas italiano y español.


 


- Identificar las posibles interferencias fonéticas y fonológicas que el italiano plantea a los
estudiantes hispanófonos de la Argentina.


 


 


3. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS


 


3.1. CONTENIDOS TEÓRICOS:


 


1. Fonética y Fonología.


El signo lingüístico. Significado y significante.







Fonética y Fonología. Unidades de análisis: fonema, fono y alófono. Variantes libres y
combinatorias. Conmutación y sustitución. Oposiciones fonológicas.


El aparato fonatorio. Fonética articulatoria, fonética acústica, fonética auditiva.


Pronunciación estándar: concepto.


 


2. Fonética y fonología del italiano.


Análisis fonético-fonológico de las vocales estándares del italiano: clasificación y descripción.
Análisis contrastivo: Problemas fonéticos y fonológicos.


Análisis fonético-fonológico de las consonantes del italiano. Clasificación, descripción y grafía
de las consonantes. Procesos alofónicos.


Análisis contrastivo: problemas fonéticos, fonemáticos y grafemáticos.


 


3. Elementos de fonética sintáctica.


La noción de sílaba. La estructura interna de la sílaba. Secuencias silábicas: nexos consonánticos
iniciales, medios y finales.


"Rafforzamento fono-sintattico". "Elisione e troncamento"


 


4. Acento, ritmo y entonación


Ritmo y acento. Acento principal y secundario. Grupo acentual.


Interferencias rítmicas y acentuales con la lengua española.


Estructuras entonativas del italiano neutro. Protonia normal, interrogativa, exclamativa, enfática.
Tonia conclusiva, sospensiva, interrogativa, continuativa. Incisi e citazioni


 


 


3.2. CONTENIDOS PRÁCTICOS


 


Los contenidos teóricos se verán reforzados por una intensa práctica en clase y en el laboratorio.


- Ejercicios de percepción y discriminación auditiva.


- Ejercicios para la correcta articulación de los fonemas que crean interferencias con la lengua
española.


- Ejercicios para la correcta articulación de los fonemas inexistentes en la fonología española.







- Ejercicios de repetición de textos auténticos.


- Ejercicios de compresión auditiva del italiano contemporáneo en sus diversos registros y
estilos: programas radiofónicos y televisivos, canciones, textos literarios y teatrales,
conversaciones espontáneas, etc.


- Ejercicios de toma de apuntes, aplicación de técnicas.


- Análisis fonemático y ejercicios de trascripción fonológica y fonética.


- Análisis prosódico.


 


Práctica en Laboratorio:


Lectura:


- Ejercicios de lectura en voz alta de los textos analizados y transcriptos.


- Ejercicios de lectura espontánea de diferentes géneros textuales.


 


Expresión Oral:


 


- Ejercicios de producción oral libre y dirigida.


- Exposición de contenidos.


 


4. METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


La propuesta metodológica para el desarrollo de la competencia fonético-fonológica nace de la
convicción de que una correcta pronunciación se adquiere con ejercicios de audición e imitación
de hablantes nativos, como así también mediante la reflexión y el análisis de los fonemas y de
los nuevos hábitos articulatorios. La corrección fonética se incluye en el estudio global de la
lengua y se lleva a cabo mediante elementos integrados en estructuras lingüísticas que respetan
la entonación y el ritmo.


Continuando con el trabajo realizado en primer año, se prevé la práctica en el laboratorio: como
primer paso se prestará particular atención a las actividades de percepción auditiva de los
sonidos de la L2 y a la producción de los mismos, actividad esta última que implica el control de
los órganos fonatorios. La escucha de hablantes nativos es indispensable para que los alumnos se
acostumbren a las pausas, al ritmo y a los esquemas entonativos del italiano.


 


La práctica oral se complementará con el estudio de los temas teóricos, distribuyendo –de ser
posible- el tiempo entre ambas actividades de manera equilibrada. El alumno deberá
familiarizarse con la terminología específica y aprender a reflexionar sobre la lengua oral y sus







mecanismos de producción y de percepción. Para ello se trabajará con secuencias didácticas que
posibiliten la comprensión y la producción de textos (exposiciones orales, definiciones, etc.), que
se integrarán a los conocimientos de otras asignaturas de articulación horizontal.


 


Se utilizará material grabado por hablantes nativos de diferentes registros de habla. Se
propondrán además videos y filmes italianos a fin de integrar los fenómenos fónicos a los
elementos paralingüísticos, fundamentales en la comprensión de la lengua oral.


La lectura espontánea y los ejercicios de conversación se realizarán en forma gradual y
paulatina, para no interferir en los procesos de adquisición de los nuevos hábitos articulatorios y
prosódicos.


 


4.1. MODALIDAD DE TRABAJO CON EL AULA VIRTUAL


 


Se continuará implementando el aula virtual como instrumento para compartir con los alumnos
diferentes recursos y actividades, generando un espacio de trabajo en el que se faciliten
experiencias de aprendizaje. Los estudiantes podrán acceder tanto al material propuesto en clase
como a capítulos de libros y artículos relacionados a los contenidos programáticos, con el
objetivo de profundizar lo aprendido. Este recurso permitirá además crear actividades colectivas,
dando lugar a una mayor participación e interacción entre docentes y alumnos (mediante foros
de discusión, mensajería interna, etc.) como así también el seguimiento y la valoración más
personalizada del proceso de aprendizaje del estudiante, cualquiera sea su condición de cursado
(promocional o regular). Los alumnos libres que lo soliciten accederán a los materiales provistos
por la cátedra y tendrán la posibilidad de realizar consultas a través de mensajería interna y/o e-
mail.


 


 


5. MODALIDADES DE EVALUACIÓN*:


 


a. Se realizará una evaluación diagnóstica al iniciar el año académico, consistente en diferentes
pruebas de discriminación auditiva y prácticas de lectura espontánea. Los datos así recabados
servirán para realizar ajustes programáticos en los contenidos prácticos.


b. Durante el año académico se llevará a cabo una evaluación permanente de la competencia
fonológica del alumno mediante actividades prácticas y observaciones del proceso de
aprendizaje.


 


Condiciones para obtener la:


Regularidad: El alumno deberá aprobar:


2 (dos) parciales. Habrá un recuperatorio final (por ausencia o aplazo). Los contenidos de los
parciales se determinarán durante el año.







 


Promoción: El alumno deberá aprobar:


- 2 (dos) parciales. Se podrá recuperar 1 (un) parcial por ausencia, aplazo o para elevar el
promedio general.


- 4 (cuatro) trabajos prácticos. Los mismos serán orales y/o escritos (lo determinará la cátedra).
Se podrá recuperar un trabajo práctico por aplazo o ausencia.


- 1 (un) coloquio final individual en el que se evaluarán los contenidos teóricos de la asignatura.
La nota de Coloquio se sumará y promediará con los resultados obtenidos en los trabajos
prácticos.


 


Deberá cumplimentar además con el porcentaje de asistencia establecido por el reglamento en
vigencia (80% - Resolución HCS Nro. 245/96)


El promedio de 7 (siete) establecido por el reglamento en vigencia (Resolución HCS Nro.
245/96) se obtendrá de la suma de las notas de los parciales más el promedio de los trabajos
prácticos incluida la nota del Coloquio dividido por el número total. Los contenidos teórico -
prácticos de los parciales se determinarán durante el año. Examen Final:


Alumnos Regulares: consistirá en una prueba oral (exposición sobre alguna temática indicada
por la cátedra, respuestas a preguntas sobre los temas desarrollados durante el cursado, lectura
de textos preparados en clase y lectura espontánea) Alumnos Libres: consistirá en una prueba
oral y en una prueba escrita de carácter teórico – práctico. Ambas instancias de evaluación serán
eliminatorias. Deberán cubrir la totalidad del programa y desarrollar una tarea adicional con
respecto a los alumnos regulares.


 


 


*La modalidad de evaluación atiende lo dispuesto por las resoluciones y reglamentaciones
vigentes (Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16). Regímenes especiales de cursado para
estudiantes trabajadores y con personas a cargo. Res. 474/14, HCD. Licencias estudiantiles: Res.
33/08 HCD y Ordenanza 06/07 HCS.


 


6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:


 


En cada evaluación parcial, al igual que en el examen final, se evaluará:


 


- discriminación, identificación y correcta producción de fonemas vocálicos y consonánticos;


- ortografía;


- lectura expresiva, ritmo y fluidez en la producción oral;







- precisión, claridad y coherencia en la exposición (oral y escrita) de contenidos teóricos.


 


- capacidad de relacionar temas de la asignatura entre sí, de aplicar estrategias estudiadas para
explicar conceptos.


 


En la evaluación formativa se considerará la participación activa de los alumnos en clase, el
cumplimiento en la realización y entrega de las tareas solicitadas por la Cátedra, y el respeto
hacia las docentes y compañeros.


 


7. BIBLIOGRAFÍA


 


7.1. Obligatoria


Material de Cátedra: Apuntes teórico-prácticos preparados por la Cátedra.


CANEPARI L. (1998) Manuale di pronuncia. Bologna: Zanichelli.


PANDOLFI, M.E.(2021) Pronuncia e consapevolezza. Dieci lezioni di fonetica e fonologia.
Buenos Aires: VCR Impresiones.


QUILIS, A. (2000); Principios de fonología y fonética españolas. Madrid: Arco/Libros.


SERIANNI, L (1989) Grammatica Italiana. Torino: UTET


 


7.2. Recomendada:


ALBANO LEONI, F.e MATURI P. (2002). Manuale di fonetica, Roma: Carocci Editore.


ALTIERI BIAGI, M. Luisa, (1985) Linguistica essenziale. Milano: Garzanti.


BERTINETTO., P.,(1995) Strutture prosodiche dell’italiano. Firenze: Accademia della Crusca.


CANEPARI L (1983) Introduzione alla fonetica, Torino: Einaudi.


COSTAMAGNA, L. (2000) Insegnare e imparare la fonetica. Milano: Paravia


DARDANO, M. (1991), Manualetto di linguistica generale. Bologna: Zanichelli.


MALBERG, B.,(1974) Manuale di fonetica generale. Milano: II Mulino.


MATURI, P. (2014) I suoni delle lingue, i suoni dell’italiano. Bologna: Il Mulino.


MIONI, A.(1973) Fonematica Contrastiva. Roma: Patron.


MIONI, A., (2001) Fonematica articolatoria, da Trattato di Foniatria e Logopedia. Padova: La
Garangola.







NESPOR, M.(1993) Fonologia. Bologna: II Mulino.


QUILIS, Antonio (1993) Tratado de fonología y fonética españolas. Madrid: Gredos.


SAUSSOL, J.M. (1983) Fonética y fonología del español para italófonos. Padova: Liviana
Editrice.


SCHMID S.; (1999) Fonetica e fonologia dell’italiano. Torino: Paravia.


SOBRERO A. (a cura di) (1993) Introduzione all’italiano contemporaneo. Roma-Bari: Laterza.
Capitolo 3.
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA FONÉTICA Y FONOLOGÍA II - SECCIÓN INGLÉS - CL 2023-2024


 


Asignatura: Fonética y Fonología II


Cátedra: Única


Profesores: Titular: Andrea Canavosio


Adjunto: Franco Zanfagnini


Asistentes: Ana Cecilia Cad y María Emilia Herrera


Sección: Inglés


Carrera/s: PROFESORADO, TRADUCTORADO y LICENCIATURA


Curso: 3º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Materias regularizadas: Lengua Inglesa II, Fonética y Fonología I


 


Materias aprobadas: Lengua Inglesa I, Práctica de la Pronunciación del Inglés


 


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 al estudiante 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. Además, el estudio de una lengua a 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 interpretación y la
investigación. En base a lo anteriormente expuesto es que la enseñanza de la pronunciación de la
lengua extranjera se realizará desde una perspectiva teórico-práctica.


 


OBJETIVOS


A.-  OBJETIVOS GENERALES


Al finalizar el curso, el alumno 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


 


B.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Al finalizar el curso, el alumno 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 los acentos del inglés.


CONTENIDOS


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. 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: facial expression, gesture, physical characteristics,
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.


UNIDAD 3 Accents of English


3.a  General reference to different varieties of standard English.


3.b Comparing systems of pronunciation: systemic, realizational, distributional and lexical
differences. Description of some of the main phonological differences between Standard
British English (RP) pronunciation and General American (GA) pronunciation.


UNIDAD 4  English as a language for international communication


4.a General reference to different Englishes: impact on the teaching and learning of EFL
pronunciation.


4.b The phonology of English as an international language (EIL): problems of intelligibility
and the Lingua Franca Core (LFC).


 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


*Exposición al inglés, espontáneo y preparado, a través de grabaciones, videos y contacto
con personas anglo parlantes.


*   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.


*   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.


* 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.
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
Inglesas II  y Gramática Inglesa II.


 


MODALIDAD DE TRABAJO CON EL AULA VIRTUAL


 


Las clases presenciales se complementarán con el uso de un 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 alumnos 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 alumno 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
estudiantes.


 


RÉGIMEN DE CURSADO


 


A.- Alumnos 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: 4 (cuatro) y uno recuperatorio.


 


B.- Alumnos regulares: aquellos que hayan aprobado 2 (dos) exámenes parciales.


 


C.- Alumnos libres: aquellos que no cumplan con los requisitos exigidos para los alumnos
regulares.


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN







A.-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 o 2º) que se espere recuperar.


 


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 se espere recuperar.


 


B.-Alumnos 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 libres


Los alumnos 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 los alumnos regulares.


 


Evaluaciones orales


Los alumnos deberán:


a) leer distintos tipos de textos nuevos y/o conocidos empleando los rasgos fonéticos,
fonológicos y paralingüísticos apropiados.


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 alumnos 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 considerará la precisión y el uso efectivo de aspectos léxico-gramaticales del inglés. Se
valorará la precisión y el uso del meta-lenguaje al desarrollar temas teóricos.


En lo que respecta a los aspectos fonético-fonológicos, 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 y extra-lingüísticos
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 léxico-gramatical;


b. la correcta resolución de las actividades prácticas con su fundamentación teórica, si
correspondiere.


 


 


BIBLIOGRAFÍA


 


Bibliografía Obligatoria


Bradford, Barbara. (l988). Intonation in Context. Cambridge: CUP.


Brazil, D., M. Coulthardand and C. Johns. (1980). Discourse Intonation and Language                 
Teaching. London: Longman.


Brown, G. (1977). Listening to Spoken English. London: Longman.


Celce-Murcia, M., Brinton, D.M. and Goodwin, J. M. (1996). Teaching Pronunciation: a
Reference for Teachers of English to Speakers of Other Languages.Cambridge:
CambridgeUniversity Press.


Geddes, M., G. Sturtridge and S. Been. (1991). Advanced Conversation. London:
Macmillan Publishers Ltd.







Harmer, J. (2016). The Practice of English Language Teaching. 5th Edition. England.
Pearson Education Limited.


Hewings, M. (2007). English Pronunciation in Use. Advanced. UK: CUP.


Luchini, P. L. and S. Kennedy. (2013). “Exploring sources of phonological
unintelligibility in spontaneous speech”. In International Journal of English and
Literature, Vol. 4(3), pp. 79-88 http://www.academicjournals.org/IJEL.


 


 


Material audiovisual seleccionado por la cátedra.
Manual compilado por la cátedra con material para práctica oral y material teórico de
lectura obligatoria.
Material utilizado en la asignatura Lengua Inglesa III.


 


Bibliografía recomendada


 


Brazil, D. (1997). The Communicative Value of Intonation in English. Birmingham: 
English Language Research.


Brazil, D (1994). Pronunciation for Advanced Learners of English. Cambridge: CUP.      


Brown, G., Currie, K.L. and Kenworthy, J. (1980). Questions of Intonation. London:
Croom Helm.


Brown, G. and Yule, G. (1983). Discourse Analysis. Cambridge: CUP.


Coulthard, M. (1985) An Introduction to Discourse Analysis. London: Longman.


Cruttenden, A. (2014). Gimson’s pronunciation of English (8th edition). London: Arnold.


Cruttenden, A., (1997) Intonation. Cambridge: CUP.


Crystal, D. and Davy, D. (1969). Investigating English Style. London: Longman.


Crystal, D. (1969) Prosodic Systems and Intonation in English. Cambridge: CUP.


Crystal, D. and Davy, D. (1975). Advanced Conversational English. London: Longman.


Dalton, C., and B. Seidlhofer. (1994). Pronunciation. Oxford: Oxford University Press.


Finch, D. and Ortiz Lira, H. (1982). A Course of English Phonetics for Spanish Speakers.
London: Heinemann.


García, R. E. (2013). English as an International Language: A Review of the Literature.
Colombian Applied Linguistics Journal, 15(1), 113-126.


Gimson, A.C. y A. Cruttenden (1994). Gimson’s Pronunciation of English. London:







Arnold.


Greaves, W. and M. Halliday. (2008). Intonation in the Grammar of English. London:
Equinox.


Halliday, M.A.K. (2004). An Introduction to Functional Grammar. London: E. Arnold.


Hughes, A. and Trudgill, P. (1993). English Accents and Dialects. London:Arnold.


Ioup, G. and S.H. Weinberger . (1987). Interlanguage Phonology.  MA., USA: Newbury
House Publishers.


Jenkins, J. (2000). The phonology of English as an international language. Oxford:
Oxford University Press.


Jenkins, J. (2015). Global Englishes. A Resource Book for Students (3rd ed.). New York:
Routledge.


Ortiz-Lira, H. (1999). Word Stress and Sentence Accent. Cuadernos de la Facultad,
Monografías temáticas Nº 16.Santiago:U.M.C.E.


Roach, P. (2000). English Phonetics and Phonology. 3rd edition. Cambridge: CUP.(with
CD).


Tench, P. Tone and the status of information. In Studies in Systemic Phonology. (1992).
Ed. By P. Tench. London: Pinter Publishers. 


Tench, P. (1996). The Intonation Systems of English. London: Cassell.


Trudgill, P. and Hannah, J. (1994). International English. (3a  edición). London: Arnold.


Wells, J.C. (2006). English Intonation: An introduction. Cambridge: Cambridge
University Press.


 


Diccionarios recomendados


 


Hornby, A.S. Oxford Advanced  Learner's Dictionary of Current English. London: OUP.
(Últimas ediciones)


Jones, D. (l963, revised by Gimson, A.C. 1977). English Pronunciation Dictionary London:
Dent. (Últimas ediciones)


Jones, D. (2003). English Pronouncing Dictionary. New edition. (Ed. P. Roach, J.
Hartman y J. Setter). Cambridge:CambridgeUniversity Press.


Lewis, J. Windsor (1972). A Concise Pronouncing Dictionary of British and American
English. London: OUP.


Longman Dictionary of Contemporary English. London: Longman. (Últimas ediciones)


Wells, J.C. Pronunciation Dictionary. London: Longman.  (Últimas ediciones)
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA FONETICA Y FONOLOGIA II - SECCIÓN ITALIANO - CL2023-2024


 


Asignatura: FONETICA Y FONOLOGIA II


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Silvana Marchiaro


Adjunto: ------------


Asistente: Beatriz Blanco


Sección: Italiano


Carrera/s: TRADUCTORADO, PROFESORADO y LICENCIATURA


Curso: 3º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Lengua Italiano II


                            Fonética y fonología I


 


FUNDAMENTACIÓN


La asignatura profundiza en el estudio de la prosodia y entonación del discurso, a partir del
análisis perceptivo de diversos géneros textuales orales, a los fines de que el alumno logre un
óptimo nivel de producción de la lengua oral y comprenda la importancia de los fenómenos







prosódicos en la adquisición de una segunda lengua. Por otra parte, resulta necesario que el
futuro profesional de la lengua conozca no sólo la norma estándar de pronunciación sino también
las modificaciones fonéticas y prosódicas del italiano contemporáneo. Por tal motivo, a modo de
aproximación a la realidad sociolingüística italiana y desde la perspectiva de la sociofonética, se
estudia la variación de la pronunciación en relación a variables geográficas,
contextuales/situacionales y socioculturales. La unidad 3 proporciona elementos de lingüística
aplicada y pretende introducir al alumno en tareas investigativas (diseño de investigación,
recolección de datos, análisis de datos, escritura de informe de investigación).


 


OBJETIVOS


 


GENERALES:


Al finalizar el curso el alumno estará en condiciones de:


● perfeccionar las competencias lingüística y comunicativa adquiridas en los cursos anteriores.


● Alcanzar una pronunciación y entonación fluida y natural, según el modelo de italiano
contemporáneo.


● Comprender la importancia de los fenómenos prosódicos en el aprendizaje de las lenguas
extranjeras.


● Comprender los fenómenos de variación sociolingüística a nivel fonético y prosódico.


● Adquirir nociones de lingüística aplicada a la enseñanza/aprendizaje de la lengua extranjera.


 


ESPECIFICOS:


Al finalizar el curso el alumno estará en condiciones de:


● discriminar y reproducir con la mayor naturalidad posible los fenómenos prosódicos del
italiano estándar: acento, ritmo y entonación, atento a las posibles interferencias con la lengua
española.


● Comprender el valor expresivo – comunicativo que la entonación cumple en la enunciación.


● Analizar rasgos prosódicos en distintos géneros textuales.


● Comprender la relación entre el italiano contemporáneo y los dialectos peninsulares.


● Analizar las implicancias del contacto de lengua-dialecto en la fonología del italiano
contemporáneo.


● Reconocer las características prosódicas de las distintas variedades lingüísticas regionales.


● Analizar las diferencias fonológicas y fonéticas entre el modelo estándar y las variedades
regionales de pronunciación.


● Analizar aspectos fonético-fonológicos en la interlengua de aprendientes de italiano lengua







extranjera.


● Analizar la fonología y el modelo de pronunciación presentados en los textos y gramáticas de
italiano para extranjeros.


 


CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS


UNIDAD INTRODUCTORIA


Estructuras entonativas del italiano estándar. Intonia. Protonia normale, interrogativa,
esclamativa, enfatica. Tonia conclusiva, sospensiva, interrogativa, continuativa. Incisi e
citazioni1


 


UNITÀ Nº 1: ENTONACIÓN Y DISCURSO


Oralidad: diferencias entre oralidad y escritura. Rasgos fonético-fonológicos del italiano
hablado. La entonación: unidades de análisis. Funciones de la entonación. Entonación y fuerza
ilocutiva. Entonación y Construcciones marcadas. Fenómenos paralingüísticos. Análisis
prosódico de diversos géneros orales: Parlato spontaneo: conversazioni, interviste, dibattito.
Parlato non spontaneo: conferenza, esposizione orale. Parlato-recitato: racconti, poesia, copioni
cinematografici, teatro.


 


UNITÀ Nº 2: LENGUA, DIALECTO, ITALIANO REGIONAL


Nociones básicas: lengua, dialecto, lengua estándar, italiano contemporáneo. Los dialectos: áreas
dialectales, fenómenos vocálicos y consonánticos característicos. Los “italianos regionales”:
fenómenos de contacto lengua/dialecto. Características regionales de pronunciación: diferencias
fonológicas y fonéticas entre los sistemas vocálicos y consonánticos en relación a la norma
estándar. Características regionales de la entonación. Otras variables sociolingüísticas.


Variedades de pronunciación y enseñanza del IL2/ILS. Criterios para la elección de un modelo
de pronunciación. Análisis de manuales de italiano para extranjeros: espacio dedicado a la
fonética, modelos de pronunciación propuestos, variedades regionales y sociolectales.


 


UNITÀ Nº 3: FONOLOGÍA DE LA INTERLINGUA


Las nociones de interlengua, transfer, análisis del error. Error fonético y error fonológico.
Tipología del transfer. Análisis de la interlengua de aprendientes de italiano L2/LS. Principales
dificultades en la adquisición de la fonética y fonología italiana por parte de hispanohablantes.


 


CONTENIDOS PRÁCTICOS


Los contenidos teóricos se verán reforzados por la práctica en clase. La parte práctica
comprenderá las siguientes actividades:


● Desarrollo de técnicas para la exposición oral de los contenidos.







● Ejercicios de discriminación y reconocimiento de las estructuras prosódicas de diversos
géneros textuales.


● Ejercicios de discriminación y producción de esquemas entonativos para la comunicación
expresiva y de estados de ánimos.


● Análisis prosódico y memorización de poesías recitadas por hablantes nativos.


● Análisis prosódico y lectura expresiva de segmentos de textos literarios (cuentos, novelas,
obras de teatro).


● Diferenciación y reconocimiento de distintos tipos de pronunciación, según el área lingüística.


● Análisis de textos provenientes de corpus orales seleccionados.


● Análisis de la interlengua de aprendientes de italiano L2/LS.


● Exposición oral de los contenidos teóricos del programa, controlando los fenómenos rítmicos,
acentuales y entonativos.


 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


La metodología de trabajo se ajustará a las disposiciones vigentes.


La metodología de trabajo implementada responde a la necesidad de continuar con el
perfeccionamiento de la pronunciación del italiano, especialmente en sus rasgos prosódicos, a fin
de alcanzar un óptimo nivel de producción de la lengua oral. Se continuará con los ejercicios de
lectura y producción oral, como así también con ejercicios de imitación y repetición de esquemas
entonativos, rítmicos y acentuales.


Por otra parte, la metodología adoptada apunta a integrar los aspectos prácticos a los aspectos
teóricos, necesarios para el desempeño de los futuros profesionales de la lengua italiana. Las
actividades prácticas serán reforzadas y fundamentadas en forma teórica con el material
disponible en el Aula virtual y con las indicaciones bibliográficas recomendadas en cada unidad.
La ejercitación comprende actividades de discriminación, imitación de esquemas rítmicos y
entonativos, producción oral en diversas situaciones comunicativas y lectura. Se pondrá especial
énfasis en la lectura expresiva de textos literarios y en la producción oral.


La constante exposición a material oral auténtico tiene como objetivo poner al alumno en
contacto con la realidad lingüística italiana, las variedades regionales de pronunciación y algunas
manifestaciones dialectales. Es indispensable que los alumnos conozcan y comprendan la
realidad del italiano contemporáneo de manera que no se encuentren hablando una lengua
aséptica que no es utilizada por los nativos. Se realizarán trabajos prácticos orientados a la
investigación en lingüística aplicada.


A través del aula virtual los alumnos regulares y libres tendrán fácil acceso al material y a las
diversas actividades propuestas mediante herramientas y recursos que faciliten el proceso de
aprendizaje.


Para el desarrollo de los contenidos programáticos teóricos y prácticos se han seleccionado
lecturas y textos que contienen los principales contenidos programáticos teóricos con su







correspondiente ejercitación práctica, como así también una selección de extractos de textos
literarios.


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


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 trabajadores y con personas a cargo. Res. 474/14, HCD. Licencias estudiantiles: Res.
33/08 HCD y Ordenanza 06/07 HCS.


Requisitos de aprobación de la materia para:


1) Alumnos promocionales. Acorde a la reglamentación vigente (Res. HCD 104/2019).


El alumno deberá aprobar:


 2 (dos) parciales. Podrá recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio
general.


 3 (tres) trabajos prácticos orales y/o escritos. Se podrá recuperar un trabajo práctico por
aplazo, ausencia o para elevar el promedio general.


 Deberá cumplimentar además con el 80% de asistencia establecido por el reglamento en
vigencia.


 La promoción sin examen implica además el cumplimiento de las tareas áulicas y extra-áulicas
solicitadas.


 El promedio de 7 (siete) requerido se obtendrá según lo establecido por el Reglamento en
vigencia.


Regulares. El alumno deberá aprobar:


● 3 (tres) parciales. Habrá un recuperatorio final (el alumno podrá recuperar por ausencia o
aplazo)


Alumnos Libres.


● Un trabajo escrito sobre un tema a elección. La aprobación de dicho trabajo constituye un
requisito indispensable para rendir el examen final. El trabajo consistirá en una breve
investigación relacionada con alguna temática de las unidades 2 o 3, preferentemente de
aplicación práctica. (Lo solicitado se ajusta al Reglamento en vigencia, Res. HCD 070/2011;
Res. HCD 212/2014)


Modalidad del Examen Final:


Para los Alumnos Regulares: Examen oral de los contenidos teórico-prácticos desarrollados
durante el año lectivo. El estudiante expondrá sobre los trabajos realizados durante el año.
Posteriormente, será interrogado por el tribunal sobre diferentes contenidos de la asignatura.


Para los Alumnos Libres: Antes del examen, el estudiante deberá aprobar un trabajo escrito sobre
un tema a elección. El trabajo consistirá en una breve investigación relacionada con alguna
temática de las unidades 2 o 3, preferentemente de aplicación práctica (Lo solicitado se ajusta al
Reglamento en vigencia, Res. HCD 070/2011; Res. HCD 212/2014). Examen escrito y oral de
los contenidos teórico-prácticos del programa. Ambas instancias son eliminatorias. El alumno
libre deberá cubrir la totalidad del programa.







 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN:


En cada evaluación parcial –al igual que en el examen final- se evaluarán:


● precisión, claridad y coherencia en la exposición (oral y escrita) de contenidos teóricos.


● Pronunciación, entonación, acento y ritmo en las producciones orales, según el modelo
estándar.


● Capacidad de integración de los contenidos teóricos y prácticos.


● Uso adecuado de la terminología específica de la asignatura.


● Uso adecuado de la lengua (sintaxis, morfología, léxico).


 


BIBLIOGRAFÍA


Obligatoria


BERTINETTO, P. M.- MAGNO CALDOGNETTO, E., (1993). “Ritmo e intonazione”, en
SOBRERO A., Introduzione all'italiano contemporaneo. Le strutture. Roma-Bari: Laterza.


CANEPARI, L.(1986) Italiano standard e pronunce regionali. Padova: Cleup. CANEPARI, L.
(1985) L’intonazione. Linguistica e paralinguistica. Napoli: Liguore Editore


CANEPARI, L. (1999) Manuale di pronuncia, Bologna: Zanichelli. COSTAMAGNA, L., (2000)
Insegnare e imparare la fonetica. Torino: Paravia. SELECCIÓN DE TEXTOS LITERARIOS
REALIZADOS POR LA CÁTEDRA.


 


Recomendada


ALBANO LEONI, F.e MATURI P.; (1995). Manuale di fonetica. Roma: La Nuova Italia
Scientifica.


ALBANO LEONI, F-MATURI, P., (1994). “Didattica della fonetica e parlato spontaneo” en
Giacalone Ramat A.-Vedovelli, M. (a cura di) Italiano lingua seconda/lingua straniera, SLI 34,
Roma: Bulzoni, pp. 153-164.


BENINCÀ, P. (1993). “Sintassi”, en SOBRERO A. Introduzione all’italiano contemporaneo. Le
strutture. Roma-Bari: Laterza.


BERTINETTO., P. (1995). Strutture prosodiche dell’italiano. Firenze: Accademia della Crusca.


BERRUTO, G. (1987). Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo Roma: La Nuova Italia.


BLANCO, B. DEANE, P., MARCHIARO, S. (2012) “La lettura ad alta voce e l’analisi
prosodica: proposte didattiche per migliorare la competenza prosodica”, en CEBALLOS
AYBAR, N. (comp.) Lectores y lecturas. 437-445 Córdoba: Anábasis.







CANEPARI L. (1983). Introduzione alla fonetica, Torino: Einaudi. CALAMAI S. (2015)
Introduzione alla sociofonetica. Roma: Carocci editore.


CARDINALETTI A.; MUNARO N. (2009). Italiano, italiani regionali e dialetti. Milano:
Francoangeli.


COSTAMAGNA, L., GIANNINI S. (a cura di) (2003) La fonologia dell'interlingua: principi e
metodi di analisi. Milano: Francoangeli.


COSTAMAGNA, L. (1991). “Correzione fonetica”, en Rassegna Italiana di Lingüistica
Applicata, N° 1/91.


COSTAMAGNA, L. (1995). “Una pronuncia dell'italiano per stranieri?”, en Sonderdruck aus
Italienisch, Frankfurt: Verlag Moritz Diesterweg.


COVERI, L.; BENUCCI, A.; DIADORI, P. (1998). Le varietà dell’italiano. Manuale di
sociolinguistica italiana. Roma: Bonacci Editore.


DARDANO-TRIFONE, (1989). Grammatica italiana. Bologna: Zanichelli. D’ACHILE, P.
(2003). L’italiano contemporaneo. Bologna: il Mulino.


DE MAURO, T. S. (1991). Storia linguistica dell'Italia unita. (6° Ediz.) Laterza: Bari.


FERRARI, A. (2012), Tipi di frase e ordine delle parole. Roma: Carocci. FERRELLI, M.R.
(1993). Quaderni di fonetica e fonologia italiana, Cuadernos del CITAL , U.N.C.


GRASSI C. (1993). “Italiano e dialetti” en SOBRERO A., Introduzione all'italiano
contemporaneo. La variazione e gli usi. Roma-Bari: Laterza.


HALLIDAY, M. (1992). Lingua parlata e lingua scritta. La Nuova Italia, Firenze. LEPSCHY, G.
(1989) Sulla linguistica moderna. Bologna: Il Mulino.


LEPSCHY, G., (1981). La lingua italiana, Milano, Bompiani.


LEPSCHY, A.L.-LEPSCHY, G. La situazione dell'italiano. (versión electrónica). LEPSCHY,
G.-RAPONI, G. Il movimento della norma nell'italiano contemporaneo. (versión electrónica)


MARCATO, C. (2002). Dialetti, dialetti e italiano. Bologna: il Mulino. MARCHIARO, S.
(2005). “Acquisizione della fonologia in L2: riflessioni sull’insegnamento della fonologia
italiana a ispanofoni”, en Rivista Studi Italiani, Vol. 1, Córdoba, Ediciones del Copista.


MARCHIARO, S. (2006). “Entonación y sintaxis: las construcciones marcadas en italiano”, en
Actas 1º Jornadas Internacionales de Fonética y Fonología, FL., UNC.


MIONI, A., (1973). Fonematica Contrastiva, Roma, Patron.


MULJACIC, (1969). Fonologia generale e fonologia italiana, II Mulino, Bologna. NESPOR, M.
(1993). Fonologia Bologna, II Mulino.


PALLOTTI, G. (1998). La seconda lingua, Milano, Bompiani.


POGGI SALANI, (1986) Per lo studio dell'italiano. Padova, Liviana Editrice. RENZI, L. (a cura
di) (1988) Grande grammatica italiana di consultazione, Vol. I, Bologna, Il Mulino.


RENZI, L. (a cura di) (1995). Grande grammatica italiana di consultazione. Vol. III, Cap. II (pp.
49-165), Bologna, Il Mulino.







SALVI-VANELLI (1992) Grammatica essenziale di riferimento della lingua italiana. Firenze:
Le Monnier.


SIMONE, R., (1990). Fondamenti di Linguistica, Bari, Laterza.


SOBRERO A. (1993). Introduzione all’italiano contemporaneo. Le strutture, Roma-Bari:
Laterza.


SOBRERO A. (1993). Introduzione all'italiano contemporaneo. La variazione e gli usi. Roma-
Bari: Laterza.


SORNICOLA, R. (1981). Sul parlato. Il Mulino, Bologna.


SVOLACCHIA, M. (1992). Fonologia dell’italiano. Progetto Argentina, IST, Enciclopedia
Italiana.


TELMON, T. (1993). “Varietà regionali”, en en SOBRERO A., en SOBRERO A., Introduzione
all'italiano contemporaneo. La variazione e gli usi. Roma-Bari: Laterza.


VOGHERA, M. (1992). Sintassi e intonazione dell'italiano parlato. Bologna, Il Mulino.


 


Prof. Titular Silvana Marchiaro


Prof. Asistente Beatriz Blanco     


 


 


Córdoba, Septiembre de 2022


 


 


 


 


 


 


 


 


1 Se retoman los contenidos de la última unidad de Fonética y Fonología I, a modo de
introducción al estudio de los contenidos de la Unidad 1: Intonazione e discorso.









		numero_documento: NO-2022-00764135-UNC-DOCE#FL

		localidad: CORDOBA, CORDOBA

		fecha: Lunes 19 de Septiembre de 2022

				2022-09-19T15:42:14-0300

		GDE UNC





		usuario_0: SILVANA MARCHIARO

		cargo_0: Docente

		reparticion_0: Docentes Facultad de Lenguas
Universidad Nacional de Córdoba

				2022-09-19T15:42:20-0300

		GDE UNC












Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA GRAMÁTICA CONTRASTIVA - SECCIÓN ALEMÁN - CL 2023-2024


 


Asignatura: GRAMÁTICA CONTRASTIVA


Cátedra: Única


Profesor: Titular: María Josefina González


Adjunto: --


Asistente: --


Sección: Alemán


Carrera/s: TRADUCTORADO


Curso: 4º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Gramática Alemana II


                         Lengua Alemana III


                         Lengua Castellana II


                         Teoría y Práctica de la Investigación


 


 


CORDOBA, CORDOBA
Martes 20 de Septiembre de 2022


NO-2022-00769935-UNC-DOCE#FL







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.


 


 


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


(según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16)


 


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.


 


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


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 : ASPECT
 Aspect verbal : oppositions aspectuelles (perfectif vs. Imperfectif,


accompli vs. non-accompli).


 


 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, por, 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 las Resoluciones 221/16 del HCD de la Facultad de Lenguas y 662/16 del HCS de
la UNC, la reglamentación vigente de la institución exige como modalidad de evaluación 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 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.


 


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


o Le trésor de la langue française informatisé : http://atilf.inalf.fr/tlfv3.htm
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Lengua Castellana II


Materias aprobadas: todas las correlativas previas.


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


FUNDAMENTACIÓN


El contenido programático de esta asignatura está basado en la consideración de que las
manifestaciones lingüísticas son expresiones de procesos cognitivos que intervienen en la
construcción del conocimiento. Tal concepción evidencia la importancia de alcanzar una
conciencia lingüística contrastiva que permita reconocer las particularidades del italiano y del
español, y asegure una mayor autonomía en el aprendizaje continuo de ambas lenguas. Estas
razones determinan que en la reflexión contrastiva entre el italiano y el español se incluyan
manifestaciones en el plano del sistema y del discurso, y se tengan en cuenta así no solo los
aspectos lingüísticos, sino también los múltiples factores que intervienen en la comunicación.


 


 


Objetivos generales


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


- identificar las particularidades —semejanzas y diferencias— existentes, entre el italiano y el
español, en los niveles morfológico, sintáctico, semántico, léxico y pragmático;


- contrastar ambos sistemas lingüísticos sobre la base de un criterio descriptivo y reflexivo;


- justificar con total precisión las simetrías y asimetrías observadas.


 


 


Objetivos específicos


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


- distinguir los campos de acción de la lingüística contrastiva;


- identificar las características sobre las que se basa el método investigativo del análisis
contrastivo;







- reconocer géneros textuales y tipos de secuencia donde están insertas las unidades objeto de
análisis;


- describir a través de un análisis exhaustivo diferentes modalidades de mensaje y de
enunciación del italiano y del español;


- realizar el análisis contrastivo, entre italiano y español, de algunos mecanismos de cohesión en
el texto;


- realizar el análisis contrastivo, entre ambos idiomas, de elementos lingüísticos pertenecientes a
distintas categorías gramaticales, teniendo en cuenta el contexto situacional donde están insertos;


- realizar el análisis contrastivo, entre italiano y español, de algunos aspectos del discurso,
considerando diferentes mecanismos, estrategias y usos lingüísticos;


- identificar los parámetros o las variables que intervienen en la elección de equivalencias;


- fundamentar con precisión el resultado de las conclusiones obtenidas;


- aplicar los conocimientos adquiridos, comparando secuencias tomadas de textos originales y de
su correspondiente traducción.


 


 


Contenido sintético


El contenido programático de la materia tiene en cuenta la descripción de usos gramaticales y
pragmáticos de la lengua italiana. Dicha descripción permite luego analizar la relación que se
establece entre la forma o construcción lingüística y la función que tal expresión desempeña en
el acto comunicativo. El mismo análisis se efectúa con las equivalencias propuestas en español.


 


 


Contenido analítico


Unidad 1 - La lingüística contrastiva


Objetivos de la lingüística contrastiva. Modelo de investigación del análisis contrastivo.


Simetrías y asimetrías. Problemática de la transferencia y de la interferencia.


Niveles de lengua y registros de expresión. Formalidad vs informalidad.


Categorías de relación entre las lenguas: palabras similares, falsos cognados, diferencias de
forma, distintos tipos de composición, diversas connotaciones, restricciones geográficas,
colocaciones.


 


Unidad 2 - Análisis funcional y contrastivo de algunas modalidades de mensaje y de enunciación







Modalidades de mensaje: pasivación, enfatización, y nominalización. Pasivación: focalización
del objeto, desfocalización del agente y parámetros que inciden en el uso. Enfatización:
jerarquización de la información, mecanismos de focalización, de dislocación y de hendidura.
Nominalización: ambigüedad y abstracción.


Modalidades de enunciación: negación e interrogación. Negación: negación restrictiva y
negación expletiva; doble negación: empleo de adverbios y locuciones adverbiales; expresiones
exclamativas con integración de adverbio y con valor negativo; uso del adverbio mica.
Interrogación retórica: intenciones comunicativas que vehicula.


 


Unidad 3 - Análisis funcional y contrastivo de algunos mecanismos de cohesión textual


Conexión intratextual: conectores simples, compuestos y locuciones conectivas. Posición de los
conectores según el grado de formalidad presente en las secuencias discursivas.


Cohesión nominal: sustitución léxica, repetición léxica, uso de hiperónimos, hipónimos y
encapsuladores.


La partícula ne: uso anafórico, catafórico y deíctico.


 


Unidad 4 - Análisis funcional y contrastivo de la intención o valor circunstancial de algunas
categorías gramaticales


Adverbios con función objetiva y adverbios con función subjetiva: focalizadores y
modalizadores. Posición del complemento adverbial en la cadena sintagmática.


Valor circunstancial del uso del gerundio y de los usos preposicionales.


 


Unidad 5 - Análisis funcional y contrastivo del aspecto verbal


Aspectos del proceso denotado por el verbo: irrealizado, ingresivo, progresivo o continuativo,
cesativo o terminativo, realizado. Verbos auxiliares aspectuales que intervienen en el inicio,
desarrollo o conclusión de la acción.


Aspectos verbales que denotan representaciones temporales: iterativo, inminencia frustrada,
prospección, conclusión de una serie de acciones o estados.


Incidencia del prefijo aspectual en el aspecto del verbo al cual se une.


Incidencia del complemento adverbial en el aspecto del verbo.


 


Unidad 6 - Análisis contrastivo del discurso


Mecanismos de asunción de la responsabilidad enunciativa: modalidades lógicas, deónticas y
apreciativas; polifonía, la voz del autor o productor de la secuencia discursiva y la presencia de
voces sociales.


Estrategias discursivas empleadas para el logro de la eficacia comunicativa: repetición,







autorreparación, ejemplificación, explicación, paráfrasis.


La cortesía como estrategia conversacional al servicio de las relaciones sociales.


Modalizadores del discurso: marcadores discursivos.


Variables que determinan el empleo del futuro y del passato prossimo vs passato remoto.


 


 


NOTA ACLARATORIA:


Es preciso señalar que en la selección del contenido de las unidades se tuvo preferencia por los
aspectos lingüísticos del italiano que, desde una u otra perspectiva, pueden causar dificultades a
los estudiantes al efectuar el análisis contrastivo.


Los contenidos presentados para su descripción, análisis y posterior contraste serán extraídos de
secuencias pertenecientes a géneros textuales, tales como folleto informativo, nota de opinión,
carta del lector, publicidad, novela, entrevista.


 


 


Metodología de trabajo


Los alumnos deberán desarrollar las siguientes actividades:


- ejercitación de cada una de las etapas del modelo investigativo;


- ejercicios de conceptualización y de aplicación tanto individuales como grupales;


- ejercicios de reconocimiento de semejanzas y diferencias en el nivel léxico de las lenguas;


- aplicación de técnicas de reconocimiento, descripción y análisis de las asimetrías existentes en
los niveles morfológico, sintáctico y semántico de las lenguas;


- análisis contrastivo de algunos mecanismos de cohesión textual;


- análisis de secuencias en italiano, pertenecientes a distintas situaciones comunicativas, con el
fin de identificar, describir y contrastar con el español las características lingüísticas observadas,
como así también las características discursivas detectadas;


- descripción y análisis crítico de las categorías y usos lingüísticos observados paralelamente en
secuencias de textos originales italianos y en sus respectivas traducciones al español;


- ejercitación de las asimetrías en contextos apropiados.


- búsqueda de material lingüístico para la constitución de corpus individuales para ejercitación y
puesta en común en el aula de la descripción contrastiva y la justificación de los usos
lingüísticos analizados, con la finalidad de generar en conjunto aspectos teóricos sobre un tema.


 







Los alumnos tendrán a disposición, en el aula virtual de la asignatura, en la plataforma Moodle,
material sobre aspectos teóricos relacionados con el método del análisis contrastivo de distintas
manifestaciones lingüísticas. Asimismo, encontrarán actividades complementarias de aplicación
contrastiva que servirán de apoyo a las actividades presenciales.


 


 


Modalidad de evaluación


La modalidad de evaluación se ajusta a la Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16.


a) Alumnos 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 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 libres:


- examen final (será el mismo examen escrito de los alumnos regulares e incluirá el desarrollo
oral de un tema teórico, además de la presentación previa de un trabajo de investigación).


 


· La aprobación de los alumnos promocionales en exámenes parciales, recuperatorio y trabajos
prácticos, como así también la obtención de la promoción, se hará según las reglamentaciones
vigentes.


 


· Los alumnos promocionales deberán tener, como mínimo, el 80% de asistencia.


 


· Los alumnos regulares, al igual que los 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 alumnos libres realicen un trabajo de investigación cuyo
tema y extensión serán propuestos por el profesor de la cátedra. Dicho trabajo estará
estrechamente relacionado con los temas desarrollados en clase durante el año. 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 tendrá una
vigencia de dos años y un turno y quedará reservado en el Área de Enseñanza.


 


· En los exámenes parciales y examen final se evaluará la capacidad de comparar los fenómenos
lingüísticos y de justificar los usos analizados en ambas lenguas desde la perspectiva socio-
cognitiva funcional.


 


· 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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FUNDAMENTACIÓN


El objetivo fundamental en la enseñanza de una lengua, hoy, es la adquisición de una
competencia comunicativa en la que se inscriben no sólo las reglas gramaticales sino también
“las reglas de uso” que adecuan la lengua a cada contexto social y cultural.


Esto implica la necesidad de optar por una posición teórica que considere al lenguaje como
instrumento de interacción. Entre las distintas propuestas teóricas actuales la Lingüística del
Texto considera que los hablantes de una lengua no producen oraciones sino que producen
secuencias de oraciones, cadenas de oraciones en contextos particulares. Es decir, que los
hablantes producen enunciados que constituyen textos.


El texto empírico es el producto de la actividad verbal de la interacción humana. Los textos son
mediadores de la acción y se producen en una formación social determinada ( contexto) de
acuerdo con modelos existentes o géneros de texto.


La organización del texto no se puede explicar con los mismos términos con los que se explica
la organización de la oración. El texto es definido como una unidad gramatical del lenguaje en
uso que debe tener dos características fundamentales: ser cohesivo en su organización interna y
ser coherente semántica y pragmáticamente.


Nos proponemos entonces abordar el análisis de los textos teniendo en cuenta que el producto
lingüístico está condicionados por los restantes elementos del esquema comunicativo
(interlocutores, canal, código empleado) y las circunstancias situacionales (históricas y sociales)
que lo rodean. También desde una gramática textual que intente explicar cómo funcionan los
mutuos condicionamientos que existen entre gramática y contexto y, por consiguiente, abordar
temas que no fueron tratados en las gramáticas estructurales.


 


 


 


OBJETIVOS GENERALES


Que el alumno logre


Conocer las teorías lingüísticas contemporáneas más destacadas. Reflexionar críticamente sobre
la validez y alcances de dichas teorías.


Adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre los diferentes tipos textuales.


Comparar la estructura del texto en español e inglés a fin de establecer similitudes y diferencias


Apropiarse de habilidades y estrategias para la producción del conocimiento lingüístico
necesario para desempeñarse con idoneidad en contextos comunicativos complejos.


Desarrollar sus conocimientos del sistema lingüístico y comunicativo en situaciones concretas de
comprensión y producción de mensajes propios y/o ajenos tanto orales como escritos.


Revisar y reajustar su propio proceso de lecto-escritura para alcanzar fluidez en el uso de la
lengua.


Valorar la lengua como vínculo fundamental entre pensamiento y realidad y como expresión de







la idiosincrasia de un pueblo.


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Que el alumno sea capaz de:


Distinguir los alcances de la gramática del sistema y de la gramática del texto.


Describir las claves de empleo y las variaciones que el contexto comunicativo en sentido general
opera sobre la gramática del español coloquial.


Reconocer y diferenciar las tipologías textuales y sus componentes lingüísticos y su implicancia
en la traducción.


Determinar las características de las diferentes superestructuras textuales, tanto en producciones
orales como escritas


Caracterizar la configuración del texto multimodal en variadas articulaciones y estratos


Identificar y reconocer las diversas situaciones de comunicación y la relación con las marcas
propios del discurso oral y escrito en el español como L2.


Fomentar la utilización de estrategias de comunicación oral.


Reconocer los mecanismos de cohesión textual en textos en soporte papel y en medios virtuales.


Valorar la importancia de la coherencia y la cohesión textual en la comprensión y producción de
los textos.


Realizar un análisis contrastivo de las propiedades cohesivas de un texto en español e inglés.


Hacer frente fundamentalmente al estudio de los problemas gramaticales que tradicionalmente
constituyen una mayor dificultad en el aprendizaje del español L2.


Aplicar las convenciones discursivas propias de los diferentes tipos textuales. Leer
comprensivamente las referencias bibliográficas específicas.


Aplicar los conocimientos en la práctica.


 


CONTENIDOS MÍNIMOS Y ANALÍTICOS


UNIDAD I: “De la gramática estructural a la gramática del texto”.


Breve panorama de la evolución de las ciencias del lenguaje: de las gramáticas oracionales a las
gramáticas textuales. Orígenes de la lingüística del texto. Causas de la aparición de la lingüística
del texto. Desarrollo actual de la lingüística textual: gramática textual y lingüística textual
comunicativa. Gramática Sistémico-Funcional. Enfoque comunicacional de la enseñanza del
español como lengua materna y extranjera. La competencia comunicativa: el modelo de Canale y
Bachman.. La competencia intercultural.


UNIDAD II: “La actividad del lenguaje y los textos como productos”







El discurso oral: situación de enunciación, prácticas discursivas orales, de persona a persona y
de persona a audiencia. Elementos que inciden en la expresión oral. El registro oral coloquial y
lo coloquial en textos periodísticos y otras manifestaciones escritas .La palabra en la red : el
ciberlenguaje. Características lingüístico-textuales. Principales fenómenos que intervienen en el
español hablado. Gramática de la cortesía. Medios de expresión corteses o descorteses:
atenuación e intensificación .La estrategia de atenuación en el español de la salud en la
enseñanza de ELE. El discurso escrito: situación de enunciación, prácticas discursivas y
características lingüístico-textuales. Funciones que ejercen la expresión oral y escrita en el aula
de español L2/LE. La escritura en las conversaciones virtuales


El texto: teorías del texto, diferentes abordajes Los textos multimodales: relación entre el
lenguaje verbal y las imágenes Conceptos de proposición, oración y enunciado y discurso.
Propiedades del texto. Contexto: el papel del contexto en la interpretación y en la traducción.
Reconceptualización del concepto de contexto a partir de los aportes de la semiótica social.


UNIDAD III: “La textura discursiva”


Coherencia pragmática y semántica. Superestructura y macroestructura. Las superestructuras
semánticas en la e arquitectura de información Web y la virtualización textual. Análisis
superestructural de un sitio Web.


La cohesión y sus mecanismos. El mantenimiento del referente: procedimientos léxicos y
gramaticales. Cadenas endofóricas: enlazamiento, interrupción y reanudación. Los mecanismos
de cohesión textual en conversaciones de facebook y whatsapp. La deixis: el fenómeno deíctico,
modos de indicar el señalamiento: ad oculos y am phantasma. Tipos de deixis: espacial,
temporal, textual, personal y social.. El artículo determinado: uso deíctico, anafórico y
endofórico del artículo determinado. Uso anafórico: anáfora directa y anáfora asociativa. Usos
deícticos: espacial y temporal. Elipsis y anáfora en los grupos nominales introducidos por
indeterminantes. Artículo neutro lo en contextos anafóricos. El artículo indeterminado: artículo
indefinido, primera mención y anáfora asociativa. Los demostrativos como expresiones deícticas.
Análisis contrastivo español / inglés en los aspectos potencialmente problemáticos para el
aprendizaje del español como L2: pronombres personales y relativos


UNIDAD IV: “Los géneros discursivos y las secuencias textuales”


El concepto de género Los géneros en la teoría Bajtiniana. Relaciones entre géneros en un
macrogénero desde la Sistémico Funcional. El género pedagógico en los libros de texto de ELE


.Características prototípicas, desde una perspectiva multimodal, presentan los géneros textuales
en los libros de texto Los géneros digitales. Sincronía/asincronía,. Transferidos/ autónomos. Los
géneros discursivos en las lenguas de especialidad: turismo, negocio , salud y justicia. La
lingüística del texto y las tipologías textuales. El concepto de secuencia. Criterios para establecer
tipos textuales. Criterios lingüísticos – Weinrich. Mundo comentado/ mundo narrado. Contraste
aspectual pretérito imperfecto y pretérito perfecto simple. Análisis contrastivo inglés-español
Criterio de funcionalidad secuencial – Adam. Criterio de dimensión- Roulet. .


Tipos de textos: conversacional, argumentativo, narrativo, descriptivo, explicativo, periodístico,
jurídico, empresarial, académico, científicos. Diferencias de usos gramaticales entre español y el
inglés de los modos verbales en los textos narrativos.


Estructuras gramaticales, cohesión y coherencia. Características pragmáticas de los tipos
textuales propuestos.


Integración de los aspectos estudiados en la producción de textos escritos y orales en los
exámenes internacionales de “proficiencia” en español: CELU y DELE dos enfoques diferentes.







UNIDAD V: “La planificación enunciativa de un texto. El sujeto discursivo como mecanismo de
voces y modalizaciones”


Sujetos discursivos: la persona ausente, la inscripción del yo y del tú. La referencia léxica de
persona: uno mismo y otro. La polifonía textual: el discurso referido, la cita directa y la cita
indirecta. La ironía. Modalidad discursiva. Modalidad de enunciación: enunciados aseverativos,
imperativos e interrogativos. Modalidad del enunciado: lo implícito y lo explícito. Las
modalizaciones: lógicas, deóntica, apreciativas y pragmáticas. Modalidades del mensaje: la
impersonalidad, la pasivación: “se”, la tematización. Indicadores de modalidad: adverbios y
verbos. Modalidad y recursos lingüísticos en la lengua del turismo. Polifonía: intertextualidad,
metatextualidad, hipertextualidad: enunciados referidos, verbos introductorios Importancia en la
enseñanza del español L2. La hojaldre textual. Planos de análisis superpuestos: infraestructura
general del textual, mecanismos de textualización y mecanismos de posición enunciativa.


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


Esta propuesta se desarrollará en clases teórico-prácticas donde los alumnos podrán reflexionar,
confrontar teorías y al mismo tiempo aplicar juicio crítico para construir su propio conocimiento
para que el aprendizaje sea integrador a partir de la producción de distintos tipos de textos
teniendo en cuenta:


a) La organización del texto


b) Restricciones discursivas propias de cada discurso


c) Organización sintáctica


d) Aplicaciones normativa


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 6 62/16


PARA ALUMNOS PROMOCIONALES


Deberán aprobar dos parciales y podrán acceder a la recuperación de uno de ellos por ausencia,
aplazo o para elevar el promedio general.


Deberán aprobar el 100 % de los cuatro prácticos establecidos y podrán acceder a una
recuperación por ausencia o aplazo. El trabajo práctico se puede recuperar para elevar promedio
(RHCD 104/19)


Deberán asistir al 80% de las clases como mínimo. .


Promedio mínimo para aprobar la promoción 7 (siete) que se obtendrá de la suma de parciales y
promedio de prácticos dividido por el número total.


 


PARA ALUMNOS REGULARES


Deberán aprobar dos parciales y podrán acceder a la recuperación de uno de ellos por ausencia o
aplazo..







Deberán rendir un examen final escrito.


PARA ALUMNOS LIBRES


Deberán rendir un examen escrito que incluye un análisis textual integrador y uno oral en el que
deberá desarrollar un tema teórico. Es requisito para pasar a esta instancia, aprobar el escrito.


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


a) Capacidad para integrar la información obtenida en un esquema coherente.


b) Uso del vocabulario específico.


c) Capacidad de juicio crítico con respecto a los marcos teóricos para el análisis de los textos.


d) Aplicación adecuada de las categorías de análisis de textos.


e) Reconocimiento de las marcas textuales para construir el sentido.


 


BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA


 


ATORRESI, Ana: (1996) Los estudios semióticos. El caso de la crónica periodística. Conicet.
Buenos Aires.


 


BASSOLS Margarida y TORRENT Ana: (1997) Modelos textuales. Teoría práctica. Eumo
Octaedro. Barcelona.


 


BARALO, Marta: ( 2000) El desarrollo de la expresión oral en el aula de E/LE. Carabela
47.Sociedad general española de librería S.A.Madrid


 


BERNARDEZ, Enrique: (1982) Introducción a la lingüística del texto. Espasa Calpe. Madrid.


 


BERNARDEZ SANCHIZ, Enrique: ( 2004) Aportaciones de la Lingüística del texto en J.
SÁNCHEZ .


 


BUESO, ISABEL y CASAMIÁN Pilar: (2001) Diferencias de Usos Gramaticales entre Español
y el Inglés Edinumen. Madrid


 







CASSANY, Daniel ( 2012) En-Línea. Leer y escribir en la red .Anagrama. Barcelona


 


LOBATO Y I SANTOS GALLARDO (directores ) Vademécum para la formación de
profesores. Sociedad general española de librería S.A. Madri


 


BRAVO, Diana y BRIZ , Antonio (2004) Pragmática Sociocultural: Estudios sobre el discurso
de cortesía en español. Ariel. Barcelona.


 


BRIZ, Antonio ( 2000). La variedad coloquial en el aula de E/LE .Pautas para el análisis léxico
en Carabela 47 . Sociedad general española de librería S.A. Madrid.


 


BROWN, G. y YULE, G: (1993) Análisis del discurso. Visor. Madrid.


 


CALSAMIGLIA BLANCAFORT HELENAQ Y OTRO (1999). Las Cosas del decir. Manual de
análisis del discurso. Ariel. Barcelona.


 


CARRARA, Hugo: ( 2004) Una gramática posible. Tomo I Padre Joaquín Bonaldo. Avellaneda
( Pcia. de Santa Fe ).


 


CIAPUSCIO GUIOMAR, Elena: (1994) Tipos textuales. U.B.A. Buenos Aires.


 


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


 


 


( 2010) La gramática de la cortesía en español /LE. Arco Libros. Madrid


GIAMMATEO, M Y ALBANO HILDA ( 2012) La palabra en la red: características lingüísticas
de la comunicación en internet, en GIAMMATEO, M Y ALBANO HILDA( coord.) El léxico.
De la vida cotidiana a la comunicación cibernética


GONZALEZ RUIZ Y LLAMAS SAÍZ, C ( 2011) Gramática y Discurso. Nuevas aportaciones
sobre partículas discursivas del español. EUNSA.Navarra


GRIFFIN, Kim: (2005) Lingüística Aplicada a la enseñanza del español como 2/L. Arco. Madrid


GUTIÉRREZ ARAUS, María luz.: ( 2004) Problemas fundamentales de la gramática del







español como 2/l Arcos .Madrid.


JIMÉNEZ HURTADO, Catalina: ( 2000 ) La estructura del significado en el texto( análisis
semántico para la traducción) Granada.Comares


KAUFMAN Ana M. Y RODRIGUEZ Ma (1993) E: La escuela y los textos. Santillana. Buenos
Aires.


LACORTE, Manel: ( 2007) Lingüística aplicada al español. Arco Libros.Madrid


LIEBERMAN, Dorotea Inés : (2007) Temas de Gramática del Español como Lengua Extranjera.
Eudeba. Buenos Aires.


LOPRETE, Carlos: (1993) Redacción comercial e informativa. Plus Ultra. Buenos Aires.


MANACORDA de ROSETTI Mabel y DE GREGORIO de MAC María: (1992) Los operadores
pragmáticos y el acto del lenguaje. Plus Ultra. Buenos Aires.


MARTIN MENÉNDEZ, Salvio: (1993) Gramática textual. Plus Ultra. Buenos Aires.


MIRANDA, José A.( 1998) Usos coloquiales del español Salamanca. Colegio de España.


MIRANDA, L. R Y otros (2009) Español-inglés en clave contrastiva VI. UNL Pam . La Pampa


( 2011) Español-inglés en clave contrastiva VI. UNL Pam . La Pampa


MARTÍ SÁNCHEZ, M ( 2008) Los marcadores en español L/E conectores discursivos y
operadores pragmáticos. Arco Libros.Madrid


OLAVE POBLETE,A Y OTROS ( 2013 ) Caracterización del texto multimodal. Recuperado de
http://cybertesis.ubiobio.cl/tesis/2013/olave_a/doc/olave_a.pdf


REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA


ESPAÑOLA: ( 2009) Nueva gramática de la lengua española. Tomo I y II. Espasa Calpe.
Madrid


RIESTRA, Dora ( 2006): Usos y formas de la lengua escrita. Novedades Educativas. Buenos
Aires


VAZQUEZ, Graciela: ( 2000) “La destreza oral” Edelsa. Madrid


------------------------------------------ (2005) Español con fines académicos: de la comprensión
a la producción de textos. Edinumen. Madrid..


WEINRICH, Harald: (1974) Estructura y función de los tiempos en el lenguaje. Gredos. Madrid.


 


BIBLIOGRAFÍA GENERAL SUGERIDA


ALARCOS LLORACH, Emilio: (1994) Gramática de la lengua española. Espasa Calpe. Madrid.


ALLOA, Hugo y TORRES de M., Silvia: (2001) Hacia una lingüística constrastiva. Francés –
español. Comunicarte. Córdoba







(2009) Temas de Lingüística Textual. Vol. I La progresión en el texto


BAJTIN, Mijail: El problema de los géneros discursivos en Estética de la creación verbal. Siglo
XXI


BRUNETTI, P ( 2009) El discurso referido. Formas canónicasy no canónicas de citación en la
prensa diaria. Comunicarte.Córdoba


CALVO PÉREZ, Julio: (1994) Introducción a la pragmática del español. Cátedra. Madrid


CASSANY Daniel y Otros: ( 1994) Enseñar lengua. Grao. Barcelona.


CONSEJO DE EUROPA (2002) Marco común europeo de referencia para la enseñanza de las
lenguas.


FILINICH, María Isabel: (1999) Enunciación. Eudeba. Buenos Aires.


 


FERNÁNDEZ COLOMER M y ALBELDA MARCO, M ( 2008) La enseñanza de la


conversación coloquial. Arco Libros. Madrid


GARGALLO, Isabel: (1993) Análisis contrastivo. Análisis de errores e interlengua en el marco
de la lingüística contrastiva. Síntesis. Madrid.


MAINGUENEAU, Dominique: (1989) Introducción a los métodos de análisis del discurso.
Hachette. Buenos Aires.


MARAFINTI Roberto, PÉREZ de MEDINA Elena y BALMAYOR Emilce: (1997) Recorridos
semiológicos. Eudeba. Buenos Aires.


MARÍN, Marta: (1997) Conceptos claves. Gramática, lingüística, literatura. Aique. Buenos
Aires.


-------------------- (1999) Lingüística y enseñanza de la lengua. Aique. Buenos Aires.


MARIN, Francisco Marcos y otros: (1998) Gramática española. Edit. Síntesis. Madrid.


MATTE BON, Francisco: (1992) Gramática comunicativa del español. Tomos I y II. Difusión.
Madrid.


MORENO FERNÁNDEZ, F ( 2002) Producción, expresión e interacción oral. Arcos Libros.
Madrid.


NUÑEZ, Rafael y Otros: (1996) Semántica y pragmática del texto común. Cátedra. Madrid.


REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA


ESPAÑOLA: ( 2005) Diccionario panhispánico de dudas. Santillana. Bogotá.


:(2010) Ortografía de la lengua española. Espasa Calpe. Madrid


VAN DIJK, Teun: (1993) Texto y contexto. Cátedra. Madrid. (1992) La ciencia del texto.
Paidós. Barcelona.
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Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA GRAMÁTICA I - SECCIÓN PORTUGUÉS - CL 2023-2024


 


Asignatura: GRAMÁTICA I


Cátedra: Única


Profesor: Titular: -


Adjunto: Dr. Alejandro Ballesteros


Asistente: -


Sección: Portugués


Carrera: PROFESORADO


Curso: 1º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Lengua Portuguesa-Ciclo de Nivelación


                            


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


FUNDAMENTACIÓN


Gramática I, en 1° Año del Profesorado de Portugués, presenta al alumno una introducción
orgánica a la gramática del portugués brasileño con foco en la morfología. Las categorías
tradicionales de la gramática son presentadas críticamente y dimensionadas desde los estudios
descriptivos más actuales del portugués brasileño, tendiendo al mismo tiempo a una
confrontación 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 alumno 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 alumno 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


A gramática. Enfoque social e enfoque cognitivo. Linguística e gramática. A norma e as normas
1.


Bibliografia:


Bagno 2003: 191-194.


Bagno 2019: 45-75.


Castilho 2010: 31-33.


Perini 2005: 11-16.


Perini 2010: 17-46.


Rosa 2022: 74-91.


 


Unidade 2


As partes da gramática. A morfologia. A conceituação de “palavra”. As classes de palavras.
Classes abertas e fechadas. A estrutura da palavra. A flexão nominal. As formas de um mesmo
paradigma flexional. Os processos de formação de palavras. Prefixos e sufixos. Os clíticos. A
colocação pronominal no português brasileiro. A flexão verbal. Classes de verbos. A regência
verbal no português brasileiro atual. A norma e as normas 2.


Bibliografia:







Azeredo 1990: 36-45.


Bagno 2009: 97-102.


Bagno 2013: 199-226.


Carvalho & Bagno 2015: 57-84.


Ilari 2006: 87-102, 145-149.


Possenti 2009: 25-29, 113-115.


Rosa 2008: 91-114.


 


Unidade 3


O sintagma nominal. Núcleo, especificadores e complementadores. A ordem dos termos no
sintagma nominal. Substantivos intransitivos e transitivos. Estrutura argumental e papéis
temáticos. A concordância nominal no português brasileiro. A norma e as normas 3.


Bibliografia:


Castilho 2010: 453-461.


Perini 2010: 249-270, 279-285.


Scherre 2005: 15-31.


 


Unidade 4


O sintagma verbal. As propriedades gramaticais do verbo. A concordância verbal no português
brasileiro. A norma e as normas 4.


Bibliografia:


Bagno 2009: 103-116.


Castilho 2010: 391-396.


Perini 2010: 273-278.


Possenti 2002: 45-47, 51-53.


 


Modalidad de trabajo


Se alternarán secuencias de exposición a cargo del profesor 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 y su confrontación con la descripción gramatical del mismo.


Se prevé incluir un porcentaje –ajustado 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 aprobar Gramática I por promoción directa, el alumno deberá 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. A
su vez, 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.


Alumnos regulares:


Para obtener la regularidad en Gramática I, el alumno 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
alumno; 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 alumno escribir previamente su exposición; para su presentación podrá contar al
momento del examen con apoyos escritos si lo desea. Para la preparación de este examen el
alumno podrá realizar consultas de forma personal o por e-mail.


Alumnos libres:


Para rendir Gramática I 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 60 (sesenta) días antes de la fecha prevista para el turno de examen final. Durante la
realización de ese trabajo, el alumno podrá realizar consultas presenciales –en días y horarios
previamente convenidos con el profesor–, por Aula Virtual o por e-mail. El trabajo deber ser
entregado por el alumno como mínimo 30 (treinta) días antes de la fecha del examen final. El
examen final es oral y consiste en una exposición sobre un tema del programa a elección del
alumno; 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 alumno escribir previamente su exposición; para su presentación podrá contar al
momento del examen con apoyos escritos si lo desea. Para la preparación de este examen el
alumno podrá realizar –si lo necesita– consultas de forma personal o por e-mail.


No se corregirán trabajos de alumnos libres ni se atenderán consultas durante el mes de enero.


En todos sus detalles la promoción, la regularidad y la condición de alumno libre se ajustarán a
la reglamentación vigente.


Alumnos internacionales (si los hubiere):







Realizarán las mismas actividades y evaluaciones que los alumnos 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 los alumnos promocionales y regulares, la bibliografía es la que aparece pautada en cada
unidad con indicación de números de páginas correspondientes a los libros listados abajo. Para
los alumnos libres, 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
(2003) o Possenti (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. El resto de
la bibliografía podrá ser tenida en cuenta en el desarrollo de la materia, pero su lectura no será
exigida en parciales ni en examen final.


 


Antunes, I. 2007. Muito além da gramática. São Paulo, Parábola.


Azeredo, J. C. 2008. Gramática Houaiss da língua portuguesa. São Paulo, Publifolha.


Bagno, M. 2003. A norma oculta. Língua & poder na sociedade brasileira. São Paulo, Parábola.


------------- 2007. Nada na língua é por acaso. Por uma pedagogia da variação linguística. São
Paulo, Parábola.


-------------- 2009. Não é errado falar assim! Em defesa do português brasileiro. São Paulo,
Parábola.


-------------- 2013. Gramática de bolso do português brasileiro. São Paulo, Parábola.


-------------- 2019. Objeto língua. Inéditos e revisitados. São Paulo, Parábola.


Bechara, E. 2007. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro, Lucerna.


------------- 2008. O que muda com o novo acordo ortográfico. Rio de Janeiro, Nova Fronteira.


-------------- 2010. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de Janeiro, Nova Fronteira.


Câmara Jr., J. M. 1977. Dicionário de linguística e gramática. Petrópolis, Vozes.







Carvalho, O. L. S. & M. Bagno. 2015. Gramática brasileña para hablantes de español. São Paulo,
Parábola.


Castilho, A. T. 2010. Nova gramática do português brasileiro. São Paulo, Contexto.


Cunha, C. F. & L. F. L. Cintra. 1999. Nova Gramática do português Contemporâneo. Rio de
Janeiro, Nova Fronteira.


Cegalla, D. P. 2005. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo, Editora Nacional.


------------------ 2007. Dicionário de dificuldades da língua portuguesa. Porto Alegre, L&PM
[1996].


Ferrarezi Jr. C. & I. M. Teles. 2008. Gramática do brasileiro. São Paulo, Globo.


Franchi, C. et. al. 2008. ¿Mas o que é mesmo “gramática”? São Paulo, Parábola. (Edição de S.
Possenti.)


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.


Ilari. R. 2002. Introdução ao estudo do léxico. São Paulo, Contexto.


--------- & R. Basso. 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.


--------------------- 2003. Guia de uso do português. Confrontando regras e usos. São Paulo,
UNESP.


Perini, M. A. 2004. Gramática descritiva do português. São Paulo, Ática.


---------------- 2005. Sofrendo a gramática. São Paulo, Ática.


---------------- 2006. Princípios de linguística descritiva. São Paulo, Parábola.


---------------- 2008. Estudos de gramática descritiva. As valências verbais. São Paulo, Parábola.


---------------- 2010. Gramática do português brasileiro. São Paulo, Parábola.


Possenti, S. 2000. Mal comportadas línguas. Curitiba, Criar.


---------------- 2006. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas, Mercado das Letras.


---------------- 2009. Língua na mídia. São Paulo, Parábola.







---------------- 2011. Questões de linguagem. Passeio gramatical dirigido. São Paulo. Parábola.


Rosa, M. C. 2008. Introdução à morfologia. São Paulo, Contexto.


---------------- 2022. Uma viagem com a linguística. São Paulo, Parábola.


Souza e Silva, M. C. P. & I. G. V. Koch. 2007. Linguística aplicada ao português: morfologia.
São Paulo, Cortez.
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Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: Programa Gramática II Sección Francesa CL2023-2024


 


Asignatura: GRAMÁTICA FRANCESA II


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Mgtr. Verónica Gebauer


Adjunto: -


Asistente: -


Sección: Francés


Carrera/s: PROFESORADO, TRADUCTORADO y LICENCIATURA


Curso: 3º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Gramática francesa I


                            Lengua francesa II


 


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;


n) contrastar en una perspectiva narrativa y textual el valor del Imperfecto, del Passé
Simple/Passé composé, y del Pluscuamperfecto;


ñ) elegir una combinación temporal adecuada (Passé Simple, Passé Composé, Imparfait, Plus-
que-parfait).


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 por aplazo, inasistencia o para elevar el promedio
general y un trabajo práctico por aplazo o inasistencia. 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 los siguientes reglamentos vigentes:
estudiantes trabajadores y con personas a cargo (Res. 474/14, HCD), licencias estudiantiles (Res.
33/08 HCD y Ordenanza 06/07 HCS) y reprogramación de evaluaciones por paro de transporte y
otras situaciones de fuerza mayor (Res. 269/14, HCD).


 


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 1º semana de septiembre
4to. Trabajo práctico 1º semana de octubre
Parcial y trabajo práctico recuperatorios Primera semana de noviembre
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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. La gramática 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 este conocimiento necesario en un marco teórico más amplio y
exigente.


Nadie puede dudar de que 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 oraciones condicionales.
Asimismo, realzamos el valor de la gramática como sustento del análisis transoracional. Si bien
el análisis del discurso fue reivindicado como una superación de la gramática, en muchos
aspectos la presupone y la necesita. Así, por ejemplo, lo reconoce M. A. K. Halliday, quien, a
pesar de oponerse a la gramática como comienzo y fin de la enseñanza de la lengua cuando la
tendencia dominante de la lingüística era la sintáctica, plantea la necesidad de proclamar la
prioridad de la gramática como fundamento del análisis del discurso: “Sin la gramática no hay
manera de hacer explícita nuestra interpretación del significado”. Así, 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 llevar
a cabo un análisis crítico de 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. valorice la importancia de la interconexión entre la gramática, la semántica y la pragmática.


4. conozca y emplee el metalenguaje de la disciplina con la precisión adecuada y necesaria para
justificar, explicar, describir y analizar los procesos sintácticos de la lengua inglesa, su
caracterización, las relaciones jerárquicas, unidades, categorías y funciones.


5. entienda la gramática como un sistema complejo constituido por partes que se definen
mutuamente.


6. comprenda el carácter estructural y funcional de los componentes de la oración subordinada.


7. desarrolle capacidad para la resolución de problemas y estudio autónomo.


8. adquiera, a través de la práctica, hábitos de análisis de asociación, comparación, contraste y
capacidad de síntesis, evitando la mera memorización.


9. 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 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 una breve comparación con el español, especialmente, en aquellos casos en los cuales
las diferencias gramaticales sean notables.


3. aplicar las reglas de análisis sintáctico de la oración subordinada a diferentes casos.


4. 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.


5. construir oraciones subordinadas de acuerdo con las normas de estructuración sintáctica.


6. aplicar los conocimientos adquiridos a la identificación de las categorías gramaticales
aprendidas.


7. explicar aspectos teóricos, justificar diferentes opciones gramaticales, describir distintos
procesos sintácticos, utilizando, en todos los casos, el metalenguaje apropiado.


8. analizar distintos rasgos y/o aspectos gramaticales, atendiendo no sólo a la forma, sino
también a su significado y uso.


9. detectar y corregir errores sintácticos en textos.


 


CONTENIDOS


Unit 1: Overview of the English Verb System (Form, meaning and use)







1.1. Verbal categories: the English distinction between time and tense. Same tense with different
time 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 and Present Progressive with future meaning.


1.3. Passive Voice: General revision of its formation and uses. Retention and omission of the
agent complement. Passive Look Alikes. The get-passives; get passives Look-Alikes. Constraints
on forming passive sentences. Middle voice: ergative verbs. Causative form.


Unit 2: The bare infinitive and the to infinitive; the –ing form


2.1. The Infinitive forms:


a. The bare infinitive. Uses.


b. The to infinitive. Different forms. Functions of the to infinitive as a noun: Subject, Direct
Object, Subject Complement, Apposition. Introductory it as Subject and Direct Object.


c. Infinitives in perfective, progressive and passive. Negative forms of perfective infinitives.


d. The to infinitive after nouns (possible transformation into relative clauses) and after
adjectives. Adverbial uses of the to infinitive (purpose, cause and result or consequence).
Catenative constructions.


2.2. The –ing form


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.


d. Catenative constructions. The gerund after prepositions.


e. Verbs that have different meanings according to whether they are followed by a to infinitive
or by a gerund.


f. The present and the past participle: form and uses.


Unit 3: Adverbial Clauses


3.1. Coordination versus subordination.


3.2. Subordination: The complex sentence; matrix clauses; subordinate and superordinate
clauses. Finite clauses.


3.3. 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.


3.4. 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 4: The Expression of Hypothetical Meanings


4.1. The conditional construction: Definition and main features. Alternative subordinating
conjunctions to if. 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. (ii) Unreal
conditionals: hypothetical conditionals; couterfactual conditionals.


4.2. Other ways of expressing hypothetical meanings: The use of I wish...; If only...; I´d rather...;
I´d sooner...; It´s (about / high) time...; I prefer..., etc.


Unit 5: Relative Clauses


5.1. The relative clause: semantic and syntactic characteristics.


5.2. Classification of relative clauses: Defining and nondefining: differences in meaning and
structure.


5.3. Subordinators: Relative pronouns, the relative determiner whose and relative adverbs. Their
use in defining and nondefining relative clauses.


5.4. Contact clauses.


5.5. Relative pronoun choices. Deleting relative pronouns and relative adverbs.


5.6. The sentential relative clause: main characteristics.


Unit 6: Nominal Clauses


6.1. Semantic and syntactic characteristics of nominal clauses. Classification.


6.2. “That” clauses: subordinator and syntactic functions. Retention versus omission of the
subordinating conjunction that.


6.3. Differences between an appositive that clause and a that relative clause.


6.4. Interrogative (wh and yes-no interrogative) clauses: semantic and syntactic characteristics;
subordinators; syntactic functions.


6.5. Nominal relative clauses: semantic and syntactic characteristics; subordinators; syntactic
functions.


6.6. Semantic and syntactic differences between a wh interrogative clause and a nominal relative
clause.


Metodología de trabajo


En virtud de lo dispuesto 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 ejercicios asincrónicos que deberán
resolver en el Aula Virtual de la asignatura. Los estudiantes podrán acceder a las respuestas
correctas de dichos ejercicios de manera automática.


Los estudiantes tendrán a su disposición, tanto en versión papel 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, ambas con carácter
eliminario). 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 de contenido teórico (disponible en versión fungible y en el Aula Virtual de la
asignatura, según la comisión que corresponda)


Actividades asincrónicas (Disponibles en el Aula Virtual de la asignatura, según la comisión que
corresponda).
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I- FUNDAMENTACIÓN


 


La asignatura Gramática Italiana I, de carácter teórico-práctico, ocupa un rol preponderante en el
plan de estudios vigente, puesto que es considerada materia troncal de las carreras dictadas en la
Facultad de Lenguas (UNC): Profesorado, Traductorado y Licenciatura. Como tal pretende
contribuir a una sólida preparación de los alumnos, quienes profundizarán contenidos
lingüísticos estudiados en otras asignaturas. De este modo su estudio se constituirá en un
instrumento útil para ampliar y analizar -desde perspectivas diferentes- fenómenos abordados en
Práctica Gramatical y Lengua I (articulación vertical) y en otras disciplinas de la Sección
Italiano (articulación horizontal).


La reflexión gramatical es fundamental para el desarrollo de capacidades lingüísticas en pos de
adquirir el dominio de la lengua. Para ello se partirá del estudio integral del italiano, incluyendo
y confrontando aspectos de la gramática prescriptiva y descriptiva para el desarrollo de los
contenidos de la primera etapa. En una segunda instancia se recurrirá a la gramática del texto, la
cual contribuirá a la obtención de una mejor base lingüística para elaborar modelos
cognoscitivos del desarrollo, la producción y la comprensión de la lengua y -por lo tanto- del
discurso.


 


II- OBJETIVOS


 


 


1. OBJETIVOS GENERALES


 


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


 


 Reflexionar acerca de los mecanismos fundamentales de la lengua.


 Reconocer a la lengua como instrumento de expresión y de acción.


 Reconocer al texto como unidad fundamental de la lengua.


 Desarrollar la competencia lingüístico-gramatical, a través de la profundización y ampliación
del léxico y de un mayor control de los mecanismos sintácticos y de las reglas de cohesión del
discurso.


 Desarrollar la competencia comunicativa, ejercitando la capacidad de interacción verbal en el
contexto social, adecuando la elección de las formas lingüísticas gramaticales al argumento, a la
situación y a los fines de la comunicación.


 Analizar distintos tipos de textos, en relación a las funciones específicas de los mismos.


 Manejar una terminología técnica específica para referirse a fenómenos pragmático-







discursivos y lingüístico-gramaticales.


 


 


 


2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


 


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


 


 Reconocer y saber utilizar construcciones activas, pasivas e impersonales.


 Saber referir mediante el estilo directo e indirecto, utilizando correctamente los exponentes
lingüísticos que los caracterizan.


 Elegir correctamente roles y registros en base al contexto lingüístico y extralingüístico.


 Reconocer diferencias entre texto oral y texto escrito.


 Reconocer y manejar estrategias pragmático-discursivas en distintos tipos de interacciones.


 Reconocer y saber usar diversos géneros textuales, considerando su estructura, forma y
función.


 Analizar los mecanismos que permiten la cohesión de los textos.


 Reconocer y usar las categorías morfosintácticas y léxico-semánticas en la frase y en el texto.


 Saber consultar el diccionario.


 


 


 


III- CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS


 


UNIDAD 1: Morfología verbal


 


a) Verbos reflexivos: riflessivi veri e propri, apparenti, reciproci, enfatici. Verbos pronominales:
intransitivi pronominali.


 


b) La construcción pasiva. Auxiliares de la voz pasiva. El “si passivante”. Propiedades
semánticas y textuales de la voz pasiva.







 


c) El “si” impersonal. Combinación de clíticos reflexivos y recíprocos. Acuerdo del participio
con el “si impersonal”.


 


d) Discurso directo. Discurso indirecto. Uso de los tiempos verbales, variación de los deícticos
(pronombres personales, adjetivos demostrativos, adverbios de tiempo y lugar, etc.). La
correlación verbal.


 


 


UNIDAD 2: Texto y cohesión textual


 


a) Texto: definición. Características y requisitos. Coherencia y cohesión.


 


b) La cohesión gramatical: formas referidas y formas libres. Artículos, pronombres y adjetivos
demostrativos, posesivos, indefinidos, interrogativos, relativos. Concordancia morfológica.
Sustitución a través de pronombres, partículas adverbiales ‘ne’, ‘ci’, ‘vi’. Anáfora y catáfora.
Cohesión exofórica (deícticos). Uso de conectores.


 


c) Significado de las palabras: polisemia. Campos semánticos. Otros tipos de relación de
significado entre palabras (de semejanza, oposición, inclusión, homonimia, etc.)


 


d) La cohesión léxica: repetición, sinónimos, hiperónimos e hipónimos, merónimos,
encapsuladores, etc. Sustitución nominal.


 


IV- METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


Las actividades a desarrollar serán de carácter individual y/o grupal, dependiendo éstas de la
naturaleza de los temas propuestos. Las mismas serán precedidas por una instancia teórica en la
que se expondrán los contenidos de las unidades a partir de modelos escritos y orales de géneros
textuales variados y representativos de los fenómenos estudiados. Seguidamente se analizarán de
manera práctica los textos seleccionados, se implementarán secuencias didácticas que facilitarán
la conceptualización de las temáticas afrontadas y su aplicación específica; se propondrá un
análisis lingüístico-gramatical y pragmático para luego arribar a la inducción de las reflexiones
pertinentes. Para ello se plantearán las siguientes actividades:


 







 


 Análisis de diferentes formas de interacción comunicativa: individualización de los elementos
que las constituyen, los componentes lingüístico-gramaticales.


 


 Discusión sobre el análisis.


 


 Ejercitación sobre mecanismos morfo-sintácticos gramaticales que sirven de soporte a los
diversos géneros textuales analizados. Se implementarán ejercicios de: individualización,
reconocimiento, sustitución, reconstrucción, transformación y actividades de producción.


 


 Reconocimiento y utilización correcta del vocabulario específico.


 


 Empleo en forma correcta y adecuada del diccionario para la realización de ejercicios
lexicales.


 


 Consulta de libros y manuales consignados en la bibliografía obligatoria/recomendada de la
asignatura.


 


 Uso de diarios y revistas (en soporte digital) para el reconocimiento de diferentes usos y
fenómenos lingüísticos.


 


 


MODALIDAD DE TRABAJO EN EL AULA VIRTUAL


 


El aula virtual constituirá una herramienta facilitadora del proceso de aprendizaje. En ella se
propondrán actividades de refuerzo de los temas dictados en clase, generando un espacio de
trabajo para todos los/las estudiantes. Este recurso permitirá además compartir actividades
colectivas, dando lugar a una mayor participación e interacción entre docente y alumnos.
Asimismo, contribuirá al seguimiento y valoración más personalizados del proceso de
adquisición lingüística del estudiante. Mediante este instrumento los alumnos promocionales,
regulares y libres accederán al material de estudio, podrán informarse acerca del desarrollo de las
clases y efectuar consultas.


 


 


V. MODALIDAD DE EVALUACIÓN*







 


Para obtener la Promoción el alumno deberá: (Res. HCD 245 / 96)


 


 Aprobar 2 (dos) parciales escritos: podrá recuperar 1 (uno) de los parciales por inasistencia,
por aplazo o para elevar el promedio general.


 


 Aprobar 4 (cuatro) trabajos prácticos: podrá recuperar 1 (uno) por ausencia o aplazo.


 Cumplimentar con el porcentaje de asistencia establecido por el reglamento en vigencia:
deberá haber asistido como mínimo a un ochenta por ciento (80 %) de las clases dictadas.


 Tener un promedio mínimo de 7 (siete) establecido por esta reglamentación que se obtendrá
de la suma de las notas de los parciales más el promedio de los Trabajos Prácticos dividido por
el número total. Los contenidos de los parciales se determinarán durante el año lectivo.


 


Condiciones para obtener la Regularidad:


El alumno deberá aprobar:


 2 (dos) parciales escritos con nota no inferior a 4 (cuatro) puntos. Habrá un recuperatorio final
por aplazo o inasistencia. Examen final: Alumnos regulares: examen escrito sobre los contenidos
programáticos desarrollados durante el año lectivo.


 


Alumnos libres: examen escrito sobre la totalidad del programa. Desarrollarán un tema más con
respecto a los alumnos regulares.


*La modalidad de evaluación atiende lo dispuesto por las resoluciones y reglamentaciones
vigentes (Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16). Regímenes especiales de cursado para
estudiantes trabajadores y con personas a cargo. Res. 474/14, HCD. Licencias estudiantiles: Res.
33/08 HCD y Ordenanza 06/07 HCS.


 


 


 


VI- CRITERIOS DE EVALUACIÓN:


 


Para la evaluación se tendrá en cuenta la corrección morfosintáctica, el manejo adecuado de la
lengua italiana, la apropiada utilización del metalenguaje de la disciplina, la capacidad de
relacionar temáticas abordadas en las demás asignaturas (Lengua II y Fonética I) integrándolas
en los diferentes trabajos propuestos (sincrónicos y asincrónicos). Asimismo el/la estudiante
deberá demostrar espíritu crítico a la hora de reflexionar sobre los fenómenos lingüístico-







gramaticales presentados.


En la evaluación formativa se considerará la participación activa de los alumnos en clase, el
cumplimiento en la realización y entrega de las tareas solicitadas por la Cátedra y el respeto
hacia la docente y los compañeros.


 


 


VII- BIBLIOGRAFÍA


 


Obligatoria:


 


 Apuntes de cátedra: selección de material para la teoría y práctica de la gramática.


 Dardano- Trifone (2009) Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli.


 Patota, G. (2011).Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo. Novara: Garzanti
Linguistica.


 Prandi, M.; De Santis, C. (2019) Le regole e le scelte. Manuale di linguistica e di grammatica
italiana. Novara: UTET.


 


 Serianni, L. (2010) Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria. Torino: UTET
Libreria.


 


Recomendada:


 


 Altieri Biagi, M.L.(1982) Dalla lingua alla grammatica. Milano: Murcia.


 Altieri Biagi, M.L.(1985) Linguistica essenziale. Milano: Garzanti.


 Bettoni, C. y Vicentini, G. (1997) Passeggiate italiane. Lezioni di italiano. Livello avanzato.
Roma: Bonacci Editore.


 Bordoni Di Trapani, A.(1986) Dentro la lingua. Brescia: Ed. La Scuola.


 De Beaugrande, R.- Dressler, W (1994) Introduzione alla linguistica testuale. Bologna: Il
Mulino.


 Ferrari, A.; Zampese, L. (2016). Grammatica: parole, frasi, testi in italiano. Roma: Carocci
editore.


 Gini, G. - Singuaroli, M. (2009) Gramm@. Grammatica. Comunicazione. Lessico. Cuneo:
Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori .







 Mezzadri, Marco. (1997) Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi. Perugia:
Edizioni Guerra.


 


 Pichiassi, M. – Zaganelli G. (1992) Contesti italiani. Perugia: Guerra Edizioni.


 Salvi- Vanelli.(1992) Grammatica italiana essenziale di riferimento della lingua italiana.
Firenze: Le Monnier.


 Scoppini, Silvia.(1997) Recupero di italiano. Milano: Edizioni scolastiche. Bruno Mondadori.


 Sensini, Marcello. (2002) La lingua e i testi. La riflessione sulla lingua. Brescia: Arnoldo
Mondadori.


 Serianni, L. (1989) Grammatica Italiana. Torino: UTET Libreria.


 Simone, Raffaele.(1990) Fondamenti di linguistica. Bari: Editori Laterza.


 Renzi, L. (1988).Grande grammatica di consultazione. Volume I. Bologna: Il Mulino.


 


Diccionarios


 


http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/


http://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano.aspx


https://dizionario.internazionale.it/


http://www.treccani.it/enciclopedia/dizionario/
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA HISTORIA DE LA LENGUA - SECCIÓN ALEMÁN - CL 2023-2024


 


Asignatura: HISTORIA DE LA LENGUA


Cátedra: Única


Profesora: Titular: Rabea Erradi


Adjunto:


Asistente:


Sección: Alemán


Carrera/s: PROFESORADO, LICENCIATURA


Curso: 4º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas cátedra


Correlatividades: Lengua Alemana III y Teoría y Práctica de la Investigación


 


 


 


 


FUNDAMENTACIÓN







 


La asignatura Historia de la Lengua Alemana se ocupa de la evolución del idioma alemán desde
sus principios hasta la actualidad. Partiendo de su origen indogermánico y su relación con otras
lenguas de la misma familia lingüística se examinan los cambios de la lengua alemana desde su
documentación más antigua hasta las tendencias en el presente. De esta manera lxs futuroxs
profesorxs y licenciadxs llegan a una vista panorámica sobre el origen y el desarrollo de
fenómenos elegidos de la fonología, la morfología, la sintaxis y del léxico. También se
familiarizan con los conceptos básicos del cambio lingüístico y las teorías diferentes que
explican su funcionamiento. Además del acercamiento lingüístico lxs alumnxs se familiarizan
con etapas importantes de la historia cultural y política de los países de habla alemán siempre
con vistas a sus efectos en la lengua. Por fin se presentarán textos originales de distintas etapas
de la historia lingüística como material ilustrativo y como base de la reflexión.


Objetivos generales


-familiarizarse con el fenómeno del cambio lingüístico y discutir sobre su reflexión en las
comunidades de hablantes


-comprender la conexión entre cambios socioculturales y cambios lingüísticos


-profundizar el conocimiento de la lengua alemana a nivel metalingüístico


-ampliar el manejo del idioma extranjero por la lectura de textos científicos y textos originales
de distintas épocas


 


Objetivos específicos


-familiarizarse con las etapas de la historia de la lengua alemana con sus resp. características
lingüísticas


-conocer el origen y la evolución de las estructuras características del alemán


-examinar las distintas formas del cambio en cada nivel lingüístico (formas de cambio
fonológico, morfológico, sintáctico, etc.)


-familiarizarse con las teorías del cambio lingüístico más importantes del pasado hasta el
presente


-conectar eventos o procesos socioculturales con la evolución de la lengua alemana


-adquirir conocimientos generales sobre los métodos y planteamientos de la lingüística histórica


 


Contenidos


 


I Die deutsche Sprachgeschichte: Chronologischer Überblick


 







1. Einführung


-Grundfragen der historischen Linguistik


-Periodisierungsmodelle der deutschen Sprachgeschichte; kontrastive Auseinandersetzung


-Die deutsche Sprache im Kreise der indoeuropäischen und germanischen Sprachen


 


2. Althochdeutsch


-Kulturgeschichtlicher Hintergrund der althochdeutschen Sprachstufe


-Althochdeutsche Texte und Autoren – Lektüre


-2. Lautverschiebung – Abgrenzung des Deutschen vom Germanischen


-Linguistische Merkmale


 


3. Mittelhochdeutsch


-Kulturgeschichtlicher Hintergrund der mittelhochdeutschen Sprachstufe


-Mittelhochdeutsche Texte und Autoren – Lektüre


-Abgrenzung vom Althochdeutschen


-Linguistische Merkmale


 


4. Frühneuhochdeutsch


-Kulturgeschichtlicher Hintergrund der frühneuhochdeutschen Sprachstufe


-Frühneuhochdeutsche Texte und Autoren – Lektüre


-Abgrenzung vom Mittelhochdeutschen


-Linguistische Merkmale


 


5. Neuhochdeutsch


-Abgrenzung vom Frühneuhochdeutschen


-Neuhochdeutsche Texte und Autoren – Lektüre


-Linguistische Merkmale


-Normierung der deutschen Sprache


 







6. Gegenwartsdeutsch


-Überblick über sprachliche Entwicklungen und Tendenzen seit dem 20. Jahrhundert anhand
ausgewählter Beispiele


 


II Wandel der deutschen Sprache


 


1. Sprachwandel als Phänomen


-Was ist Sprachwandel? Gründe und Ebenen


-Sprachwandeltheorien: Stammbaum, Wellen-, Substrattheorie, Invisible Hand,…


-Wahrnehmung von Sprachwandel in der Sprachgemeinschaft


 


2. Phonetischer Wandel


-Ursachen und Arten phonetischen Wandels


-Ausgewählte Beispiele


 


3. Morphosyntaktischer Wandel


-Flexionswandel: Kasus, Numerus


-Verbstellung, Satzklammer, Negation


-Weitere Beispiele


 


4. Semantischer Wandel


-Semantischer und lexikalischer Wandel im Vergleich


-Typen und Verfahren


-Weitere Beispiele


 


5. Pragmatischer Wandel


-Arten pragmatischen Wandels


-Entwicklung der Anrede im Deutschen; Sprachwandel im Bereich Gender


-Weitere Beispiele







 


6. Ebenenübergreifender Wandel


-Grammatikalisierung als Phänomen


-Entwicklung der Modalverben


-Entstehung des sein/haben-Perfekts und der Artikel


 


7. Graphematischer Wandel


-Entwicklung der Substantivgroßschreibung


-Orthographische Reformen


 


8. Sprachwandel heute


-Wohin geht das Deutsche?


-Reserve/Puffer


 


Cronograma tentativo


I 1,2,3 marzo - mayo


4,5,6 mayo - junio


II 1,2,3,4 agosto - septiembre


5,6,7,8 septiembre - octubre


 


Metodología de trabajo


 


-introducción al tema por la profesora


-lectura autónoma por lxs alumnxs


-consulta de diccionarios lingüísticos y otras fuentes (fuentes de Internet, obras de consulta,
bibliografía del programa)


-presentación de textos elegidos por lxs alumnxs (trabajo individual y/o grupal)


-discusión y evaluación de la lectura en clase


-aplicación a textos originales de distintas etapas de la historia lingüística







-ejercicios en clase y/o autónoma


 


Modalidad de Evaluación


 


según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16


 


Promocional:


a) asistencia del 80% como mínimo


b) aprobar 2 (dos) exámenes parciales por escrito 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):


1. primer parcial: a fines de junio


2. segundo parcial: a fines de septiembre


c) probar 4 (cuatro) trabajos prácticos de los cuales podrán recuperar 2 (dos) por ausencia o
aplazo:


1. trabajo práctico: en el mes de mayo


2. trabajo práctico: en el mes de junio


3. trabajo práctico: en el mes de septiembre


4. trabajo práctico: en el mes de octubre


d) promedio final no inferior a 7 (siete)


 


Regular:


a) aprobar 2 (dos) exámenes parciales por escrito de los cuales podrán recuperar 1 (uno) por
ausencia o aplazo:


1. primer parcial: a fines de junio


2. segundo parcial: a fines de octubre


b) examen final por escrito


 


Libre:


a) 1 (una) monografía (aprox . 12 páginas, tema previamente acordado con la profesora): a
entregar 30 días antes de la fecha del examen







Lxs alumnxs tendrán 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
previo aprobado o monografía aprobada tendrá vigencia por 2 años y 1 turno y quedará reservado
en el Área de enseñanza.


b) examen escrito sobre el programa vigente


c) examen oral sobre un tema previamente acordado con la profesora


 


Criterios de Evaluación


-cumplir con los plazos de entrega


-para los trabajos escritos: cumplimiento de las reglas de forma (citación, bibliografía,
formateo), estructuración del trabajo, corrección lingüística, reflexión y conclusión propia,
relevancia de la bibliografía usada


-para los trabajos orales: estructuración del trabajo, comprensibilidad lingüística y del contenido,
forma de la presentación (material extra, medio de presentación), reflexión y conclusión propia,
relevancia de la bibliografía usada


 


Bibliografía obligatoria


Ernst, Peter (2004): Deutsche Sprachgeschichte: Eine Einführung in die diachrone
Sprachwissenschaft des Deutschen. Wien: UTB.


Hill, Eugen (2013): Einführung in die historische Sprachwissenschaft des Deutschen. Darmstadt:
WBG.


Keller, Rudi (2003): Sprachwandel. Von der unsichtbaren Hand in der Sprache. (= UTB für
Wissenschaft – Uni-Taschenbücher – Linguistik. 1567). Tübingen u.a.


Nübling, Damaris et al. (2017): Historische Sprachwissenschaft des Deutschen. Eine Einführung
in die Prinzipien des Sprachwandels. 5. aktualisierte Auflage. Tübingen: Narr Francke Attempto
Verlag.


Roelcke, Thorsten (2009): Geschichte der deutschen Sprache. München: C.H. Beck.


Schmid, Hals Ulrich (2013): Einführung in die deutsche Sprachgeschichte. 2. Auflage. Stuttgart:
Metzler.


Schmidt, Wilhelm (2013): Geschichte der deutschen Sprache. Ein Lehrbuch für das
germanistische Studium. Stuttgart: S. Hirzel Verlag.


Stedje, Astrid (2007): Deutsche Sprache gestern und heute. Einführung in die Sprachgeschichte
und Sprachkunde. 6. Auflage. Paderborn: Wilhelm Fink.


Stricker, Stefanie (2016): Sprachhistorisches Arbeitsbuch zur deutschen Gegenwartssprache.
Heidelberg: Universitätsverlag Winter.


Wegera, Klaus Peter/Schultz-Balluf, Simone/Bartsch, Nina (2013): Mittelhochdeutsch als
fremde Sprache. Eine Einführung in das Studium der germanistischen Mediävistik. Berlin: Erich







Schmidt Verlag.


Wegera, Klaus-Peter/Waldenberger, Sandra (2012): Deutsch diachron. Eine Einführung in den
Sprachwandel des Deutschen. Grundlagen der Germanistik 52. Berlin: Erich Schmidt Verlag.


 


Bibliografía complementaria


Besch, Werner/Betten, Anne/Reichmann, Oskar/Sonderegger, Stefan (Hgg.) (2000):
Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung.
Berlin/New York: de Gruyter. (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft,
Band 2)


von Polenz, Peter (2019) Geschichte der deutschen Sprache. Berlin/New York: de Gruyter.


Riecke, Jörg (2016): Geschichte der deutschen Sprache. Eine Einführung. Stuttgart: Reclam.


Weiss, Helmut (2012): Sprachgeschichte. In: Drügh et al. (Hrsg): Germanistik –
Sprachwissenschaft – Literaturwissenschaft – Schlüsselkompetenzen. Weimar: J.B. Metzler. S.
121-154.


 


 


 


 


7 de septiembre 2022


Rabea Erradi
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: Programa Historia de la Lengua - Sección Inglés - CL 2023 -2024


 


Asignatura: HISTORIA DE LA LENGUA


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Mgtr. María Dolores Trebucq Adjunto: Prof. Emilse García Ferreyra Asistente:
Prof. Silvina Strieder


Sección: Inglés


Carrera/s: PROFESORADO y LICENCIATURA


Curso: 4º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Materia regularizada: Lengua Inglesa III y Teoría y Práctica de la Investigación


Materias aprobadas: Lengua Inglesa II


 


 


 


 


 







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.


Buscar, identificar y seleccionar información de la WWW para conocer los contextos históricos
que rodean los cambios lingüísticos.


Formar juicios autónomos sobre el rol actual de la lengua inglesa en el mundo.


Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis tanto en la oralidad como en la escritura y en
escenarios presenciales y virtuales.


Promover el desarrollo de la competencia intercultural.


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. 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 las 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 con los 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 (Res. HCD
64/22) . 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 tener aprobada la materia
Lengua Inglesa III, contar con un mínimo de 80% de asistencia a clase (cuando la modalidad sea
presencial), aprobar dos parciales y cuatro trabajos prácticos, con opción a un


parcial recuperatorio y a un trabajo práctico recuperatorio para casos de ausencia, aplazo, o para
elevar el promedio general en cada tipo de evaluación. Uno de los trabajos prácticos (TP) será
una tarea asincrónica realizada en pares; un segundo TP consistirá en: a) recolección y análisis
de datos sobre un tema oportunamente asignado y b) socialización de resultados a través de una
presentación presencial; un tercer TP será una evaluación presencial objetiva individual sobre
temas desarrollados en clase, y el cuarto TP consistirá en el promedio de las participaciones en
clase y en el aula virtual durante todo el año lectivo. Para acceder a la promoción de la
asignatura, el alumno deberá obtener como mínimo un promedio final de TP igual o mayor que 7
(siete). La nota final de la asignatura será el resultado del promedio entre tres notas: nota del
primer parcial, nota del segundo parcial y nota promedio de trabajos prácticos. Dicha nota
deberá ser igual o mayor que 7 (siete).


En el caso de alumnos LIBRES, se aplicarán las disposiciones contempladas en la Res. HCD Nº
394/10 de la Facultad de Lenguas. 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 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.







Los alumnos CONDICIONALES podrán cursar la materia como alumnos regulares, en un todo
de acuerdo con las Resoluciones N° 20/14 y Nº 130/14 del HCD de la Facultad de Lenguas que
reglamentan el régimen de Condicionalidad Especial.


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Se aplicarán las reglamentaciones vigentes (Res. HCD Nº 216/03; Res. HCS Nº 410/06; Res.
HCD Nº 25/08, RD-2020-550 E-UNC-DEC#FL)


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


77 a 84 puntos = 7
97 a 100 puntos = 10


 


 


BIBLIOGRAFÍA


Obligatoria:


Baugh, A. C. & Cable, T. (2013). A History of the English Language. (Sixth Ed.) London:
Routledge.


 







Graddol, D., Leith, D. and Swann, J. (2002). English History, Diversity and Change. London:
Routledge. (Ch. 1, 3, 4, 5, 6, 7).


 


Lindquist, H., & Silva, P. (1998). South African English: Oppressor or


 


20-22 November 1997 . Växjö University.


 


McCrum, R., Cran, W. & MacNeil, R. (2011) The Story of English. (Third Ed.). London: Faber
and Faber.


 


O’Grady, W. & Archibald, J. (2016). Historical Linguistics: The study of language change.
Contemporary Linguistics Analysis (Eighth Ed.). Toronto: Pearson.


 


Algeo, J. (2010). The Origins and Development of the English Language (Sixth Ed.). Boston:
Wadsworth, Cengage Learning.


Thorne, S. (2008). Mastering Advanced English Language. London: Macmillan. (Ch. 6,8)


 


Wells, J. C. (1997). What is Estuary English. English teaching professional, 3, 46-47.


 


Recomendada:


Algeo, J. and Butcher, C. (2010). Problems in the origins and development of the English
Language. 6th ed. Boston:Wadsworth/Cengage learning. (*)


 


Baugh, J. (2010). Black street speech: Its history, structure, and survival. University of Texas
Press, 2010.


 


Bauer, L (2002). An introduction to international varieties of English. Edinburgh: Edinburgh
University Press. http://perpus.stkipkusumanegara.ac.id/file_digital/An-Introduction-to-
International-Va rieties-of-English.pdf


 


Blake, B. J. (2019). English Vocabulary Today: Into the 21st Century. Routledge.


 







Bragg, M. (2004). The Adventure of English. NY: Arcade Publishing. (*)


 


Burnley, D. (2000). The History of the English Language. 2nd ed. Harlow: Pearson Education.
(*)


 


Cable, T. (2002). A Companion to Baugh & Cable’s History of the English Language. New
Jersey: Prentice Hall. (*)


 


Crystal, D. (1997). The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: C. U. P. (*)


 


(2004). The Stories of English. London: Penguin Books. (*)


 


 


(2010). Evolving English: One language, many voices: an illustrated history of the English
language. London: British Library. (*)


 


(2011). Internet Linguistics. A student Guide. Routledge. (*)


 


Culpeper, J. (2005). History of English. London & NY: Routledge. (*)


 


De la Cruz Cabanillas, I. y Arista, F. Eds. (2001) Lingüística histórica inglesa. Editorial Ariel
Lingüística.


 


Durkin, Phillip. (2014). Borrowed words: A history of loanwords in English. United Kingdom:
Oxford University Press. (*)


 


Freeborn, D. (1993). Varieties of English. An Introduction to the Study of Language. London:
THE MACMILLAN PRESS LTD


 


García Ferreyra, E. (2015). La lengua otra de ese territorio otro: El caso Malvinas. II Jornadas
Internacionales Fronteras, Ciudadanía y Conformación de Espacios en el Cono Sur. Disponible
en







https://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/editorial/repositorio/9789876881142.pdf


 


 


García Ferreyra, E. y González Ruzo, M. D. (2015). El Creole Caribeño, Símbolo de Identidad.
II Jornadas Internacionales Fronteras, Ciudadanía y Conformación de Espacios en el Cono Sur.
Disponible en
https://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/editorial/repositorio/9789876881142.pdf


 


García Ferreyra, E., Strieder, N. & Tortone, N. (2011). Sociocultural and Literary Studies of the
English-speaking Peoples I. Córdoba: Impresiones FL. (*)


 


Gorlach, M. (1997). Linguistic History of English: an introduction.London: Macmillan. (*)


 


Gramley, S. & Pátzold, M. (2004) A survey of Modern English. London. Routledge. (Pág. 395 a
418)


 


Gramley, S. (2018). The history of English: An introduction. Routledge. (*)


 


Harbert, W. (2007). The Germanic Languages. Cambridge: C.U.P. (*)


 


Hogg, R and Deninson, D. (2008). A History of the English Language. Cambridge University
Press.


 


Hughes, A.,and Trudgill, P. and Watt, D. (2012). English Accents and Dialects: An Introduction
to Social and Regional Varieties of English in the British Isles. 5th Edition. Routledge. (*)


 


Labov, W. (1996). The Social Stratification of English in New York City. (*)


 


Rogers, H. (2014). The Sounds of Language. An introduction to phonetics. Routledge (*)


 


Schultz, J. (2018). The Influence of Spanish on the English Language since 1801. UK:
Cambridge Scholars Publishing. (*)







 


Trebucq, M. D. y García Ferreyra, E. (2010). A Comparison between the use of Popular Phrases
in English and Spanish. V Coloquio Argentino de la IADA (International Association for
Dialogue Analysis). Disponible en: http://goo.gl/ZK7wtC


 


Trebucq, M. D, y Tortone, N. (2010). Historia y patrimonio lingüístico en el Canadá anglófono.
V Congreso Internacional de Patrimonio Cultural. Centro Cultural Canadá Córdoba (En CD).


Disponible en: http://www.centrocanadacordoba.org/congreso/ponencias.htm


(2012). Un enfoque ecolingüístico del slang australiano y neozelandes. Volúmenes Temáticos de
la Sociedad Argentina de Lingüística: serie 2012. Cap. 15, págs. 223-232.


Disponible en http://www.ffyl.uncu.edu.ar/IMG/pdf/Rezzano_y_Hlavacka_eds_2013.pdf


Trebucq, M. D., García Ferreyra, E. y Gonzalez Ruzo, M. D. (2015). El enriquecimiento del
léxico inglés en el ámbito de la ecología. Revista digital de políticas lingüísticas, págs. 435-440.


Trebucq, M. D., García Ferreyra, E. y Strieder, M. S. (2015). “Irish English: Legacy of English
Colonization”. X Simposio de Estudios Irlandeses en Sudamérica. Facultad de Lenguas,
Universidad de Córdoba. Córdoba, 19 al 21 de agosto de 2015.


Trebucq, M. D. (2009). Bilingüismo en Quebec: Actitudes lingüísticas y dominios de usos.
Actas del IV Coloquio Argentino de la IADA (International Association for Dialogue Analysis).
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de la Plata.


Trebucq, M. D. and Schickendantz, M. (2008). Un tinte ‘romántico’ en el idioma inglés. XI
Congreso de la Sociedad Argentina de Lingüística. Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Universidad Nacional del Litoral. Santa Fé, 9 al 12 de Abril de 2008.


 


Trebucq, M. D. (2003). El efecto de las relaciones político-culturales en el léxico de lenguas en
contacto”. Bitácora Nº 12, Año VII, primavera 2003. Córdoba: Comunicarte. 2005. Vol. 12.


Págs. 83-95. ISSN 1514-4801.


Trudgill, P. (2010) Investigations in Socio-historical Linguistics: Stories of Colonization and
Contact. UK: Cambridge.(*)


Trudgill, P. and Hannah, J. (2008). International English. London: Hodder Education. (*)


Trudgill, P., & Hannah, J. (2013). International English: A guide to the varieties of standard
English. Routledge. (*)


Wardhaugh, R. (2010). An Introduction to Sociolinguistics. Malden, USA & Oxford: Wiley-
Blackwell. (*)


 


Videos para ampliar los temas
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por ejemplo, Mufwene y McWhorter (la generación de pidgins y criollos), Elizabeth Traugott
(gramaticalización y Linguística histórica), Barbara Partee, Geoff Pullum y Noam Chomsky
(sintaxis). Por temas: Morfología. Fonología. Sintaxis y reduplicación. Prosodia y tipologías
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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 (cañón de proyección o pantalla LCD instalado en la
sala). Utilización de presentaciones a través de powerpoints o de prezis. 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, el detalle de las actividades para realizar, así como cuestionarios de evaluación de carácter
obligatorio hechos semanalmente, en base a los temas dados en la clase precedente.


 


RÉGIMEN DE ALUMNOS:


 


Alumnos promocionales: se adopta el régimen de promoción sin examen según lo establecido por el Régimen de
Promoción sin Examen de la Facultad de Lenguas (Res. HCD 245/96):


Podrán acceder a dicha condición aquellos alumnos que satisfagan los siguientes requisitos:


Alcanzar el 80% de asistencia a las clases.







Aprobar las dos evaluaciones parciales y los seis trabajos prácticos (uno por cada unidad, que serán promediados
entre sí como si fuese un tercer parcial) 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.


Responder y aprobar el 80 % de los cuestionarios que se harán semanalmente en el aula virtual de la materia
sobre los contenidos de la clase precedente. El promedio de las calificaciones de estos cuestionarios será a su vez
promediado junto con las notas de los seis trabajos prácticos, a manera de un séptimo trabajo práctico. En caso de
no alcanzar el 80 % requerido de cuestionarios aprobados deberá responderse un cuestionario integrador en
carácter de recuperatorio.


Alumnos regulares: no tienen obligación de asistir a clases ni de efectuar trabajos prácticos, pero sí de aprobar las
dos evaluaciones parciales 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 deberán realizar un
trabajo final escrito sobre un tema del programa vigente, que será proporcionado por el docente (para conocer las
pautas de dicho trabajo, ver “Evaluaciones. Alumnos Libres”, en este mismo programa)


Nota: Se contemplará para la promoción la situación de las licencias estudiantiles según la reglamentación
universitaria vigente, con la debida presentación de la certificación correspondiente.


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


 


Alumnos promocionales: según lo establecido por el Régimen de Promoción sin Examen de la F.L:( según Res.
HCD 221/16 y Res. HCS 662/16):


1. Aprobar las dos (2) evaluaciones parciales, las que a su vez serán promediadas con la nota promedio de los
trabajos prácticos. El resultado final deberá ser una nota no inferior a siete (7) como número entero.


2. Aprobar seis (6) trabajos prácticos escritos, uno por cada unidad del programa. Los trabajos prácticos serán
promediados entre sí y con el promedio de los cuestionarios del aula virtual, como si fuese la nota de un séptimo
trabajo práctico (ver punto 3). Este resultado, considerado como una tercera nota, a su vez será promediado con
las notas de los dos parciales. El resultado final deberá ser un promedio no inferior a siete sobre diez (7/10) como
número entero, no pudiendo tener menos de cuatro (4) en ninguna de las tres notas a promediar.


3. Responder y aprobar al menos el 80 % de los “Cuestionarios Virtuales de Historia de la Lengua Portuguesa
(CV-HLP)” que semanalmente se encontrarán a disposición de los estudiantes en el aula virtual de la cátedra, y
que versarán sobre los temas teóricos expuestos en la clase inmediatamente precedente. El promedio de las
calificaciones de estos cuestionarios será promediado junto con las notas de los seis trabajos prácticos detallados
en el punto precedente, a modo de un séptimo trabajo práctico. La razón de ser de estos cuestionarios es que el
estudiante mantenga activos y repasados los conocimientos adquiridos en cada clase. En caso de no alcanzar el 80
% requerido de cuestionarios aprobados deberá responderse un cuestionario integrador en carácter de
recuperatorio.


 


Recuperatorios:


a) De los parciales: puede recuperarse uno de los dos parciales por alguna de las siguientes razones: por ausencia,
por aplazo, o para elevar el promedio general


b) De los trabajos prácticos: pueden recuperarse dos de los seis trabajos prácticos, por alguna de las siguientes
razones: por no haberlo entregado en la fecha establecida o por no haber sido aprobado.







c) De los cuestionarios virtuales: En caso de no alcanzar el 80 % requerido de cuestionarios aprobados deberá
responderse un cuestionario integrador en carácter de recuperatorio.


.


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, ni realizar los
trabajos prácticos ni los cuestionarios virtuales.


Recuperatorios: Puede recuperarse uno de los dos parciales por ausencia o aplazo.


 


Alumnos libres: no tienen la exigencia de asistir a clases ni de hacer las evaluaciones parciales ni los trabajos
prácticos ni los cuestionarios virtuales, pero deberán 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.


 


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


- 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 del Aula Virtual de la Cátedra de HLP, para constatar que se estén leyendo los materiales de
lectura y contestando los “Cuestionarios Virtuales” acerca de los últimos temas vistos en clase. Esto último







reviste carácter obligatorio en el caso de los estudiantes promocionales.
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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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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.


 


 


OBJETIVOS


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.


 


 


CONTENIDOS


 


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


Según lo establecido en Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16


Requisitos de aprobación de la materia para:


 


1 - Alumnos promocionales (según reglamentación vigente, RHCD 104 y 138/2019):


80% de asistencia a las clases; aprobación de 4 (cuatro) Trabajos Prácticos -orales o escritos-
con posibilidad de recuperar uno de ellos por aplazo o ausencia y aprobación de 3 (tres)
exámenes Parciales escritos, con posibilidad de recuperar uno de ellos por aplazo, ausencia o
para elevar el promedio general.


 


2 - Alumnos regulares: tres exámenes Parciales escritos, con posibilidad de recuperar uno de
ellos por ausencia o aplazo y un examen final escrito teórico y práctico.


 


3 - Alumnos libres: un examen final escrito eliminatorio y –según criterio del profesor- un
examen oral.







4- Alumnos internacionales: un examen final escrito teórico y práctico, adaptado al tiempo 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 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_20f rancaise_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.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.
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN - SECCIÓN ALEMÁN -
CL 2023-2024


 


Asignatura: Introducción a la Interpretación


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Mgtr. María Paula Garda


Adjunto: --


Asistente: --


Sección: Alemán


Carrera/s: TRADUCTORADO


Curso: 5° año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Condición para cursar: Lengua Alemana IV (regularizada)


Condición para aprobar: Lengua Alemana IV (aprobada)


 


 


 







FUNDAMENTACIÓN


 


La asignatura Introducción a la Interpretación es una materia de dictado anual que se enmarca en
el quinto y último año de la carrera de Traductorado Público de Alemán y que pertenece al área
Teoría y Práctica de la Traducción del Plan de Estudios vigente.


Cabe esperar que los alumnos conozcan, de años precedentes, 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.


Aunque algunos de estos conocimientos pueden servir como base para la interpretación, esta
disciplina posee una teoría y técnicas propias. Con una fuerte orientación práctica, los
contenidos tratados pretenden acercar a los estudiantes a las diferentes técnicas y modalidades
de interpretación e iniciarlos en las mismas.


 


OBJETIVOS


 


a) Objetivos generales:


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


‒ conocer las nociones principales de la terminología y la documentación.


‒ comparar la terminología en dos lenguas.


‒ realizar una investigación terminológica básica y manejar una base de datos.


 


b) Objetivos específicos:


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


‒ diferenciar los diferentes tipos de investigaciones terminológicas;


‒ emplear un método de trabajo propio y adecuado para llevar a cabo búsquedas terminológicas
y documentales;


‒ completar correctamente fichas terminológicas;


‒ 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 alemana 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


 


Unidad 1


Introducción. Definición de interpretación e introducción histórica. Diferencias entre oralidad y
escritura; discurso libre y discurso leído. Cualidades y competencias del intérprete. Aspectos
éticos de la profesión.


 


Unidad 2


La preparación previa a la interpretación. Adquisición de conocimientos lingüísticos y
extralingüísticos. Gestión de terminología e información en interpretación.


 


Unidad 3


Práctica de interpretación. Los procesos cognitivos. Técnicas de interpretación: bilateral,
consecutiva, simultánea. Modalidades de interpretación: de conferencia, ante los tribunales, de
enlace, social. Los principios de la interpretación. Apoyos y técnicas de la interpretación.


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


Entre las actividades prácticas se realizarán, entre otras y en ambas lenguas de trabajo:


 


– Ejercicios de reformulación e intratraducción para entrenar estrategias de interpretación.


– Lectura y síntesis de textos.


– Ejercicios de traducción a primera vista de temas conocidos.


– Ejercicios de traducción a primera vista de temas desconocidos.


– Ejercicios de interpretación consecutiva y simultánea, con y sin preparación previa de los
temas expuestos.


– Simulación de situaciones reales.


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN







 


No existe la condición de alumno regular.


 


Estudiantes promocionales (según Res. HCD 104/2019 y 138/2019)


1. Porcentaje mínimo de asistencia (80%).


2. Aprobar 2 (dos) parciales. Se podrá recuperar un parcial por inasistencia, aplazo o para elevar
el promedio general. La calificación obtenida sustituirá a la del parcial recuperado.


3. Aprobar 3 (tres) 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 libres


1. Examen final escrito.


2. Examen final oral. La evaluación oral constará de (a) traducción a la vista alemán-español; (b)
interpretación consecutiva alemán-español; (c) interpretación consecutiva español-alemán. Cada
una de estas partes es eliminatoria. El estudiante tendrá derecho a dos instancias de consulta, en
fechas acordadas con el profesor, para disipar dudas antes del examen final.


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


 


Para la corrección de todas las instancias de evaluación se tendrá en cuenta:


‒ Comprensión correcta del contenido a interpretar.


‒ Corrección del mensaje que se interpreta.


‒ Fluidez y expresión correcta en ambas lenguas de trabajo.


‒ Precisión terminológica cuando se trate de un discurso especializado.


‒ Talento para resolver problemas de traducción e interpretación.


‒ Actitud y posicionamiento acorde con la postura que debe adoptar el intérprete al realizar su
trabajo.


 


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.


 


BIBLIOGRAFÍA


 


Ahrens, B. et al. (Hrsg.). (2012). Dolmetschqualität in Praxis, Lehre und Forschung. Festschrift
für Sylvia Kalina. Narr Francke.


Arencibia Rodríguez, L. (2001). La interpretación de conferencias. Principios Básicos. Soporte.


Bosch March, C. (2011) Técnicas de interpretación consecutiva: la toma de notas –Manual para
el estudiante Comares.


Collados Aís, A. / Fernández Sánchez, M. M. (2001). Manual de interpretación bilateral.
Comares.


Kruselburger, N. (2005). Konsekutivdolmetschen und Notizentechnik. Grin.


Kutz, W. (2012). Dolmetschkompetenz. Was muss der Dolmetscher wissen & können? Band I
und II. Europäischer Universitätsverlag.


Pöchhacker, F. (2000). Dolmetschwissenschaft: Zu Gegenstand und Gliederung der Disziplin. In
Kalina, S. / Buhl, S. / Gerzymisch-Arbogast, H.: Dolmetschen: Theorie - Praxis – Didaktik; mit
ausgewählten Beiträgen der Saarbrüker Symposien. Röhrig Universitätsverlag.


 


Recomendada


Andres, D. (2002). Konsekutivdolmetschen und Notation. Lang.


Baigorri Jalón, J. (2000). La interpretación de conferencias: el nacimiento de una profesión, de
París a Nuremberg. Comares.


Beldarraín, R. / de la Cruz, G. (2008). Aprender a interpretar. Ejercicios de interpretación
alemán – español – alemán. En: La Traducción. Hacia un encuentro de lenguas y culturas.
Comunicarte. Capítulo 21, pág. 241 a 248.


Best, J. / Kalina, S. (Hrsg.) (2002). Übersetzen und Dolmetschen. Francke.


Collados Aís, A. (1998). La evaluación de la calidad en interpretación simultánea: la importancia
de la comunicación no verbal. Comares.


Drallny, I. L. (2000). La formación del intérprete de conferencias. Ediciones del Copista.


Granero, A. M. (1998). En torno a la interpretación. En: Bitácora. Nº 2. Comunicarte.


Kautz, U. (2002). Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. IUDICIUM.


Kranjčič, C. (2010) ...dass er treu und gewissenhaft übertragen werde. Zum Dolmetschen im
Strafverfahren. Mohr Siebeck.







Matyssek, H. (1989). Handbuch der Notizentechnik für Dolmetscher: Ein Weg zur
sprachunabhängigen Notation. Groos.


Pöchhacker, F. (1994). Simultandolmetschen als komplexes Handeln. Narr.
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FUNDAMENTACIÓN


La asignatura Introducción a la Interpretación 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. Con esta materia, se pretende que los estudiantes tengan una visión general de la
práctica de la interpretación en sus distintas modalidades, al tiempo que adquieran una
metodología de trabajo que les permita ejercitar la memoria y flexibilizar su reacción ante
cualquier eventualidad que pueda surgir en la práctica profesional de la traducción oral.


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).
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).


 


OBJETIVOS


Objetivos generales


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


– comprender mensajes en un idioma para poder reexpresarlos oralmente en otro idioma;


– aprehender el sentido global de un discurso y no cada una de sus palabras;


– demostrar destrezas básicas en interpretación.


Objetivos específicos


Al finalizar el curso, el alumno deberá ser capaz de:


– reexpresar fluida y correctamente en español un discurso pronunciado originalmente en
francés;


– reexpresar fluida y correctamente en francés un discurso pronunciado originalmente en
español;


– analizar, comprender y sintetizar contenidos enunciados y reexpresarlos en el otro idioma;


– concentrarse en las ideas transmitidas por el discurso sin detenerse en la forma en que es
enunciado;


– tomar notas de ideas y no de palabras;


– tener en cuenta al auditorio y adecuarse al registro del orador;


– resolver espontáneamente problemas planteados por elementos paralingüísticos;


– documentarse adecuadamente sobre el tema de la exposición;


– haber conjugado los conocimientos lingüísticos y temáticos adquiridos durante toda la carrera y







haberlos puesto al servicio de la interpretación.


 


CONTENIDOS


Los contenidos de ambos módulos se desarrollarán en forma alternada de acuerdo con los temas
por tratar.


Módulo 1. Teoría de la interpretación


– La interpretación: definición, breve historia. Diferencias entre traducción oral y traducción
escrita.


– Modalidades de interpretación: a la vista, consecutiva, simultánea, bilateral.


– Tipos de interpretación: de conferencia, en tribunales, de enlace, social.


– Cualidades y competencias del intérprete.


– Preparación de temas. Gestión de bases de datos terminológicas y documentales en
interpretación.


Módulo 2. Práctica de la interpretación


– Practica intra (ES-ES) et interlingüística de la traducción a la vista (FR-ES y ES-FR).


– Practica de la interpretación consecutiva (FR-ES y ES-FR).


– Practica de la interpretación simultánea (FR-ES y ES-FR).


Corpus de trabajo: textos escritos, audios y videotextos extraídos de diferentes medios.


Ámbitos de trabajo (en estrecha relación con los ODS): agricultura, cambio climático,
biodiversidad, salud, lingüística, humanidades, entre otros.


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


El curso se desarrollará de manera presencial, con instancias en modalidad virtual. Las
actividades prácticas de la cátedra comprenden:


– ejercicios de intratraducción para entrenar estrategias de interpretación;


– lectura y síntesis de textos, en ambas lenguas de trabajo;


– ejercicios de reformulación;


– ejercicios de traducción a primera vista de temas conocidos;


– ejercicios de traducción a primera vista de temas desconocidos;


– ejercicios de interpretación consecutiva y simultánea, con y sin preparación previa de los temas
expuestos;







– interpretación remota;


– simulación de situaciones reales.


La extensión y el grado de dificultad de los textos trabajados aumentarán conforme avance el
año y se desarrollen nuevas habilidades en los alumnos.


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN


(Según resoluciones HCD 221/16 y HCS 662/16)


En esta cátedra rige el régimen de promoción obligatoria sin examen final; la condición de
alumno regular no existe. En caso de no alcanzar la promoción, el alumno deberá rendir un
examen final en calidad de alumno libre.


La promoción sin examen estará sujeta a las siguientes condiciones:


– haber asistido, como mínimo, a un 80 % (ochenta por ciento) de las clases dictadas;


– haber aprobado 4 (cuatro) trabajos prácticos;


– Haber aprobado 2 (dos) exámenes parciales;


– 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 sumar las notas de los parciales más
el promedio de los trabajos prácticos.


El alumno que esté cursando la materia por el sistema de promoción sin examen 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 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 rendir la materia como alumno libre, se deberán cumplir las siguientes condiciones:


– 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
español-francés; (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


Para aprobar el semestre de intercambio en la asignatura se deberán cumplir 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 sumar la nota del parcial más el
promedio de los trabajos prácticos.


Criterios de evaluación


En cada etapa de evaluación, así como a lo largo del año, se evaluará en el alumno:


– la expresión adecuada del registro y estilo del texto de partida;


– la claridad en la expresión;


– el grado de respeto de las ideas del texto original;


– la precisión terminológica cuando se trate de un discurso técnico;


– el talento para resolver problemas de traducción;


– el grado de corrección y de fluidez en las lenguas de trabajo;


– la actitud y la postura adecuadas que debe adoptar un intérprete al realizar su trabajo.


 


BIBLIOGRAFÍA GENERAL


Toda la bibliografía que aquí se presenta está a entera disposición de los alumnos en la
biblioteca de la Facultad de Lenguas, de la profesora o en línea, y podrá ser ampliada o
modificada durante el año según las necesidades de la cátedra. 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.


Lectura obligatoria


Drallny, I. (2000). La formación del intérprete de conferencias. Córdoba: El copista.


Granero, A. M. (1998). En torno a la interpretación, Bitácora, 2. Córdoba: Escuela de Lenguas,
Universidad Nacional de Córdoba/Comunicarte.


Lecturas recomendadas


Arencibia Rodríguez, L. (2001). La interpretación de conferencias. Principios básicos. Bogotá:
Soporte.


Collados Aís, A. y Fernández Sánchez, M. M. (2001). Manual de interpretación bilateral.
Granada: Comares.


Gile, D. (1985). Le modèle d’efforts et l’équilibre d’interprétation en interprétation simultanée,
Meta : journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal, 30(1), 44-48. Disponible en
http://www.erudit.org/revue/meta/1985/v30/n1/002893ar.pdf.


Martin, A. (sf). La enseñanza de la interpretación de conferencia, Aproximaciones a la







traducción. Disponible en http://cvc.cervantes.es/lengua/aproximaciones/martin.htm.


Seleskovitch, D. (1975). Langage, langues et mémoire. París: Lettres modernes.


Seleskovitch, D. y Lederer, M. (1984). Interpréter pour traduire. Publications de la Sorbonne.
París: Didier Erudition.


 


 


 


María Laura PERASSI


mlauraperassi@unc.edu.ar


Septiembre de 2022





		numero_documento: NO-2022-00782463-UNC-DOCE#FL

		localidad: CORDOBA, CORDOBA

		fecha: Viernes 23 de Septiembre de 2022

				2022-09-23T11:51:57-0300

		GDE UNC





		usuario_0: MARIA LAURA PERASSI

		cargo_0: Docente

		reparticion_0: Docentes Facultad de Lenguas
Universidad Nacional de Córdoba

				2022-09-23T11:52:03-0300

		GDE UNC












Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: Programa Introducción a la Interpretación - Sección Inglés - CL 2023-2024


 


Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN
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Correlatividades: Gramática Contrastiva y Traducción Jurídica (aprobadas)


 


 


 


 


 


 







FUNDAMENTACIÓN


La asignatura Introducción a la Interpretación dentro de la carrera de Traductorado Público
Nacional de Inglés permite iniciar a los futuros profesionales en el desarrollo de las
competencias básicas para realizar una interpretación como un medio de comunicación
interlingüística entre hablantes de dos lenguas distintas. A través de esta asignatura, se prepara a
los alumnos para la traducción a la vista, la interpretación bilateral y la interpretación
consecutiva para que puedan familiarizarse con la práctica de la interpretación en algunas de las
modalidades más habituales. Por medio de los objetivos de esta asignatura se procura que los
alumnos desarrollen los conocimientos y las habilidades que servirán como base para que,
oportunamente, puedan profundizar el desarrollo de las competencias en interpretación en la
Especialización en Interpretación del posgrado.


 


OBJETIVOS


Objetivos generales


Al finalizar el año académico, los alumnos deberán estar capacitados para lo siguiente:


- Emplear las técnicas interpretativas básicas en las modalidades de interpretación desarrolladas
en el curso.


- Interpretar con 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.


 


Objetivos específicos


Al finalizar el año académico, los alumnos deberán estar en condiciones de realizar lo siguiente:


- Aplicar en forma progresiva las destrezas, habilidades y técnicas básicas de la traducción a la
vista, la interpretación bilateral y la interpretación consecutiva.


- Reexpresar en español, en forma fluida y correcta y con el registro adecuado, un discurso
pronunciado originalmente en inglés o viceversa.


- Utilizar técnicas de preparación y documentación 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 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 versarán sobre el desarrollo de contenido teórico-práctico pudiendo constar cada clase
individual de ambos componentes a la vez o de uno exclusivamente según el tema a desarrollar.
Dichas sesiones estarán orientadas en torno a la adquisición de las competencias disciplinares
del curso. Por lo tanto, se combinarán presentaciones teóricas dirigidas por el equipo docente
sobre cuestiones especializadas de la disciplina. Estas sesiones podrán requerir determinadas
lecturas previas por parte del alumnado, la entrega de trabajos escritos, así como el visionado 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
pretenden fomentar el aprendizaje autónomo, la capacidad crítica y de expresión oral a nivel
elevado.


En el transcurso de las sesiones expositivas, el/la profesor/a plantea cuestiones, aclara dudas,
realiza ejemplificaciones, establece relaciones con las diferentes actividades prácticas
programadas y orienta la búsqueda de información.


Por su parte, dado el carácter meramente práctico de la asignatura, se desarrollarán sesiones
prácticas, las cuales contemplarán la realización de ejercitación preparatoria, la 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 contemplará, a modo de ejemplo, el siguiente tipo de actividades:


Desarrollo de diversas técnicas preparatorias para la interpretación, tales como:


- 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 exposiciones, charlas, 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 geográficos.


- Interpretación bilateral y/o consecutiva de discursos orales grabados y o de material
videográfico sobre los temas trabajados en el curso.


- 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 de 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 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, de organización del trabajo, de acceso a la
información y de sociabilización 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 implicará 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 Aula virtual debe ser entendida como una estrategia pedagógica
adicional y de apoyo con la que contarán los alumnos para optimizar los procesos de enseñanza
y de aprendizaje, por ende, de ninguna manera suplirá las clases presenciales. Sin embargo, ante
la necesidad de desarrollar todo o parte del ciclo lectivo de manera virtual en el caso que exista
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 y sincrónica con encuentros regulares mediante plataformas tales como Google Meet o
Zoom.


 


CONTENIDOS


Unidad 1: Introducción teórica a los conceptos básicos de la interpretación


Introducción a la asignatura. 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 lenguas. Modalidades y tipos de interpretación. La
interpretación y las TIC.


 


Unidad 2: Adquisición de conocimientos lingüísticos y extralingüísticos


La preparación de encargos de interpretación. Investigación documental y gestión terminológica
orientadas 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.


 


Unidad 3: 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 4: Práctica y ejercitación en interpretación bilateral


Interpretación bilateral. Características. Contextos y ámbitos de uso. Interpretación bilateral con
discursos narrativos, descriptivos y expositivos de corta duración. Práctica con diálogos cortos
en diferentes ámbitos. Ética e Interpretación: una mirada a distintos códigos de ética.


Unidad 5: Preparación para la interpretación consecutiva


Introducción a la Interpretación consecutiva. Análisis de ideas principales y secundarias del
discurso. Memoria y tipos de memoria en Interpretación consecutiva. Técnicas de visualización
y apoyo de la memoria. 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.


 







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


En cada etapa de evaluación, así como a lo largo del año, see 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 fuente;


c) reformulación en lengua de llegada que refleje la correspondencia con el tono, registro y estilo
del texto fuente;


d) ausencia de errores léxico-gramaticales y/o fraseos inadecuados en el estilo y el registro del
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) la precisión terminológica en discursos con temáticas especializadas;


h) la resolución de problemas de traducción presentes en distintas modalidades de interpretación;


i) la aplicación de estrategias de traducción e interpretación;


j) la actitud y la 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
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, A. (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, quienes deberán
cumplir con el 60 % de asistencia; 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 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 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 consecutiva del inglés al
español; 3. interpretación consecutiva del español al inglés; 4. traducción a la vista 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 del
alumno sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el cual demuestre dominio de la
traducción a la vista. 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 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 en los horarios que fijen los docentes a cargo. 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 n.º 070/11
y Res. del HCS n.º 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 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, 2 y 3


Trabajo práctico 1 y primer parcial1 SEGUNDO CUATRIMESTRE:


Unidades 4, 5 y 6


Prácticos 2 y 3, segundo parcial, recuperatorios de trabajos prácticos y parciales.


BIBLIOGRAFÍA


Obligatoria:


- Sestopal, María Dolores y Baquero, Juan (2021). Notas sobre interpretación: Una introducción
a la interpretación basada en hojas de tareas.


La cátedra suministrará además material adicional con ejercitación práctica que estará disponible
en formato electrónico.


Recomendada:


Alonso Araguás, I. (2005). Las técnicas de oratoria y comunicación oral en el aula de
interpretación consecutiva. Propuesta de un módulo introductorio. In M.L. Romana García (Ed.).
Actas del II Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e
Interpretación, 1106-1123. Recuperado de:
http://www.aieti.eu/pubs/actas/II/AIETI_2_IAA_Tecnicas.pdf


Baigorri Jalón, J. (1999). Interpreting: From Modern Times to Space Technology.


Interpreting, 4 (1), p. 29-40.


Bosch March, C. (2012). Técnicas de interpretación consecutiva: la toma de notas.


Granada: Comares.


Collados, A y Fernández, M. (2001). Manual de Interpretación bilateral. Granada: Comares.


1 Las fechas de los trabajos prácticos, evaluaciones parciales y recuperatorios se establecerán en
el cronograma de clases que se presentará oportunamente al comienzo de cada año lectivo.


2 En caso de que el equipo de cátedra publique una versión actualizada de alguno (o todos) los
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FUNDAMENTACIÓN


En el mundo moderno, donde la comunicación entre personas, instituciones y países de lenguas y
culturas diferentes es continua, la tarea desarrollada por el intérprete es de fundamental
importancia. En efecto, su actividad facilita el contacto y entendimiento en las más diversas
situaciones de comunicación oral. De ello se desprende la necesidad de brindar al futuro
traductor que desee desempeñarse como intérprete una práctica intensiva de los discursos
especializados en las distintas modalidades de interpretación, para que perfeccione las
habilidades y destrezas inherentes a la labor de interpretación y desarrolle la competencia
interpretativa.


 


 


Objetivos generales


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


- reconocer los ámbitos de actuación del intérprete;


- reconocer las características lingüísticas y comunicativas de textos orales técnicos y científicos;


- aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas para lograr una acabada comprensión del
mensaje original;







- efectuar tareas de investigación terminológica para adquirir nociones de referencia en los
campos técnico y científico;


- transmitir el sentido de los enunciados, respetando el estilo y registro lingüístico del emisor;


- reconocer diferencias entre traducción escrita y modalidades de interpretación para lograr
aplicar los cambios pertinentes, según se trate de transferir de forma escrita u oral los enunciados
a la lengua meta;


- transmitir en la lengua meta la intención comunicativa vehiculada por el mensaje original y
conservar así su equivalencia funcional;


- lograr espontaneidad en la expresión, como asimismo fluidez y coherencia al transferir los
enunciados a la lengua meta;


- transferir los enunciados a la lengua meta mediante la traducción a la vista;


- transferir los enunciados a la lengua meta en la modalidad consecutiva;


- transferir los enunciados a la lengua meta en la modalidad simultánea.


 


 


Contenido sintético


Mediante el contenido programático, previsto para esta asignatura, se aspira a que el alumno
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 - Actuación del intérprete y conceptos teóricos


Panorama y síntesis de la actividad profesional del intérprete.


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.


Introducción a la teoría de la interpretación. Concepto de interpretación. Modalidades de
interpretación: traducción a la vista, interpretación consecutiva y simultánea.


 







Unidad 2 - Textos destinados a la interpretación


Textos especializados orales y audiovisuales pertenecientes a distintas áreas de la técnica y la
ciencia.


Géneros textuales: discurso, disertación, conferencia especializada, conferencia de prensa,
entrevista, clase especializada, declaración judicial, interrogatorio judicial, video publicitario
sobre procesos industriales.


Secuencias discursivas: descriptivas, explicativas, instruccionales y argumentativas.


Condiciones de producción textual: contextos físico y social, delimitación del contenido
temático.


 


Unidad 3 - Práctica preinterpretativa


Características lingüísticas generales y particulares de textos orales técnico-científicos.


Mecanismo de conexión intradiscursiva.


Mecanismo de selección nominal y verbal.


Mecanismos de asunción de la responsabilidad enunciativa: modalidades de enunciado y
polifonía.


Procesos cognitivos y metacognitivos implicados en el acto de interpretar según la modalidad de
que se trate.


Diferencias entre traducción escrita y modalidades de interpretación.


 


Unidad 4 - Competencia interpretativa


Capacidades involucradas en el desarrollo de la competencia interpretativa: lingüística,
comunicativa, temática, terminológica, cultural, profesional y estratégica. Fases: competencia
pasiva y competencia activa. Actividades correspondientes a cada fase en ambas direcciones
(directa e inversa).


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.


Actividades de producción, grabación y escucha.


Actividades de práctica preprofesional en laboratorio.


 


 







Metodología de trabajo


Los alumnos deberán desarrollar 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;


- 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;


- ejercicios prácticos de interpretación en sus distintas modalidades y en diferentes situaciones
comunicativas;


- 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;


- retraducción de texto a la lengua original partiendo de una traducción;


 


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);


 


las técnicas preparatorias (competencia interpretativa pasiva):


- 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 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;


 


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.


 


Los alumnos 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


a) Alumnos 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 libres:


- examen final (se deberá realizar la investigación terminológica previa sobre un tema propuesto
por el profesor para poder efectuar luego, durante el examen, la traducción a la vista,
interpretación consecutiva e interpretación simultánea).


 


 


· En esta asignatura rige el sistema de promoción obligatoria sin examen final. En caso de no
alcanzar la promoción, el alumno deberá rendir un examen final en calidad de alumno libre. No
existe la condición de alumno regular.







 


· La aprobación de los alumnos promocionales en exámenes parciales, recuperatorio y trabajos
prácticos, como así también la obtención de la promoción, se hará conforme a la Res. HCD Nº
32/96 y Res. HCS 245/96.


 


· La aprobación de los alumnos libres se hará conforme a la Res. HCD 221/16 y Res. HCS
662/16. 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 alumno tenga un
mayor conocimiento sobre la temática que deberá interpretar.


 


. El examen final de los alumnos libres se realizará conforme a la Res. HCD 221/16 y Res. HCS
662/16.


 


· Los alumnos promocionales deberán tener, como mínimo, el 80% de asistencia.


 


· En los exámenes parciales y examen final se evaluará el dominio de habilidades específicas,
relacionadas con el proceso de interpretación a la vista, consecutiva y simultánea, que conducen
a la resolución de problemas de interpretación pragmáticos, culturales, lingüísticos y particulares
del mensaje original; se tendrá en cuenta, asimismo, la capacidad de producir una interpretación
funcionalmente equivalente al discurso original.


 


· 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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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, sintaxis, 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” y
“The Daffodils”.


Edgar Allan Poe: “The Masque of the Red Death”


Wharton, Edith: “A Wagner Matinee”


Garland, Hamlin : “Under the Lion’s Paw”


UNIDAD 4: Modernismo


T.S.Eliot: “Tradition and the Individual Talent”


Simbolismo: William Butler Yeats, “The Wild Swans at Coole” Impresionismo: Virginia Woolf,
“In the Orchard”


Cubismo: e.e. cummings, “o sweet spontaneous” Surrealism: Frank O’Hara, “Lunch Hour” Prosa
moderna: “The Unwritten Novel”


Harlem Renaissance and Jean Toomer: “Karintha”


Teatro moderno: Sophie Treadwell: Machinal; Tennessee Williams: A Streetcar Named Desire


UNIDAD 5: Posmodernismo y pos-posmodernismo


Margaret Atwood: “Gertrude Talks Back”


Tim O’ Brian: “How to Tell a True War Story”


Nina Munteano: “The Way of Water”







Teatro postmoderno: Mahesh Dattani: Seven Steps Around the Fire. A Radio Play; August
Wilson: Ma Rainy’s Black Bottom.


 Pos-postmodernism: Dave Eggers: “Another”


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: De acuerdo a la Resolución RHCD 104/ 138 /2019, el alumno promocional debe obtener
un promedio final de 7 (siete) puntos, tener un 80% de asistencia, 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)


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.


Alumno libre


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 la misma eliminatoria. El
alumno libre rinde con el programa completo vigente al momento de presentarse a examen.


NOTA: LA CANTIDAD DE PARCIALES Y TRABAJOS PRÁCTICOS PUEDE VARIAR
DE   ACUERDO A LA MODALIDAD DE CURSADO (presencial o virtual) para este año.


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.


Garland, Hamlim. “Under the Lion’s Paw” Perfection Form Company, 1960.


Gurr, Elizabeth. English Literature in Context. Oxford UP, 2000.


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.


Poe, Edgar Allan. “The Mask of the Red Death” en Graham’s Magazine, 1842


Wharton, Edith: “A Wagner Matinee” en Wharton Collected Stories 1891-1910. Vol. 1. Library
of America, 2015


    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.


Read, Herbert.   A Concise History of Modern Painting. Praeger Publishers, 1974.







Treadwell, Sophie. Machinal. NHB Classic Plays, 2014. e-book.


Woolf, Virginia. “The Orchard” en Monday or Tuesday. IAP, 2009.


---. “The Unwritten Novel” en Monday or Tuesday. Las Vegas: IAP, 2009.


Williams, Tennessee. A Streetcar Named Desire. A New Directions Book, 1999.


 Unidad 5:


Atwood, Margaret. “Gertrude Talks Back” en Good Bones.Time Warner Books, 1992.


Creed, Barbara. “From Here to Modernity: Feminism and Postmodernism.” Natoli 398-418.


Docker, John. Postmodernism and Popular Culture: A Cultural History.  Cambridge UP, 1994.


Eggers, Dave: “Another” en How We are Hungry.  Vintage Books, 2004.


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.


Mahesh Dattani. Seven Steps Around the Fire. A Radio Play. Penguin Books, 2013.


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 Way of Water” en Cli-fi : Canadian Tales of Climate change. Bruce
Meyer (ed).Exile Editions, 2017.


Natoli, Joseph and Linda Hutcheon.A Postmodern Reader. SUNY Press, 1993.


Nicholson, Linda J. Feminism/Postmodernism.  Routledge, 1990. O’Brian, Tim. “How to Tell a
War Story” en The Things they Carried.  Broadway Books, 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.


Wilson,           August. Ma     Rainey’s          Black   Bottom  en Plays from Contemporary
American Theater. Nueva York: A Signet Classic, 2002.


 


Libros de Estilo y Redacción Profesional


Aguirre, María Elena. “Requested Texts.” Handout for Theory and Analysis of the Literary
Discourse.


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.


Gibaldi, Joseph. MLA Handbook for Writers of Research Papers. 5th. ed. The Modern Language
Association of America, 1999.


Lodge, David. The Practice of Writing. Secker & Warburg, 1996. Meriwether, Nell W.
Strategies for Writing Successful Essays. Lincolnwood, Illinois: NTC Publishing Group, 1998.


Rudolph, Evelyn and C.N. Hayes.Modern English Composition.Wilkinsburg, Hayes School
Publishing Co., Inc., 1985.


Zinkin, Taya. Write Right. Pergamon P, 1980.
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: Programa Introducción a los Estudios Literarios-Sección Común- CL 2023-2024


 


 


Asignatura: INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS LITERARIOS


Cátedra: B


Profesor: Titular: Silvina Perrero de Roncaglia


Adjunto:


Asistente: Florencia Drewniak


Sección: Común


Carrera/s: PROFESORADO y LICENCIATURA


Curso: 2º año


Régimen de cursado: CUATRIMESTRAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Lengua castellana I


 


 


FUNDAMENTACIÓN


 







La asignatura Introducción a los Estudios Literarios inicia al alumno 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 para que el alumno se apropie
de conocimientos teórico-prácticos imprescindibles para que pueda 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 de estudios desde una perspectiva general al estudio de caracteres específicos:
reflexión sobre el objeto de estudios, organización diacrónica de la producción, caracteres de
cada uno de los géneros literarios.


 


 


OBJETIVOS


 


 Generales


Se espera que al finalizar el curso, el alumno:


1. Comprenda el texto literario como manifestación lingüística, retórica e ideológica de la
cultura.


2. Incremente sus competencias para la lectura y el análisis del texto literario.


 


 Específicos


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


1. Comprender el concepto y la función de la literatura como un discurso específico y en diálogo
con otros discursos sociales. (Unidad I)


2. Aprehender la producción literaria como una serie organizada periódicamente y reconocer sus
caracteres en textos literarios situados temporalmente. (Unidad II)


3. Reconocer, en textos, distintos géneros literarios y sus caracteres específicos. (Unidad III)


 


CONTENIDOS


 


UNIDAD I. EL PROBLEMA DE LA DEFINICIÓN DEL OBJETO LITERARIO


1. Las respuestas del formalismo: La literatura como lenguaje. Las nociones de extrañamiento,
autonomía y función poética.


2. Las respuestas de la pragmática: la literatura como comunicación.


a. particularidades del circuito. Autor, lector







b. ficccionalidad


c. los usos y funciones de la literatura


3. Las respuestas de la sociocrítica. La literatura como discurso social.


4. Extensión e incertidumbre en la noción de literatura.


 


UNIDAD II. EL PROBLEMA DE LA PERIODIZACIÓN LITERARIA


1. Del texto literario a la serie literaria. El dinamismo del sistema literario.


2. La noción de período literario. Criterios para la periodización literaria.


3. Tópicas y retóricas dominantes en los principales períodos: Renacimiento, Barroco,
Clasicismo, Romanticismo, Posromanticismo, Realismo, Vanguardias, Postmodernismo.


 


UNIDAD III. EL PROBLEMA DE LOS GÉNEROS LITERARIOS.


1. El Concepto de género: patrones de organización textual. Construcción histórica y
expectativas del lector.


2. Descripción de los géneros convencionales


a. Los géneros lírico-poéticos


b. Los géneros narrativos


c. Los géneros teatrales


 


METODOLOGÍA


 


Proponemos una metodología que, además de la exposición oral del Profesor, implica, por parte
del alumno:


- 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 lengua castellana, lo que operará
como primer paso para la compresión 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 del alumno-lector.







 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


Alumnos promocionales


Deberán aprobar un parcial escrito con siete puntos o más (que podrán recuperar por ausencia,
aplazo o para elevar promedio) y dos trabajos prácticos escritos (de los cuales podrán recuperar
uno por ausencia o aplazo). La nota de promoción (mínimo 7) se obtendrá del promedio de la
suma de las notas de trabajos prácticos y la nota del parcial.


Asistir al 80% de las clases.


Alumnos regulares


Deberán aprobar: un parcial escrito con cuatro puntos o más (que podrá ser recuperado por
ausencia o aplazo) y el examen final oral sobre temas desarrollados durante el año.


Alumnos libres


Deberán aprobar el examen final oral y escrito sobre todo el programa de la asignatura.


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


 


De acuerdo a los objetivos fijados en este programa se tendrán 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.


 


 


BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL


 


UNIDAD I


Pozuel Yvancos, José M. (1994) “De las poéticas textuales a la pragmática literaria” en La teoría
del lenguaje literario. Madrid, Cátedra


Robin, Regine (1993) “Extensión e incertidumbre en la noción de literatura” en AAVV Teoría
Literaria, México, 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. Amsterdan,
Atlanta, Ed. Rodopi


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







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


 


UNIDAD II


Alsina Clota, José (1984) "La periodización literaria" en Problemas y métodos de la literatura.
Madrid, Espasa-Calpe


Pérez, Elena. y Perrero de Roncaglia, Silvina (1994) Tiempos modernos. Periodización literaria.
Córdoba, Eudecor


Tinianov, J. (1970) "Sobre la evolución literaria" en Teoría de la Literatura de los formalistas
rusos. Buenos Aires, Signos


 


UNIDAD III


De Toro, Fernando ( 1987) “Texto, texto dramático, texto espectacular” en Semiótica del teatro.
Buenos Aires, Galerna


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


Pozuelo Yvancos, J.M. (1999) “Pragmática, poesía y metapoesía” en AAVV Teorías sobre la
lírica. Madrid, Arco Libros


Romera Castillo, J. (1984) “Teoría y técnica del análisis narrativo” en Talens, J. y otros
Elementos para una semiótica del texto artístico. Madrid, Cátedra


Sarchione, Ana (1999) “La narratología literaria” en Pampillo, G. y otros Permítame contarle una
historia. Buenos Aires, EUDEBA


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


 


BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA


AAVV (1993) Teoría literaria. México, Siglo XXI


AAVV (1999) Teorías sobre la lírica. Madrid, Arco Libros


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


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


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


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







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


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


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


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


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


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


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


Culler, Jonathan (1977) La poética estructuralista. Barcelona, Anagrama


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


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


Di Girolamo (1981) Teoria crítica de la literatura. Barcelona, Crítica


Domínguez Caparrós, José (1989) Crítica literaria. Madrid, UNED


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Malcuzynski, Pierrette (1999) Sociocrítica. Prácticas textuales. Culturas de fronteras. Amsterdan,
Atlanta, Ed. Rodopi
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: Programa Introducción a los Estudios Literarios-Sección Común- CL 2023-2024


 


 


Asignatura: INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS LITERARIOS


Cátedra: B


Profesor: Titular: Silvina Perrero de Roncaglia


Adjunto:


Asistente: Florencia Drewniak


Sección: Común


Carrera/s: PROFESORADO y LICENCIATURA


Curso: 2º año


Régimen de cursado: CUATRIMESTRAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Lengua castellana I


 


 


FUNDAMENTACIÓN


 







La asignatura Introducción a los Estudios Literarios inicia al alumno 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 para que el alumno se apropie
de conocimientos teórico-prácticos imprescindibles para que pueda 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 de estudios desde una perspectiva general al estudio de caracteres específicos:
reflexión sobre el objeto de estudios, organización diacrónica de la producción, caracteres de
cada uno de los géneros literarios.


 


 


OBJETIVOS


 


 Generales


Se espera que al finalizar el curso, el alumno:


1. Comprenda el texto literario como manifestación lingüística, retórica e ideológica de la
cultura.


2. Incremente sus competencias para la lectura y el análisis del texto literario.


 


 Específicos


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


1. Comprender el concepto y la función de la literatura como un discurso específico y en diálogo
con otros discursos sociales. (Unidad I)


2. Aprehender la producción literaria como una serie organizada periódicamente y reconocer sus
caracteres en textos literarios situados temporalmente. (Unidad II)


3. Reconocer, en textos, distintos géneros literarios y sus caracteres específicos. (Unidad III)


 


CONTENIDOS


 


UNIDAD I. EL PROBLEMA DE LA DEFINICIÓN DEL OBJETO LITERARIO


1. Las respuestas del formalismo: La literatura como lenguaje. Las nociones de extrañamiento,
autonomía y función poética.


2. Las respuestas de la pragmática: la literatura como comunicación.


a. particularidades del circuito. Autor, lector







b. ficccionalidad


c. los usos y funciones de la literatura


3. Las respuestas de la sociocrítica. La literatura como discurso social.


4. Extensión e incertidumbre en la noción de literatura.


 


UNIDAD II. EL PROBLEMA DE LA PERIODIZACIÓN LITERARIA


1. Del texto literario a la serie literaria. El dinamismo del sistema literario.


2. La noción de período literario. Criterios para la periodización literaria.


3. Tópicas y retóricas dominantes en los principales períodos: Renacimiento, Barroco,
Clasicismo, Romanticismo, Posromanticismo, Realismo, Vanguardias, Postmodernismo.


 


UNIDAD III. EL PROBLEMA DE LOS GÉNEROS LITERARIOS.


1. El Concepto de género: patrones de organización textual. Construcción histórica y
expectativas del lector.


2. Descripción de los géneros convencionales


a. Los géneros lírico-poéticos


b. Los géneros narrativos


c. Los géneros teatrales


 


METODOLOGÍA


 


Proponemos una metodología que, además de la exposición oral del Profesor, implica, por parte
del alumno:


- 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 lengua castellana, lo que operará
como primer paso para la compresión 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 del alumno-lector.







 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


Alumnos promocionales


Deberán aprobar un parcial escrito con siete puntos o más (que podrán recuperar por ausencia,
aplazo o para elevar promedio) y dos trabajos prácticos escritos (de los cuales podrán recuperar
uno por ausencia o aplazo). La nota de promoción (mínimo 7) se obtendrá del promedio de la
suma de las notas de trabajos prácticos y la nota del parcial.


Asistir al 80% de las clases.


Alumnos regulares


Deberán aprobar: un parcial escrito con cuatro puntos o más (que podrá ser recuperado por
ausencia o aplazo) y el examen final oral sobre temas desarrollados durante el año.


Alumnos libres


Deberán aprobar el examen final oral y escrito sobre todo el programa de la asignatura.


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


 


De acuerdo a los objetivos fijados en este programa se tendrán 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.


 


 


BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL


 


UNIDAD I


Pozuel Yvancos, José M. (1994) “De las poéticas textuales a la pragmática literaria” en La teoría
del lenguaje literario. Madrid, Cátedra


Robin, Regine (1993) “Extensión e incertidumbre en la noción de literatura” en AAVV Teoría
Literaria, México, 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. Amsterdan,
Atlanta, Ed. Rodopi


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







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


 


UNIDAD II


Alsina Clota, José (1984) "La periodización literaria" en Problemas y métodos de la literatura.
Madrid, Espasa-Calpe


Pérez, Elena. y Perrero de Roncaglia, Silvina (1994) Tiempos modernos. Periodización literaria.
Córdoba, Eudecor


Tinianov, J. (1970) "Sobre la evolución literaria" en Teoría de la Literatura de los formalistas
rusos. Buenos Aires, Signos


 


UNIDAD III


De Toro, Fernando ( 1987) “Texto, texto dramático, texto espectacular” en Semiótica del teatro.
Buenos Aires, Galerna


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


Pozuelo Yvancos, J.M. (1999) “Pragmática, poesía y metapoesía” en AAVV Teorías sobre la
lírica. Madrid, Arco Libros


Romera Castillo, J. (1984) “Teoría y técnica del análisis narrativo” en Talens, J. y otros
Elementos para una semiótica del texto artístico. Madrid, Cátedra


Sarchione, Ana (1999) “La narratología literaria” en Pampillo, G. y otros Permítame contarle una
historia. Buenos Aires, EUDEBA


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


 


BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA


AAVV (1993) Teoría literaria. México, Siglo XXI


AAVV (1999) Teorías sobre la lírica. Madrid, Arco Libros


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


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


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


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







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


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


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


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


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


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


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


Culler, Jonathan (1977) La poética estructuralista. Barcelona, Anagrama


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


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


Di Girolamo (1981) Teoria crítica de la literatura. Barcelona, Crítica


Domínguez Caparrós, José (1989) Crítica literaria. Madrid, UNED


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


 







El 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 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.


 


1. 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.


 


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 (Burin, 2020).


 


Lectura obligatoria: T.V. Dijk (1978). La ciencia del texto. Cap 6. Comprensión del texto digital Burin
(2020) Comprensión de texto digital.


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: 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.


 


 Taller de aproximación a la investigación lingüística: Análisis de las escrituras de niños desde una
perspectiva cognitiva. Indagación exploratoria sobre adquisición de la conciencia fonológica en niños de 1°
grado de escuelas de Córdoba.


 


 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, 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


 


Según reglamentaciones vigentes.


Para alumnos promocionales: mínimo de 80% de asistencia a clase, dos exámenes parciales y cuatro
Trabajos Prácticos con evaluación (uno en el primer cuatrimestre y tres en el segundo). Se alternará, en los
trabajos prácticos, exposición oral y exposición escrita, con particular atención a los procesos de escritura.
La recuperación de Parciales y de Trabajos Prácticos seguirá lo dispuesto en la Res HCD 245/96.


Para alumnos regulares: dos exámenes parciales más examen final. La recuperación de parciales seguirá lo
dispuesto en la Res HCD 245/96.


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). De acuerdo a Resolución 2011 se contemplará la posibilidad
de realizar un trabajo escrito, bajo la tutoría de la docente de cátedra, con antelación al día de examen.


 


 


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. CONDICIONES PARA LA APROBACIÓN


 


Se respetarán las reglamentaciones vigentes.


 


Alumnos promocionales: según la Res. 245/96 del HCS, 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 cuatro 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.


 


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 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.


 


 


7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.


 


Prácticos: primera y última semana de mayo en el primer cuatrimestre, tercera semana de agosto, tercera
semana de septiembre y primera semana de octubre en el segundo cuatrimestre.


 


Parciales: última semana de junio y segunda semana de octubre.


 


8. 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.
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FUNDAMENTACIÓN







 


Aunque nadie en su sano juicio puede ignorar que, al ser un idioma neolatino, es imprescindible
el estudio del latín para poder acceder con éxito a las asignaturas básicas del Profesorado de
Portugués de esta Facultad, en estos tiempos tan difíciles para los estudios humanistas quizá sea
necesario explicitar este fundamento: parece que, en cada nueva oportunidad, hubiera que
justificar con mayor fuerza y firmeza la inclusión y permanencia del latín en planes de estudio de
lenguas derivadas del latín: en realidad, justificarlas no es más que una petición de principio.


Si bien el latín es un sistema lingüístico que hoy en día no se habla, su estudio es fundamental
porque es la puerta de acceso a la cultura y civilización romanas. En este sentido, el latín cumple
una función primordial en la formación del alumno que estudia no sólo una lengua neolatina,
sino cualquier tipo de manifestación cultural occidental. Pero, evidentemente, la pertinencia del
estudio del latín para quien desea interiorizarse en la lengua y cultura de habla portuguesa es
absoluta. Como se sabe, el latín, en su variante popular o vulgar, es la lengua madre de las
lenguas romances, donde se encuentra el portugués. El estudio de la lengua latina, en sus
aspectos morfológico, sintáctico y léxico, facilita notablemente el aprendizaje de las lenguas
modernas neolatinas. En el caso de esta asignatura, el aspecto fundamental a tener en cuenta es
el morfológico, sin descuidar el aspecto lexical, punto de contacto ineludible en la formación del
vocabulario de la lengua portuguesa. La reflexión sobre la evolución morfológica y léxica del
latín hacia el portugués constituye un ejercicio que debe ser aprovechado adecuadamente.


Citamos las palabras del Prof. Luís Carlos Lima (Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas
Gerais, Brasil):


 


Os alunos de nosso curso de Letras atribuem ao latim a função de ajudar a esclarecer dúvidas e
questionamentos sobre as estruturas da lingua portuguesa ... Não basta identificar no latim a
presença do fenômeno que existe em português, ainda que se diga qual. Seria importante que o
aluno tivesse condição de buscar na fonte, com espaço para isso, uma aula de latim no ensino
fundamental, e que ele pudesse construir o seu conhecimento, aproveitar o frescor de sua
memória, sua capacidade lúdica de aprendizagem e, com isso, beneficiar-se do contato
formativo com a civilização clássica. Saber latim não é condição sine qua non para saber
português, mas pode contribuir muito como lastreamento cultural e lingüístico.


 


OBJETIVOS


 


GENERALES


- Facilitar una aproximación básica a la antigüedad clásica en sus aspectos lingüístico, literario y
cultural y su proyección a las lenguas romances, especialmente al portugués.


- Proveer las herramientas necesarias para el conocimiento de los aspectos fonológicos,
morfológicos, sintácticos y léxicos elementales de la lengua latina.


 


ESPECÍFICOS


- Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas y relacionar







componentes significativos de la lengua latina (flexión nominal, pronominal y verbal) con las
modernas derivadas del latín, específicamente el portugués.


- Promover una lectura comprensiva de los textos latinos diversos, originales o traducidos,
distinguiendo géneros literarios y sus características esenciales.


- Reconocer elementos de la lengua latina que han evolucionado o permanecen en el mundo
actual y apreciarlos como una de las claves para su interpretación.


- Buscar e indagar sobre aspectos relevantes de la civilización romana en documentos y fuentes
de información variadas.


- Identificar y valorar los principales aportes de la cultura romana y de su lengua como
instrumento transmisor.


- Valorar los aportes del mundo clásico como elemento integrador de diferentes corrientes de
pensamiento y actitudes (éticas y estéticas) que conforman nuestro ámbito cultural.


 


CONTENIDOS


 


Unidad I


 


a) Aspecto teórico


- El latín como lengua indoeuropea. Relación entre el latín y las lenguas romances. Los períodos
históricos del latín. El latín clásico o áureo como objeto de estudio. Fuentes. El alfabeto latino.
Pronunciación. Acentuación de las palabras.


-La noción de flexión. Los casos del latín. Explicación sintáctico-semántica. Tema y desinencia.
El enunciado de las palabras y el uso del diccionario. Funciones de los casos.


-Primera y segunda declinación. Adjetivos de primera clase.


-El sistema verbal latino. Estructura y función de las categorías verbales: aspecto gramatical,
aspecto léxico, tiempo, modo, persona, voz. Las conjugaciones, los elementos de la morfología
del verbo latino: raíz, vocal temática, desinencia.


-Infectum del modo indicativo de sum. Infectum del modo indicativo de primera y segunda
conjugación.


 


b) Aspecto práctico


-Oraciones originales (sin adaptar) extraídas de textos del latín clásico.


 


c) Aspecto literario







-Etapas históricas: Roma Real, República, Imperio y Bajo imperio. La épica latina.


 


Unidad II


a) Aspecto teórico


-Tercera declinación. Adjetivos de segunda clase.


-Infectum del modo indicativo de tercera y cuarta conjugación.


-Perfectum del modo indicativo.


-Infectum del modo subjuntivo de sum.


 


b) Aspecto práctico


-Oraciones originales (sin adaptar) extraídas de textos del latín clásico.


 


c) Aspecto literario


- El teatro romano.


 


Unidad III


 


a) Aspecto teórico


-Modo subjuntivo de las cuatro conjugaciones. Modo imperativo de las cuatro conjugaciones.


-Pronombres personales. Pronombres posesivos. Pronombres demostrativos.


-La voz pasiva.


-Cuarta y quinta declinación.


-Grados del adjetivo.


 


b) Aspecto práctico


-Oraciones extraídas de textos sin adaptar del latín clásico.


 


c) Aspecto literario


-La novela romana.







 


METODOLOGÍA


 


Como se señaló, corresponde al Latín I un acercamiento inicial a las estructuras morfosintácticas
regulares, a los valores más usuales y a los textos más breves y sencillos. A pesar del poco
tiempo con que se cuenta, el aprendizaje debe realizarse de manera gradual para que el alumno
no se sienta agobiado ante tanta información. Asimismo, la asignatura no es un conglomerado de
compartimentos estancos: se hace necesario el vínculo entre lengua y cultura, entre todas las
partes, haciendo hincapié siempre en la relación entre latín y portugués. Por esto, la comparación
lingüística y cultural será siempre pertinente. El trabajo de grupos de palabras de ambas lenguas
ayuda mucho a conocer las igualdades y las diferencias entre las lenguas clásicas y las modernas.


Se sabe que la didáctica del latín tiene unas características muy específicas, que exige en el
alumno un uso reflexivo y racional de sus capacidades lingüísticas, que requiere un elevado
grado de lógica y método. Por eso, el método didáctico debe incluir:


- un estudio previo necesario de la morfología antes de entrar en las técnicas de traducción;


- la unión de morfología y sintaxis, dado que las palabras no aparecen solas, sino relacionadas
según su forma y su función;


- el estudio de las similitudes y diferencias de la lengua latina y el portugués;


- un énfasis puesto en la relación entre la cultura latina y los textos analizados, de modo que la
primera sirva como un contexto necesario para la comprensión del mundo latino y de los
mensajes de los autores de la literatura latina.


Para todo esto, será esencial la constatación de los conocimientos previos del alumno en lengua
castellana y portuguesa, de modo de tener un panorama general que permita al docente saber
cómo enfrentar la realidad áulica. Asimismo, en sintaxis, se repasarán –aunque sea
mínimamente– las estructuras castellanas, siempre partiendo de la estructura latina, objeto de
nuestro análisis, y enfatizando todo aquello que ofrezca un uso diferente y cuya equivalencia no
sea fácilmente deducible.


Dentro de esta metodología, que intenta proporcionar al estudiante conocimientos sólidos de la
morfología del latín clásico e introducirlo en la sintaxis básica de la oración simple, nos
planteamos, como un paso previo indispensable para ampliar el conocimiento de la sintaxis del
latín clásico, el desarrollo de una práctica de traducción de oraciones y frases originales no
adaptadas. Y este es un cambio sustancial con respecto a los años anteriores, cuando utilizamos
para la práctica de análisis y traducción textos adaptados, es decir, relatos e historias que
contaban con algunas modificaciones realizadas por los adaptadores con la finalidad de
simplificar el nivel –estilístico y sintáctico– del latín clásico. Para este año, hemos seleccionado
una extensa serie de oraciones extraídas de textos y autores reconocidos del latín clásico –
oraciones que se adecuan perfectamente al nivel inicial de un Latín I– con la finalidad de que el
alumno se interiorice en este nuevo universo lingüístico y cultural por medio del contacto con el
verdadero latín clásico.


 


PAUTAS DE EVALUACION







 


En los parciales se evaluará:


 


-Análisis gramatical


-Traducción correcta


-Vocabulario pluriforme: etimología, semántica, derivación, sinonimia y comparación con el
portugués


-Texto argumentativo con los contenidos teóricos solicitados.


 


MODALIDAD DE CURSADO


 


Las clases serán presenciales, los días martes de 19 a 21.50 hs.


 


MODALIDAD DE EVALUACION


 


* Modalidad de evaluación según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16


 


Alumnos promocionales:


Aquellos estudiantes que aspiren a la PROMOCIÓN DIRECTA de la asignatura deberán:


-Tener una asistencia a por lo menos el 80% de las clases, con participación en la tarea de
análisis y traducción de los textos seleccionados (Res. 245/96).


- Aprobar dos exámenes parciales escrito con 7 (siete)1 puntos o más. Podrán recuperar uno de
estos parciales en caso de ausencia, aplazo o para elevar promedio. Estos parciales consistirán en
el análisis morfosintáctico y traducción de un texto latino. La nota de promoción (mínimo 7
puntos) se obtendrá del promedio de la suma de las notas de los parciales.


 


Alumnos regulares:


- Aprobación con 4 (cuatro) puntos o más de los dos exámenes parciales. Los parciales
consistirán en el análisis morfosintáctico y traducción de un texto latino. El alumno tendrá
derecho a la recuperación de un parcial en caso de inasistencia o aplazo.


- Aprobación de un examen final oral que versará sobre los contenidos desarrollados del
programa correspondiente al año lectivo en el que se obtuvo la regularidad. El alumno deberá
leer en latín, traducir y comentar un texto a elección de entre los textos resueltos en las clases







teóricas. Deberá exponer oralmente sobre un tema de cultura e historia de Roma dados en el
curso y responder luego preguntas sobre otros puntos del programa no incluidos en el tema
elegido para demostrar un conocimiento global de la asignatura.


 


Alumnos libres:


- Aprobación de un examen escrito de análisis morfosintáctico, traducción y comentario de un
texto en latín con ayuda de un diccionario.


- Aprobación de un examen oral que versará sobre todos los contenidos del programa vigente. El
alumno deberá leer en latín, traducir y comentar un texto a elección de entre los textos resueltos
en las clases teóricas. Deberá exponer oralmente sobre un tema de cultura e historia de Roma
dados en el curso y responder luego preguntas sobre otros puntos del programa no incluidos en
el tema elegido para demostrar un conocimiento global de la asignatura.


 


Cabe mencionar que la condición de promoción mencionada supra tendrá en cuenta las
reglamentaciones vigentes que contemplan los regímenes especiales de cursado para estudiantes
trabajadores y con personas a cargo, cf. Res. 474/14, HCD, y las Licencias estudiantiles, cf. Res.
33/08 HCD y Ordenanza 06/07 HCS.
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Se agregarán a esta bibliografía cuadernillos de ejercitación y manuales de gramática latina
confeccionados por el profesor titular.


 


Dr. Marcos Carmignani
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FUNDAMENTACIÓN







 


Aunque nadie en su sano juicio puede ignorar que, al ser un idioma neolatino, es imprescindible
el estudio del latín para poder acceder con éxito a las asignaturas básicas del Profesorado de
Portugués de esta Facultad, en estos tiempos tan difíciles para los estudios humanistas quizá sea
necesario explicitar este fundamento: parece que, en cada nueva oportunidad, hubiera que
justificar con mayor fuerza y firmeza la inclusión y permanencia del latín en planes de estudio de
lenguas derivadas del latín: en realidad, justificarlas no es más que una petición de principio.


Si bien el latín es un sistema lingüístico que hoy en día no se habla, su estudio es fundamental
porque es la puerta de acceso a la cultura y civilización romanas. En este sentido, el latín cumple
una función primordial en la formación del alumno que estudia no sólo una lengua neolatina,
sino cualquier tipo de manifestación cultural occidental. Pero, evidentemente, la pertinencia del
estudio del latín para quien desea interiorizarse en la lengua y cultura de habla portuguesa es
absoluta. Como se sabe, el latín, en su variante popular o vulgar, es la lengua madre de las
lenguas romances, donde se encuentra el portugués. El estudio de la lengua latina, en sus
aspectos morfológico, sintáctico y léxico, facilita notablemente el aprendizaje de las lenguas
modernas neolatinas. En el caso de esta asignatura, el aspecto fundamental a tener en cuenta es
el morfológico, sin descuidar el aspecto lexical, punto de contacto ineludible en la formación del
vocabulario de la lengua portuguesa. La reflexión sobre la evolución morfológica y léxica del
latín hacia el portugués constituye un ejercicio que debe ser aprovechado adecuadamente.


Citamos las palabras del Prof. Luís Carlos Lima (Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas
Gerais, Brasil):


 


Os alunos de nosso curso de Letras atribuem ao latim a função de ajudar a esclarecer dúvidas e
questionamentos sobre as estruturas da lingua portuguesa ... Não basta identificar no latim a
presença do fenômeno que existe em português, ainda que se diga qual. Seria importante que o
aluno tivesse condição de buscar na fonte, com espaço para isso, uma aula de latim no ensino
fundamental, e que ele pudesse construir o seu conhecimento, aproveitar o frescor de sua
memória, sua capacidade lúdica de aprendizagem e, com isso, beneficiar-se do contato
formativo com a civilização clássica. Saber latim não é condição sine qua non para saber
português, mas pode contribuir muito como lastreamento cultural e lingüístico1.


 


OBJETIVOS


 


GENERALES


- Facilitar una aproximación básica a la antigüedad clásica en sus aspectos lingüístico, literario y
cultural y su proyección a las lenguas romances, especialmente al portugués.


- Proveer las herramientas necesarias para el conocimiento de los aspectos fonológicos,
morfológicos, sintácticos y léxicos elementales de la lengua latina.


 


ESPECÍFICOS


- Repasar los contenidos de Latín I.







- Ampliar el conocimiento de la sintaxis del latín clásico.


- Desarrollar una práctica de traducción de textos no adaptados.


- Reconocer elementos de la lengua latina que han evolucionado o permanecen en el mundo
actual y apreciarlos como una de las claves para su interpretación.


- Buscar e indagar sobre aspectos relevantes de la civilización romana en documentos y fuentes
de información variadas.


- Identificar y valorar los principales aportes de la cultura romana y de su lengua como
instrumento transmisor.


- Valorar los aportes del mundo clásico como elemento integrador de diferentes corrientes de
pensamiento y actitudes (éticas y estéticas) que conforman nuestro ámbito cultural.


CONTENIDOS


 


Unidad I


a) Aspecto teórico


- Repaso de la morfosintaxis de Latín I: flexión nominal, flexión verbal y flexión pronominal.


-Morfología de los verboides. El participio, infinitivo, el gerundio, el gerundivo, el supino.


-Sintaxis de los verboides: oración de infinitivo, ablativo absoluto, conjugaciones perifrásticas.


-Verbos deponentes y semideponentes.


 


b) Aspecto práctico


- Análisis y traducción de un pasaje de Cicerón, Oratio in Catilinam Prima.


c) Aspecto cultural


- El ejército romano: evolución. El ejército en el imperio.


 


Unidad II


a) Aspecto teórico


-Proposiciones subordinadas adjetivas. Diversos tipos. Sintaxis.


-Proposiciones subordinadas sustantivas. Diversos tipos. Sintaxis.


-Proposiciones subordinadas adverbiales. Diversos tipos. Sintaxis.


 







b) Aspecto práctico


- Análisis y traducción de un pasaje del libro II de la Eneida de Virgilio.


c) Aspecto cultural


- La religión romana: orígenes. La religión familiar. Cultos orientales. El cristianismo.


 


Unidad III


a) Aspecto teórico


-Sintaxis de cum.


-Sintaxis de ut.


-Uso de los casos: doble acusativo, dativo posesivo, etc.


 


b) Aspecto práctico:


- Análisis y traducción de un pasaje de las Metamorphoses de Apuleyo.


 


c) Aspecto cultural


- Los géneros literarios en Roma. Imitatio et aemulatio.


 


METODOLOGÍA


 


Como se señaló, corresponde al Latín I un acercamiento inicial a las estructuras morfosintácticas
regulares, a los valores más usuales y a los textos más breves y sencillos. A pesar del poco
tiempo con que se cuenta, el aprendizaje debe realizarse de manera gradual para que el alumno
no se sienta agobiado ante tanta información. Asimismo, la asignatura no es un conglomerado de
compartimentos estancos: se hace necesario el vínculo entre lengua y cultura, entre todas las
partes, haciendo hincapié siempre en la relación entre latín y portugués. Por esto, la comparación
lingüística y cultural será siempre pertinente. El trabajo de grupos de palabras de ambas lenguas
ayuda mucho a conocer las igualdades y las diferencias entre las lenguas clásicas y las modernas.


Se sabe que la didáctica del latín tiene unas características muy específicas, que exige en el
alumno un uso reflexivo y racional de sus capacidades lingüísticas, que requiere un elevado
grado de lógica y método. Por eso, el método didáctico debe incluir:


- un estudio previo necesario de la morfología antes de entrar en las técnicas de traducción;


- la unión de morfología y sintaxis, dado que las palabras no aparecen solas, sino relacionadas
según su forma y su función;







- el estudio de las similitudes y diferencias de la lengua latina y el portugués;


- un énfasis puesto en la relación entre la cultura latina y los textos analizados, de modo que la
primera sirva como un contexto necesario para la comprensión del mundo latino y de los
mensajes de los autores de la literatura latina.


Para todo esto, será esencial la constatación de los conocimientos previos del alumno en lengua
castellana y portuguesa, de modo de tener un panorama general que permita al docente saber
cómo enfrentar la realidad áulica. Asimismo, en sintaxis, se repasarán –aunque sea
mínimamente– las estructuras castellanas, siempre partiendo de la estructura latina, objeto de
nuestro análisis, y enfatizando todo aquello que ofrezca un uso diferente y cuya equivalencia no
sea fácilmente deducible.


Dentro de esta metodología, que tiene su base en los conceptos básicos vistos en Latín I, se
intenta ampliar el conocimiento de la sintaxis del latín clásico para desarrollar una práctica de
traducción de textos no adaptados. Para estos años, hemos seleccionado tres pasajes de autores
reconocidos del latín clásico –pasajes que se adecuan perfectamente al nivel de un Latín II– con
la finalidad de que el alumno profundice y perciba la riqueza de este nuevo universo lingüístico
y cultural por medio del contacto con el verdadero latín clásico.


 


PAUTAS DE EVALUACION


 


Tanto en trabajos prácticos como en el parcial, se evaluará:


- Análisis gramatical


-Traducción correcta


-Vocabulario pluriforme: etimología, semántica, derivación, sinonimia y comparación con el
portugués


- Texto argumentativo con los contenidos teóricos solicitados.


 


MODALIDAD DE CURSADO


 


Las clases serán presenciales, los días martes de 19 a 21.50 hs.


 


MODALIDAD DE EVALUACION


 


* Modalidad de evaluación según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16


 


Alumnos promocionales:







Aquellos estudiantes que aspiren a la PROMOCIÓN DIRECTA de la asignatura deberán:


-Tener una asistencia a por lo menos el 80% de las clases, con participación en la tarea de
análisis y traducción de los textos seleccionados (Res. 245/96).


- Aprobar dos exámenes parciales escrito con 7 (siete) puntos o más. Podrán recuperar uno de
estos parciales en caso de ausencia, aplazo o para elevar promedio. Estos parciales consistirán en
el análisis morfosintáctico y traducción de un texto latino. La nota de promoción (mínimo 7
puntos) se obtendrá del promedio de la suma de las notas de los parciales.


 


Alumnos regulares:


- Aprobación con 4 (cuatro) puntos o más de los dos exámenes parciales. Los parciales
consistirán en el análisis morfosintáctico y traducción de un texto latino. El alumno tendrá
derecho a la recuperación de un parcial en caso de inasistencia o aplazo.


- Aprobación de un examen final oral que versará sobre los contenidos desarrollados del
programa correspondiente al año lectivo en el que se obtuvo la regularidad. El alumno deberá
leer en latín, traducir y comentar un texto a elección de entre los textos resueltos en las clases
teóricas. Deberá exponer oralmente sobre un tema de cultura e historia de Roma dados en el
curso y responder luego preguntas sobre otros puntos del programa no incluidos en el tema
elegido para demostrar un conocimiento global de la asignatura.


.


 


Alumnos libres:


- Aprobación de un examen escrito de análisis morfosintáctico, traducción y comentario de un
texto en latín con ayuda de un diccionario.


- Aprobación de un examen oral que versará sobre todos los contenidos del programa vigente. El
alumno deberá leer en latín, traducir y comentar un texto a elección de entre los textos resueltos
en las clases teóricas. Deberá exponer oralmente sobre un tema de cultura e historia de Roma
dados en el curso y responder luego preguntas sobre otros puntos del programa no incluidos en
el tema elegido para demostrar un conocimiento global de la asignatura.


 


Cabe mencionar que la condición de promoción mencionada supra tendrá en cuenta las
reglamentaciones vigentes que contemplan los regímenes especiales de cursado para estudiantes
trabajadores y con personas a cargo, cf. Res. 474/14, HCD, y las Licencias estudiantiles, cf. Res.
33/08 HCD y Ordenanza 06/07 HCS.
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Se agregarán a esta bibliografía cuadernillos de ejercitación y manuales de gramática latina
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1 http://litteraeclassicae.blogspot.com.ar/2009/10/presenca-do-latim-no-ensino-fundament
al.html
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FUNDAMENTACIÓN


La asignatura Lectocomprensión en Lengua Extranjera II -Italiano- pertenece al segundo año del
plan curricular de las carreras de Profesorado y Licenciatura en español lengua materna y lengua
extranjera de la Facultad de Lenguas.


Desde hace varias décadas, numerosas universidades argentinas incluyen en sus planes de
estudio, cursos de lectocomprensión en lenguas extranjeras con el objetivo de posibilitar a los
alumnos el acceso a bibliografías relacionadas con sus disciplinas de formación y mejorar de
esta manera la inserción de los alumnos universitarios en su medio, la universidad, en un sentido
restringido, y en la sociedad en un sentido amplio. La Facultad de Lenguas no es ajena a este
fenómeno ya que hay una firme determinación orientada a lograr que el alumno adquiera
“capacidad para la comprensión lectora en italiano”, 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 estudio vigente).


En el contexto universitario, la principal finalidad asignada a la lectura es la construcción o
apropiación de conocimientos dentro de un determinado campo del saber, lo que se denomina:
lectura para aprender. Dentro de este marco entonces, la función de esta práctica en lengua
extranjera no puede, ni debe, reducirse a la de una herramienta de acceso a otro código
lingüístico o bien un puente para abordar conocimientos disciplinares. Por el contrario, la
comprensión del lenguaje escrito en lengua extranjera también debe ser entendida como un
medio para desarrollar capacidades de pensamiento crítico.


Un factor esencial y determinante en nuestra concepción de lectura en lengua extranjera es el
propósito en el que esta práctica encuentra su origen y, a partir del cual, adquiere una función
epistémica, función que comparte con la lectura en lengua materna. En efecto, la lectura en
lengua extranjera debe 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, la comprensión del lenguaje escrito, tanto en lengua extranjera
como en lengua materna, 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.


Cabe aclarar que, dada la existencia de asignaturas afines, a saber, Lectocomprensión en Lengua
Extranjera I -Portugués-, la cátedra trabajará sobre la base de los conocimientos ya adquiridos
por los estudiantes en esa disciplina a los fines de integrar las nociones nuevas a 3 las que ya
han asimilado. 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 lectocomprensión en lengua italiana para aplicar en otros ámbitos los conceptos
y destrezas propias de la asignatura. En consecuencia, la asignatura presenta objetivos,
contenidos, metodología de trabajo, 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:


Al finalizar el cursado, el estudiante deberá estar en condiciones de:


 consolidar y problematizar los saberes que haya construido en las asignaturas articuladas
vertical y horizontalmente;


 lograr una competencia lectora solvente en lengua italiana, utilizando estrategias de lectura
que le permitan abordar un texto de su especialidad o de divulgación, conforme al nivel
académico alcanzado;


 desarrollar hábitos de reflexión lingüística desde una perspectiva contrastiva;


 identificar estrategias de lectura aplicadas y estrategias metacognitivas activadas.


 


b) Objetivos Específicos:


Al finalizar el cursado, el estudiante deberá estar en condiciones de:


 extraer información de los textos, interpretar la información desde sus conocimientos y metas
personales y de reflexionar sobre los conocimientos elaborados o interpretados y sobre el
proceso para obtenerlos/entenderlos;


 reconocer y analizar la organización de la información y las relaciones que se establecen entre
las diferentes partes de un texto;


 identificar las diferencias y similitudes existentes entre el italiano y el español en los niveles
grafo-fonético, léxico, morfológico y sintáctico;


 reconocer y comparar los conectores lógicos y los marcadores discursivos más frecuentes en
ambas lenguas (italiano/español);


 elaborar una representación gráfica-verbal (cuadro, esquema, etc), un resumen o una síntesis
pertinente, respetando la jerarquización de la información presente en el texto;


 reconocer los posicionamientos e intenciones del autor de un texto;


 asumir una postura activa y crítica frente al texto;


 reformular con precisión y en correcto español el sentido de los textos en lengua italiana;


 utilizar eficazmente el diccionario bilingüe italiano – español.


 


CONTENIDOS


Unidad 1: La comprensión lectora. Aspectos lingüísticos y discursivos en contraste I


Género textual: títulos de noticias.







Aspectos grafo-fonéticos: correspondencias léxicas. Particularidades grafémicas y fonéticas:
grafemas consonánticos (“digrammi” y “trigrammi”). Acentos gráficos y otros signos
ortográficos (elisión: uso del apóstrofo). Homónimos (“omografi” y “omofoni”). Puntuación.


Aspectos léxicos: internacionalismos (préstamos y calcos). Palabras simples (palabra base) y
derivadas. Lexemas y afijos: prefijos y sufijos de origen latino y de origen griego. Falsos
cognados. Familias de palabras.


Introducción a las estrategias de lectura: definición de comprensión lectora. Comprensión lectora
crítica. Estrategias y propósitos de lectura. Pasos a seguir para la aproximación global a un texto
de lengua extranjera: palabras transparentes y palabras conocidas. Predicción e inferencia.


 


Unidad 2: Aspectos lingüísticas y discursivos en contraste II. Introducción al uso del diccionario
bilingüe.


Género textual: noticias breves.


Aspectos morfosintáctico/lexical: género y número en los sustantivos y adjetivos. Determinantes
y contracciones. El verbo: formas personales y no personales. Formas simples y compuestas del
modo indicativo (presente, passato prossimo, imperfetto).


Utilización adecuada del diccionario bilingüe: cuándo y cómo usarlo.


Ampliación de estrategias de lectura: lectura global (skimming) y lectura analítica o específica
(scanning). Importancia del conocimiento previo, de la predicción a partir del paratexto y del
cotexto. Inferencia de significado por morfología.


Pasos de la lectura: Actividades de pre lectura, (anticipación, hipótesis), de lectura
(confirmación/rectificación) y de post lectura (grillas, esquemas, tablas, resumen, etc). Posibles
problemas en la lectura y su resolución.


 


Unidad 3: Aspectos lingüísticas y discursivos en contraste III


Género textual: cuentos y partes y/o capítulos de novelas.


Aspectos morfosintáctico/lexical: Oraciones impersonales. El adverbio. Locuciones adverbiales.
El verbo: formas simples y compuestas del modo indicativo (trapassato prossimo, passato
remoto, futuro semplice e futuro anteriore). La perifrasis verbal. Elipsis. Deixis, anáfora y
catáfora: pronombres y adverbios.


Marcadores discursivos y conectores lógicos: aditivos, causales, de finalidad, consecutivos, de
deducción, de contraste, temporales, otros.


Procedimientos discursivos de cohesión textual: correferencia, pronominalización: uso de
pronombres; definitivización: uso de los adjetivos determinativos; determinación: uso de los
adjetivos demostrativos.


Consolidación de estrategias de lectura: relaciones lógicas. Asociación de ideas. Ideas
principales e ideas secundarias.


 







 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


La cátedra compilará los textos, diseñará y elaborará el material didáctico, con sus
correspondientes actividades y guías de trabajo, referido a los contenidos programáticos
desarrollados en la presente propuesta. 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.


Los textos serán especialmente seleccionados en virtud de su eficacia lingüística y conceptual
partiendo de textos breves, de escasa complejidad y transparentes en nivel de estructura, con un
paratexto claro obedeciendo a un criterio de dificultad creciente a los fines de propiciar en el
alumno entrenamiento en la elaboración de estrategias inferenciales. Se privilegiarán textos
informativos, de trama descriptiva, narrativa, explicativa y argumentativa, de carácter auténtico,
conservando todos sus elementos paratextuales y formateados en distintos soportes.


Las clases tendrán carácter teórico-práctico favoreciendo el rol activo del estudiante y
propiciando trabajos individuales y grupales con el objetivo de desarrollar su autonomía a través
de la reflexión metacognitiva que fortalezca las herramientas y estrategias aplicadas en los
diferentes momentos del proceso de comprensión de cada texto.


Cabe destacar que el trabajo con conectores, ordenadores del discurso, correferencia y cohesión
será transversal a todas las unidades y en sentido de espiral.


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


La modalidad de evaluación respeta lo dispuesto por la Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16.
Las circunstancias especiales (licencias estudiantiles, régimen de alumno trabajador, etc.) se
regirán por las reglamentaciones vigentes en la Facultad de Lenguas, a saber: Res. HCD 33/08;
267/14; 474/14; 13/2022. En casos de paro de transporte, se respeta la Res. HCD 269/2014.


 Promoción sin examen final: Se deberá contar con un mínimo de asistencia del 80% a las
clases dictadas y aprobar 2 (dos) parciales y 4 (cuatro) trabajos prácticos con un promedio final
mínimo de 7 (siete). Se podrán recuperar un trabajo práctico y un parcial por ausencia, aplazo o
para elevar el 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 cátedra al
número de cifras sumadas). La modalidad de los parciales y trabajos prácticos será decidida por
el profesor en virtud de las características del grupo. La promoción sin examen implica, además
de los requisitos antes mencionados, el trabajo permanente del alumno en las clases y el
cumplimiento de tareas áulicas y extra-áulicas.


 Regularidad: Se deberán aprobar 2 (dos) parciales con un mínimo de 4 (cuatro) en cada uno de
ellos. Se podrá recuperar un parcial por ausencia o aplazo. El examen final es escrito y
comprende los contenidos desarrollados durante el año académico, razón por la cual el alumno
deberá conocer todos los temas presentados y la bibliografía obligatoria.


 Alumnos libres: Deberán aprobar con un mínimo de 4 (cuatro) un examen escrito que
comprende la totalidad de los temas del programa vigente en el momento de su inscripción al
examen y del material bibliográfico obligatorio previsto por la cátedra.







 


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:


 comprender un texto en lengua italiana;


 comprender, analizar y resolver los problemas teórico-prácticos planteados;


 usar correcta y apropiadamente los contenidos conceptuales;


 utilizar el metalenguaje apropiado;


 realizar procesos de transferencia de una lengua a otra, para utilizar estrategias para la
lectocomprensión y para reconocer similitudes y diferencias en los niveles los niveles grafo-
fonético, léxico, morfológico y sintáctico entre la lengua italiana y la española;


 expresar en correcto español el mensaje captado en la lengua extranjera.


 manejar eficazmente el diccionario bilingüe italiano- español.


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


Bibliografía obligatoria:


Material didáctico diseñado ad hoc por la cátedra.


Diccionarios italiano-español impresos y digitales.


 


Bibliografía recomendada:


A) Área lectocomprensión


Adam, J. M. y Lorda, C. U. (1999). Lingüística de los textos narrativos. Barcelona: Ariel
Lingüística.


Adelstein, A. y Kuguel, I. (2011) Los textos académicos a nivel universitario. Los Polvorines,
Universidad Nacional de General Sarmiento. Buenos Aires.


Alvarado, M. (2006) Paratexto. Buenos Aires: Eudeba.


Carlino, P. (2005). Escribir, leer, y aprender en la universidad. Una introducción a la
alfabetización académica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.


Carullo A. M. (2003) Lenguas romances. Hacia el desarrollo de una competencia lectora







multilingüe en “Lingüística en el aula”, CIL, Facultad de Lenguas, UNC. Año 7, nº 7. Córdoba:
Comunicarte.


Carullo A. M., Torre M. L., Marchiaro S. et al. (2007) Intercomprensión en Lenguas Romances.
Propuesta didáctica para el desarrollo de estrategias de lectura plurilingüe. Módulo 1: De
similitudes y diferencias. Córdoba: Ediciones El copista.


Carullo A. M., Torre M. L., Marchiaro S. et al. (2007) 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 El copista.
Cassany, D. (2004) Explorando las necesidades actuales de comprensión. Aproximaciones a la
comprensión crítica. Lectura y vida 2.


Cassany, D. (2006) Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea. Barcelona: Anagrama.
Cassany, D. y Morales, O. A. (2008) Leer y escribir en la universidad: Hacia la lectura y la
escritura crítica de géneros científicos. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona.


Ciapuscio, G. E. (1994) Tipos textuales. Buenos Aires: Eudeba.


Ciapuscio, G. E. (2003) Textos especializados y terminología. Institut Universitari de Lingüística
Aplicada (IULA). Barcelona.


Ciapuscio, G. E. (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.


Cubo de Severino, L. (2005) Leo pero no comprendo (Estrategias de comprensión lectora).
Córdoba: Comunicarte.


Cubo de Severino, L. (coord.) (2005) Los textos de la Ciencia. Principales clases del discurso
científico. Córdoba: Comunicarte.


Dorronzono, M. I. (2005) Didáctica de la lectura en lengua extranjera en Klett, E. (ed.),
Didáctica de la lectura en lenguas extranjeras: Una agenda actual. Buenos Aires: Araucana.
López Alonso, C. y Séré A. (2001) La lectura en lengua extranjera. El caso de las lenguas
románicas en Revista de Filología Románica. Universidad Complutense. Madrid.


Meissner, F., Meissner C., Klein, H., Sefgman, T. (2004) EuroComRom –Les septs tamis: lire
les langues romanes dès le départ. Aachen Allemagne: ShakerVerlag.


Parodi, G. (ed) (2008) Géneros Académicos y Géneros profesionales: Accesos discursivos para
Saber y Hacer. Pontificia Universidad Católica. Valparaíso: Ediciones Universitarias de
Valparaíso.


Pasquale, R., Quadrana, D. y Rodríguez, S. (2010) La lectura en lengua extranjera: perspectivas
teóricas y didácticas. Cap. 1. Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.


Pastor, R., Sibaldi, N. y Klett (2006) Lectura en lengua extranjera. Una mirada desde el receptor.
Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán.


Pipkin Embón, M. y Reynoso, M. (2010) Prácticas de lectura y escritura académicas. Córdoba:
Comunicarte.


Sanchez Miguel, E. (1995) El texto expositivo: Estrategias para mejorar su comprensión. Buenos
Aires: Santillana.







Sanchez, M. E. (coord.) (2010) La lectura en el aula. Qué se hace, qué se debe hacer y qué se
puede hacer. Barcelona: Graó.


Solé, I. (2009) Estrategias de lectura. Barcelona: Graó.


Torresan, P. (2008) Risvegliare l’Attenzione dello Studente: Nuove Tecniche di Comprensione di
un Testo in Lingua Straniera. Università Ca’ Foscari. Venezia.


Viramonte de Ávalos, M. (comp.) (2000) Comprensión lectora. Dificultades estratégicas en la
resolución de problemas inferenciales. Buenos Aires: Colihue.


B) Área lingüístico contrastiva


Alloa H., Navilli E., Pedrotti B. (1991) Morfosintaxis del italiano comparada con la del
castellano (Parte I) Cuadernos del CITAL, Escuela Superior de Lenguas, UNC. Córdoba:
Marcos Lerner Editora.


Alloa H., Navilli E., Pedrotti B. y M. T. Unia (1997) Morfosintaxis del italiano comparada con
la del castellano (Parte II) El adverbio. Córdoba: Comunicarte.


Barbano A., Aurora E., Pedrotti B, Rueda N. (2005) Análisis contrastivo aspectual de las
perífrasis verbales del Italiano y del Castellano. Cuadernos del CITAL nº 12. Facultad de
Lenguas, UNC. Córdoba: Comunicarte.


Barbero, B., Bermejo, C. y San Vicente, S. (2012) Contrastiva. Grammatica della lingua
spagnola. Bologna: CLUEB.


Bini, M. y Guil, P. (2002) Italiano y español: algunos puntos de contraste. Universidad
Complutense. Madrid: Carabela.


Calvi, M. V (2003) Lingüística contrastiva de español e italiano. Università degli Studi di
Milano. Milano.


Di Gesù, F. (2016) Linguistica contrastivo-percettiva di lingue tipologicamente affini: italiano e
spagnolo. Università degli Studi di Palermo. Palermo.


Di Tullio, A. (2007) Manual de Gramática del español. Buenos Aires: La isla de la luna.
Francesconi, A. (2005) La lexicología contrastiva español-italiano en Especulo, Revista de
estudios literarios. Universidad Complutense. Madrid.


Martinez-Atienza, M. (2012) Formas verbales en contraste en italiano y en español: similitudes,
diferencias y explicación en Revista Electrónica de Lingüística Aplicada. Nº 11. UNC. Córdoba.
Patota, G. (2006) Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo. Milano: Garzanti
Linguistica.


Riva, P. (2006) La comprensione del testo argomentativo da parte di alunni ispanofoni in
Bollettino ItaLS. Anno IV, n. 15. Università Ca’ Foscari. Venezia.


San Vicente, S. (edit.) (2007) Partículas / Particelle. Estudios de lingüística contrastiva español e
italiano. Università di Bologna. Bologna: CLUEB


C) Diccionarios (bilingüe, etimológico, de sinónimos, de antónimos)


Diccionarios bilingües italiano/español (se sugerirán títulos de diccionarios de diferentes
editoriales y costos, sus versiones online y aplicaciones para el celular confiables previamente







verificadas por la cátedra) A seguir algunos de ellos:


Diccionario de la Lengua Española (2014). 23ª edición. Real Academia Española. Espasa.
Madrid. España.


Diccionario de uso del español. 4ª edición. María Molinier. Editorial Gredos. Bracelona. España
Diccionario Oceáno Práctico.


Diccionario Español-Italiano. Italiano-Spagnolo. Laura Tam. Editorial Oceáno. Barcelona.
España.


Diccionario panhispánico de dudas (2005). Real Academia Española y Asociación de Academias
de la Lengua Española. Santillana. Madrid. España.


Il Mini di Spagnolo. (2017) Dizionario Spagnolo-Italiano. Italiano-Spagnolo. Seconda edizione.
A cura di Edigeo. Zanichelli. Milano. Italia.


Nuovo dizionario Ambruzzi. (2014) Dizionario Spagnolo-Italiano. Italiano-Spagnolo. Lucio
Ambruzzi. Editorial Paravia. Torino. Italia.


http://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano-Spagnolo.


http://www.grandidizionari.it/Dizionario_Spagnolo-Italiano.


http://www.wordreference.com/ites.


http://www.wordreference.com/esit.


http://dizionari.corriere.it/dizionario_spagnolo/Italiano


http://dizionari.corriere.it/dizionario_spagnolo/Spagnolo


http://dizionari.corriere.it/dizionario_sinonimi_contrari/


http://etimo.it


http://www.rae.es/


http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?base=moliner&page=showpages


app: https://www.zanichelli.it/dizionari/parole-in-viaggio


 


 


Prof. Mgter. Valeria S. Sapei
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Asignatura: LECTOCOMPRENSIÓN EN LENGUA EXTRANJERA IV (INGLÉS)


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Fabián H. Negrelli


Adjunto: --
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Curso: 4º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades:


Materias regularizadas:


Lectocomprensión en Lengua Extranjera III (Francés)


 


 







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 textual – discursivo en función de la
comprensión textual.


2.1. La noción de texto, de género discursivo y de texto de especialidad. La importancia de los
géneros discursivos en el campo de la lectocomprensión.


2.2. 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.


 


2.3. 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.


2.4. Funciones del lenguaje que predominan en un texto: expresar, contactar, informar, dirigir.
Características predominantes de cada función.


2.5. La lectura como construcción de significado:


a) Definición cohesión y coherencia.


a) 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 gramatical: elipsis: nominal, verbal, de cláusula, comparativa; sustitución:
nominal, verbal, de cláusula.


- 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.


- La coherencia léxica: recurrencia; sinonimia; antonimia; hiperonimia; polisemia; campo léxico
o cadenas léxicas.


 


Unidad 3: Análisis contrastivo español-inglés en el plano morfosintáctico y lexical en función de
la comprensión textual.


3.1. Palabras lexemáticas o conceptuales. Palabras gramaticales o funcionales. Palabras
transparentes o cognados. Falsos cognados. Palabras simples, complejas, parasintéticas y
compuestas.


3.2. 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


3.3. Las categorías sintácticas de las palabras. Palabras con más de una acepción y función
gramatical.


3.4. El grupo nominal: núcleo y modificadores. Características prototípicas en español e inglés.


 







 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


En virtud de lo dispuesto por nuestra Facultad, y hasta tanto la situación sanitaria nos permita
retornar a la modalidad de enseñanza presencial, los contenidos teóricos-prácticos se
desarrollarán de manera virtual a través de videollamadas. Asimismo, en el Aula Virtual, los
estudiantes tendrán a su disposición el material teórico de los contenidos que se desarrollen en
las clases sincrónicas, además de una serie de ejercicios y actividades, con las respectivas claves
de corrección.


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







Modalidad de evaluación según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16:


A. Requisitos para alumnos promocionales: (El sistema de Promoción sin examen final se
ajustará en un todo a la Resolución HCD 104/19 y 138/19)


 Asistir como mínimo al 80% de las clases dictadas (sincrónicas o presenciales), excepto los
estudiantes contemplados en el Régimen de estudiante trabajador y/o con personas a cargo,
quienes deberán cumplir con un mínimo de 60 % de asistencia.


 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.


 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.


 


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.


 







Modalidad y características de los Trabajos Prácticos:


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. El examen versará sobre todos los contenidos estipulados en el presente programa.


 


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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Sánchez Miguel, E. (2010) (Coord.). La lectura en el aula. Qué se hace, qué se debe hacer y qué
se puede hacer. Barcelona: Graó.


Solé, I. (2009). Estrategias de lectura. Barcelona: Graó.


Swales, J. (1990). Genre Analysis. Cambridge: C.U.P.
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Albano, H., Giammatteo, M. y A. Trombetta, A (2006). El enfoque de interfaz léxico-sintaxis y
su aplicación a la enseñanza de la lengua. Signo y Seña, 309-330.


Di Tulio, A. (2005), Manual de gramática del español. Buenos Aires: Edicial.


Giammateo, M., y Albano, H. (2006). ¿Cómo se clasifican las palabras? Buenos Aires: Litera.
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Montolío, E. (2000). La conexión en el texto escrito académico. Los conectores, en E. Montolío
(Coord.), Manual práctico de escritura académica. Barcelona: Ariel.


Quirk, R. et al. (1985). A Comprehensive Grammar of the English Language. London:
Longman.
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Espasa.
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: Programa Lecto-comprensión Lengua Extranjera III-Sección Español-CL 223-2024


 


Asignatura: Lectocomprensión en lengua extranjera III- Francés


Cátedra: Única


Profesora:


Titular: Ana Cecilia Pérez


Sección: Español


Carrera/s: PROFESORADO y LICENCIATURA ESPAÑOL LENGUA MATERNA Y
EXTRANJERA


Curso: 3er año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Lecto-comprensión en Lengua Extranjera II


 


FUNDAMENTACIÓN


La asignatura Lecto-comprensión en Lengua Extranjera III- Francés integra el plan curricular del
Profesorado y Licenciatura en Español Lengua Materna y Extranjera cuyo foco de estudio es la
lengua española en sus planos fonológicos, morfosintácticos, léxico-semántico y pragmáticos, en
relación con el desarrollo de procesos de comprensión y producción de textos y en contraste con
otras lenguas románicas y germánicas.







La inserción de la lengua francesa en el tercer año de formación, completa el desarrollo de un
enfoque intercomprensivo en lenguas afines al español (portugués, italiano y francés) que se
propone, por un lado, el desarrollo de estrategias lectoras de géneros textuales del ámbito de las
ciencias sociales y del lenguaje y, por otro, fomenta el descubrimiento de similitudes y
diferencias entre las lenguas romances de estudio en los planos lingüístico y discursivo. Al
centrar su atención en procesos estratégicos de acceso al sentido y de reflexión interlinguales ,
este espacio curricular contribuye al desarrollo de una competencia plurilingüe y se propone
brindar al futuro profesional herramientas para una mejor comprensión del potencial de bases de
transferencias del aprendiente de español como lengua extranjera. Asimismo, los conocimientos
apuntan al desarrollo de una competencia lingüística y discursiva que fortalezca los procesos de
comprensión y de reflexión sobre las lenguas de trabajo (francés-español). Al finalizar el cursado
se espera alcanzar un nivel de competencia que habilite la lectura de textos sencillos sobre
hechos concretos que tratan sobre temas cotidianos y relacionados con el área de formación con
un nivel de comprensión satisfactorio (nivel B 1 según el Marco Europeo Común de Referencia
para las lenguas).


La selección de contenidos y sus modos de tratamiento se nutren de las contribuciones del
interaccionismo socio-discursivo (Bronckart, 1997, 2004) que considera al texto como producto
de la acción del lenguaje. Desde esta perspectiva, los textos son mediadores de la acción y se
producen en el marco de una formación social determinada (contexto) adoptando un género, y en
el marco semiótico de una lengua determinada, el francés en nuestro caso, que utiliza una
materia expresiva específica y se organiza en paradigmas léxicos y en estructuras
morfosintácticas que dan cuenta de las relaciones del agente enunciador con el contexto de
acción. En consonancia con este enfoque, la lectura es entendida como una práctica social que se
realiza a través de acciones y operaciones de construcción de sentido enmarcadas en el contexto
de producción del texto en sus aspectos físicos, sociales y subjetivos.


La propuesta de práctica lectora en el aula contempla proyectos lectores que integran prácticas
de oralidad y escritura en lengua materna a partir de la lectura en francés y movilizan el
desarrollo de estrategias y capacidades reflexivas, en distintos niveles, sobre los géneros
textuales seleccionados. La propuesta curricular integra, además, las perspectivas de la
lingüística contrastiva (Alloa y Miranda, 2001), de la intercomprensión en lenguas (Meissner et
al., 2004) al establecer correspondencias entre las lenguas francesa y española apoyándose en
bases de transferencias actividades desde los repertorios lingüísticos de los estudiantes. Respecto
del abordaje de ciertos géneros textuales, los estudios sobre el discurso de la noticia de prensa
(Van Dijk, 1990) y sobre el discurso académico, en particular el resumen o abstract (Cubo de
Severino, 2005) son útiles para una reflexión sobre aspectos contextuales y lingüístico-
discursivos de dichos géneros en las dos lenguas de trabajo.


Esta propuesta formativa se organiza alrededor de cuatro unidades, cada una de las cuales
incluye una selección de géneros textuales del ámbito científico-cultural y periodístico (Rueda
N., 2009) que abordan problemáticas sociales contemporáneas. El material didáctico propone
actividades de lectura y reflexión que parten del uso (contexto de producción), se detienen luego
en el sentido del texto (tema(s) y posicionamiento(s) del autor) para abordar finalmente la
infraestructura general del texto (secuencias predominantes) y los mecanismos de textualización
(conexión, cohesión nominal y verbal). Es en este último nivel de análisis donde se promueve la
mirada contrastiva entre las lenguas francesa y española. El trayecto didáctico en las actividades
de lectura se apoya así en el recorrido articulado entre uso, sentido y forma (Riestra,2006).


1. OBJETIVOS GENERALES


Se espera que los alumnos:


- Logren un desarrollo efectivo de habilidades de lectura de textos en francés de géneros







textuales del ámbito de las ciencias sociales y del lenguaje;


- Logren dominio de un marco conceptual sobre la lectura como actividad social y cognitiva y de
los textos como productos de la acción verbal;


- Se apropien de las características discursivas y lingüísticas de los géneros discursivos
seleccionados.


- Desarrollen hábitos de reflexión lingüística desde una perspectiva contrastiva.


- Activen bases de transferencias interlingüísticas e intralingüísticas para la comprensión lectora
y la reflexión entre las lenguas de trabajo.


 


2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Se espera que los alumnos:


- Identifiquen el contexto de producción y el contenido temático de géneros textuales en francés
del ámbito científico-cultural, literario y periodístico.


- Identifiquen secuencias discursivas predominantes en los textos trabajados.


- Infieran significados a partir de pistas textuales y de información extra textual.


- Elaboren esquemas organizacionales de la estructura textual.


- Reconozcan los posicionamientos e intenciones del autor de un texto.


- Reformulen con precisión y en correcto español, oralmente o por escrito, el sentido de textos
en francés.


- Asuman una postura activa y crítica frente al texto.


- Desarrollen estrategias de transferencia que permitan reconocer similitudes y diferencias a
nivel grafo-fónico, léxico, morfo-sintáctico y pragmático entre la lenguas francesa y española.


- Reconozcan y contrasten recursos lingüísticos y discursivos que garantizan la coherencia y
cohesión textual.


- Utilicen eficazmente el diccionario bilingüe.


 


3. CONTENIDOS


Unidad 1: El francés en la familia romance y los textos en contextos


 


Una propuesta de tipología textual. 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







Particularidades de la lengua francesa. Propiedades ortográficas y fonéticas. Léxico de base del
francés.


 


Unidad 2: Enseñar y aprender a través de las tecnologías


Aspectos lingüísticos y discursivos en contraste I


 


Géneros textuales:: portada, reseñas de contratapa, índices y resúmenes de publicaciones
científicas. infografías.


Aspectos lingüísticos y discursivos:


La estructura del resumen o abstract


Morfosintaxis: Formación de palabras. Sufijos de origen latino y griego. Los determinantes. Las
contracciones. El plural de sustantivos y adjetivos. Las construcciones negativas.


La cohesión verbal: El presente del modo indicativo. Formas no personales: el participio pasado
y el participio presente. El pasado compuesto (parte 1)


La cohesión nominal: recursos gramaticales y léxicos de correferencia. Campo léxico de la
educación y de la tecnología.


La conexión: La expresión de consecuencia, de finalidad y de causa.


 


Unidad 3: Escenarios de actualidad


Aspectos lingüísticos y discursivos en contraste II


 


Género textual: noticias


Aspectos lingüísticos y discursivos:


La estructura de la noticia.


Morfosintaxis: La estructura comparativa. Las construcciones pasivas. Los verbos del discurso
indirecto. Expresiones temporales.


La conexión: Los mecanismos de conexión y los organizadores lógico-argumentativos de causa,
consecuencia, adición, oposición, excepción, condición, tiempo.


La cohesión nominal: Recursos gramaticales y léxicos de la correferencia. Campo léxico sobre
problemáticas ambientales


La cohesión verbal : El pasado compuesto. El futuro simple y perifrástico. Modo Condicional.
Revisión de tiempos del indicativo.


 







 


Unidad 4: Movimientos


Aspectos lingüísticos y discursivos en contraste III


 


Género textual: artículos de divulgación y noticias


Aspectos lingüísticos y discursivos:


La estructura expositiva


Morfosintaxis: la construcción interrogativa.


La conexión: organizadores lógico-argumentativos de causa, consecuencia, adición, oposición,
excepción, condición, comparación.


La cohesión nominal: recursos gramaticales y léxicos de cohesión. Campos léxicos sobre lenguas
y diversidad


La cohesión verbal: Formas verbales simples y compuestas del modo indicativo.


 


4. METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


La metodología general de la cátedra considera las siguientes instancias de trabajo compartido
entre docentes y alumnos:


 Estrategias expositivas sobre marcos conceptuales, características de los géneros textuales
seleccionados y aspectos lingüísticos y discursivos del francés, del español y de otras lenguas
afines en contraste.


 Estrategias de activación y recuperación de conocimientos en relación a los géneros
seleccionados y sus contextos de producción.


 Tareas individuales y grupales para el reconocimiento de la infraestructura textual, de los
mecanismos de textualización (recursos léxicos de la cohesión, recursos gramaticales de
cohesión) y de enunciación.


 Reflexión y análisis comparativo de recursos gráficos, léxicos, morfosintácticos y pragmáticos
en francés y en español.


Los alumnos dispondrán de una guía teórico- práctica que incluye una selección de géneros
textuales acompañados de actividades que orientan la comprensión e incentivan la reflexión
entre las lenguas de trabajo.


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 transferenciales. Más tarde, se introducen textos escritos de mayor complejidad
lingüística y densidad informativa vinculados temáticamente.







Asimismo, el material de estudio incluye aspectos procedimentales que promueven la reflexión
sobre los procesos lectores.


Las guías de comprensión y reflexión se estructurarán en función de las siguientes fases de
trabajo:


 Construir sentidos antes de la lectura. Esta etapa incluye actividades previas a la lectura para
activar conocimientos previos, situar los textos en sus contextos de producción.


 Leer para comprender e interpretar. Es una instancia que comprende actividades de lectura
global y detallada destinadas a identificar ideas centrales, la estructura organizativa del texto, la
posición del autor/de los autores frente al tema.


 Leer para observar y reflexionar sobre y entre las lenguas. Etapa para la reflexión sobre
aspectos lingüísticos y discursivos desde una perspectiva comparativa que remite a una sección
de Sistematización de Conocimientos.


 Leer para reconocer y actuar. Esta fase incorporará lecturas para el reconocimiento de
aspectos lingüísticos y discursivos adquiridos y tareas lectoras inscriptas en tareas y proyectos.


El recorrido que se privilegia para la comprensión de los textos seleccionados consiste en partir
de la posición enunciativa (contexto de producción) para abordar, luego, la estructura
organizativa de la información y finalmente los recursos lingüísticos y discursivos activados
(mecanismos de textualización).


Esta disciplina se articula horizontalmente con la materia: Sintaxis del español y principios de
contrastividad entre cuyos objetivos se plantea “comparar estructuras lingüísticas del español y
del francés con el fin de establecer semejanzas y diferencias” y se espera poder establecer con
dicha cátedra un trabajo conjunto que otorgue coherencia a la mirada contrastiva sobre tales
aspectos formales.


 


5. MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


Según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16


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 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 de los
alumnos se propondrán cuestionarios o registros personales sobre las estrategias lectoras.







 


- La evaluación de integración. En las evaluaciones parciales los alumnos integrarán
conocimientos y habilidades desarrollados.


 


Alumnos promocionales


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. Esta nota resultará de
promediar las notas de los 2 (dos) parciales más la nota promedio de los 4 (cuatro) trabajos
prácticos previstos. Se podrá recuperar un parcial por aplazo o para elevar el promedio general.
Se contempla, asimismo, una instancia de recuperación para trabajos prácticos por ausencia o
aplazo.


La evaluación del desempeño de los trabajos prácticos considerará la modalidad individual o
grupal, trabajo domiciliario o en la Facultad, según las necesidades y el desarrollo del curso.


 


Alumnos regulares


Los alumnos regulares deberán aprobar 2 (dos) parciales con una nota no inferior 4 (cuatro) cada
uno. Se prevé una sola instancia de recuperación por ausencia o aplazo. El examen final será
escrito y versará sobre los contenidos desarrollados en el año en que se obtuvo la regularidad.


 


Alumnos libres


Los alumnos libres deberán aprobar, con nota no inferior a 4 (cuatro), un examen escrito sobre
los contenidos del programa vigente en su totalidad.


 


CRITERIOS DE EVALUACION


 


Para la evaluación de trabajos prácticos y parciales los criterios tomarán en cuenta la capacidad
del alumno para:


 Comprender globalmente y en detalle un texto en lengua francesa.


 Identificar ideas principales y secundarias de un texto y establecer conexión entre ellas.


 Identificar las secuencias textuales predominantes.


 Identificar los mecanismos enunciativos y el posicionamiento del autor.


 Identificar el tipo y valor de mecanismos de textualización (recursos de la conexión, cohesión
verbal y nominal).


 Formular correctamente en español, oralmente o por escrito, las ideas de un texto en lengua







francesa.


 Reconocer y explicar similitudes y diferencias en los planos lingüísticos y discursivos entre la
lengua francesa y española.


 Realizar procesos transferenciales de una lengua a otra.


 


6. BIBLIOGRAFÍA


Obligatoria:


Alloa H., Miranda de Torres, S. (2001) Hacia una lingüística contrastiva francés-español.
Córdoba: Comunicarte.


Cubo de Severino. L. (coord.) (2005). Los textos de la Ciencia. Principales clases del discurso
científico. Córdoba: Comunicarte.


Di Tullio, A. (2007) Manual de Gramática del español. Buenos Aires: La isla de la luna.


Riestra, D (2006) Usos y formas de la lengua escrita. Buenos Aires. Novedades Educativas.


Rueda, N (2009) Una propuesta de tipología textual en 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


Van Dijk . T (1990) La noticia como discurso. Barcelona, Paidós


 


Recomendada:


Meissner F., Meissner C., Klein H., Setgmann, T. (2004): EuroComRom –Les septs tamis: lire
les langues romanes dès le départ. Aachen Allemagne: ShakerVerlag.


Pipkin Embón M, Reynoso,M. (2010). Prácticas de lectura y escritura académicas. Córdoba:
Comunicarte.


Schmidely,J. (Coord.) (2001) De una a cuatro lenguas. Intercomprensión románica del español,
al portugués, al italiano y al francés. Madrid: Arco/libros


Parodi G. (Coord.), Peronnard, M., Ibañez,R (2010) Saber leer Buenos Aires: Aguilar


Sanchez Miguel, (1995) El texto expositivo: Estrategias para mejorar su comprensión. Bs As:
Santillana.


Diccionarios francés-español impresos y digitales.
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Asignatura: LENGUA ALEMANA II


Cátedra: Única


Profesores: Titular: Sandra Trovarelli


Adjunta: Heidi Britzius


Sección: ALEMÁN


Carrera/s: Profesorado de Lengua Alemana, Traductorado Público Nacional de Alemán y
Licenciatura en Lengua y Literatura Alemanas


Curso: 2º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: diez horas semanales


Correlatividades:


Para cursar se deben tener regularizadas Lengua Alemana I, Práctica Gramatical del Alemán y
Práctica de la Pronunciación del Alemán, para aprobar la materia estas correlativas deben haber
sido aprobadas previamente.


 


 







 


 


 


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”. Lengua Alemana reviste
una fundamental importancia por tratarse de la asignatura con más horas de cursado durante el
ciclo lectivo.


El objetivo general del área y de esta materia, en particular, es lograr el manejo de la lengua
extranjera a un nivel de eficiencia comunicativa tal, que permita desempeñarse en tareas de
enseñanza, investigación y traducción en los códigos oral y escrito. Con el fin de lograr
comunicaciones óptimas, se continúan desarrollando tanto las habilidades receptivas:
comprensión lectora y auditiva, como así también las habilidades productivas orales y escritas.


En Lengua Alemana II se tratan temas de actualidad y de relevancia social y cultural; pues desde
la cátedra se considera importante, que los estudiantes conozcan la actualidad de los países
germanoparlantes.


 


1. OBJETIVOS


1.1. Objetivos generales


 


 Lengua Alemana II tiene como objetivo principal, a partir del nivel B1 alcanzado en la materia
Lengua Alemana I, continuar con el desarrollo integral del idioma hacia el siguiente nivel, B2,
según lo establecido por el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas.


 Propiciar, a través del aprendizaje de la lengua, el conocimiento de diferentes aspectos de la
realidad alemana.


 Sensibilizar a los estudiantes en cuanto a diferencias y similitudes en la lengua materna y la
extranjera, y en sus respectivas culturas.


 


1.2. Objetivos específicos


 


Al finalizar el cursado de la materia, se espera que el/la estudiante alcance el nivel B1+/B2 y que
desarrolle habilidades para:


 


 







Comprensión auditiva:


- Comprender la información esencial de mensajes emitidos por los medios de comunicación o
por sus pares, docentes y, eventualmente, hablantes nativos, referidos a temas estudiados, temas
de interés o a situaciones de la vida cotidiana, la cual puede presentarse en distintos formatos,
por ejemplo: entrevistas, diálogos, filmes, canciones, extractos de libros de literatura, etc.


 


 


Comprensión lectora:


- Comprender las ideas centrales de distintos tipos de texto a tratar durante el dictado de clases,
como artículos de revistas y diarios, opiniones, extractos de libros literarios, poesías, biografías,
cuestionarios, estadísticas, etc.


- Tener en cuenta los estilos de lectura (global, selectiva, detallada) según los objetivos que se
persigan con la misma.


- Hacer uso de estrategias de lectocomprensión aprendidas para decodificar textos nuevos.


 


 


Producción escrita:


- Escribir textos coherentes y correctos sobre temas vistos en clase o de su interés personal.


- Reflejar su opinión sobre un tema en cuestión por escrito y fundamentarlo.


- Elaborar síntesis de los temas previstos en el programa, que reflejen una opinión personal al
respecto.


- Reflejar en sus producciones los conceptos, estructuras gramaticales y vocabulario aprendidos
durante el año.


 


Producción oral:


- Reproducir el contenido de un texto o material estudiado de manera abreviada, rescatando las
ideas centrales.


- Participar de conversaciones libres sobre un tema de interés personal o de la materia.


- Dar su opinión y fundamentarla, desde la experiencia o vivencias personales, sobre temas en
estudio.


- Preparar presentaciones de temas relacionados a los vistos en el curso y exponerlos en clase.


- Apropiarse de recursos lingüísticos típicos para cada situación y emplearlos de manera
adecuada.


 







 


2. NÚCLEOS TEMÁTICOS


 


I. Lernen und lebenslang lernen. Reflexion über das eigene Lernen. An der Uni. Eine Uni
auswählen. Studienwünsche. Traumstudium


II. Medien. Mediennutzung. Medienbranche. Nachrichten präsentieren.


III. Städte erleben. Werbeprospekte. Freizeitangebote in der Stadt. Stadtführer-App.
Infrastruktur. Interessantes über Städte.


IV. Beziehungen und Freundschaft. Umgang mit Menschen. Lebensformen. Bikulturelle
Beziehungen.


V. Ernährung, Gesundheit und Körperbewusstsein. Umgang mit Lebensmitteln.


VI. Modernes Leben: Umwelt und Zukunft.


 


3. METODOLOGÍA DE TRABAJO


 Los contenidos seleccionados se trabajarán de manera integral, para poder así continuar con el
desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas mencionadas en el punto 2.


 La transferencia de nociones gramaticales necesarias se realizará mediante el método
inductivo, es decir desde ejemplos presentes en los textos se derivarán las reglas pertinentes, que
luego serán puestas en práctica en producciones propias.


 Debido a que las capacidades receptivas suelen ser superiores a las productivas, se pondrá
especial énfasis en técnicas de aprendizaje de vocabulario, para disponer de éste de una manera
activa y no sólo pasiva.


 Se propiciarán en clase todas las formas de trabajo posibles: individual, de a dos, en grupo, en
pleno. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de conocer a nivel individual el pensamiento
de cada uno de los alumnos y su forma de expresión, pero también en el interés de la cátedra
por favorecer el aprendizaje mutuo.


 Para ampliar los contenidos propuestos en el programa se trabajará con diarios y revistas en su
versión virtual, teniendo los estudiantes que presentar un artículo en fechas establecidas con
anticipación. Dichas presentaciones serán evaluadas como parte de un trabajo práctico por
cuatrimestre.


Desde la cátedra, se espera que el alumno trabaje de manera autónoma en la búsqueda de
información, por ejemplo en internet, en la selección de temas para posibles trabajos escritos y/u
orales y que se responsabilice por su propio aprendizaje. Para lograr un buen clima de trabajo se
tendrán en cuenta los aportes que los estudiantes pudieren realizar.


 


 







4. MODALIDAD DE EVALUACIÓN


Alumnos promocionales: El alumno deberá aprobar dos parciales, de los que podrá recuperar
uno, y cuatro trabajos prácticos, con posibilidad de recuperar dos (uno con cada docente).
Asimismo deberá alcanzar un promedio de 7 (siete) puntos y deberá asistir al 80% de las clases.


Alumnos regulares: Acorde con las normativas vigentes en cuanto a la figura del veedor
estudiantil: Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16.


El alumno 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 comprensión lectora, producción escrita y ejercicios de estructuras
gramaticales, de vocabulario y de expresiones idiomáticas.


 


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).


 


Alumnos libres: Los alumnos libres rendirán el examen oral y escrito con un tema adicional. El
examen escrito versará sobre los contenidos del programa.


Para el examen oral el alumno preparará una noticia de interés general, la cual será expuesta ante
el tribunal. Para la presentación de la noticia, se les sugiere a los alumnos que elaboren un
handout, que será entregado a los docentes del tribunal al momento de comenzar la exposición.
Se solicita a los alumnos que rindan en esta modalidad, que se comuniquen con los docentes de
la cátedra para acordar la exposición oral.


 


CARGA HORARIA


 


Diez horas cátedra semanales de abril a octubre. La hora cátedra es de 40 minutos. El 70% del
cursado se prevé en modalidad presencial y el 30% restante en modalidad virtual, para lo cual se
utilizará la plataforma moodle.


 


 


 







5. BIBLIOGRAFÍA


Bibliografía obligatoria


 


Perlmann- Balme, M.; Schwalb, S. (2012): Sicher! Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch und
Arbeitsbuch. B1+. Ismaning: Hueber.


 


Perlmann-Balme, M.; Schwalb, S.; Matussek, M. (2013): Sicher! Deutsch als Fremdsprache.
Kursbuch und Arbeitsbuch. B2.1. Lektionen 1-6. Ismaning: Hueber.


 


Perlmann- Balme, M.; Schwalb, S.; Matussek, M. (2013): Sicher! Deutsch als Fremdsprache.
Kursbuch und Arbeitsbuch. B2.2. Lektionen 7-12. Ismaning: Hueber.


 


Duden Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim: Dudenverlag


 


Diarios y revistas en alemán


Online Wörterbücher: www.pons.de, www.dwds.de, www.myjmk.com


 


 


Bibliografía de consulta


 


Dreyer, Hilke/ Schmitt, Richard (2006): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik.
Neubearbeitung. Ismaning: Hueber.


 


Duden Stilwörterbuch der Deutschen Sprache. Die Verwendung der Wörter im Satz. Band 2,
Mannheim: Dudenverlag.


 


Duden Richtiges und gutes Deutsch. Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle, Band. 9,
Mannheim: Dudenverlag.


 


Duden Das Bedeutungswörterbuch. Wortschatz und Wortbildung, Band 10, Mannheim:
Dudenverlag


 







Duden Das Synonymwörterbuch Band 8, Mannheim: Dudenverlag


 


Gerngros, G.; Krenn, W.; Puchta, H. (1999): Grammatik kreativ. Materialien für einen
lernerzentrierten Grammatikunterricht. Berlin und München: Langenscheidt.


 


Globus Infografik GmbH, Hamburg.


 


Hering, A.; Matussek, M.; Perlmann-Balme, M. (2002): Em-Übungsgrammatik. Ismaning:
Hueber.


 


Slaby, R.; Großmann, R.: Wörterbuch der spanischen und deutschen Sprache. Barcelona:
Herder.


 


Swerlowa, O. (2002): Grammatik und Konversation. Arbeitsblätter für den Deutschunterricht.
Berlin und München: Langenscheidt.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 









		fecha: Sábado 24 de Septiembre de 2022

		localidad: CORDOBA, CORDOBA

		numero_documento: NO-2022-00784822-UNC-DOCE#FL

				2022-09-24T09:46:21-0300

		GDE UNC





		usuario_0: SANDRA TROVARELLI

		cargo_0: Docente

		reparticion_0: Docentes Facultad de Lenguas
Universidad Nacional de Córdoba

				2022-09-24T09:46:27-0300

		GDE UNC












Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 
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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 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 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 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







- 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 del ámbito académico aplicando
las normas que rigen para cada género


 


 


Metodología de trabajo


 


Los estudiantes escucharán y leerán textos seleccionadas en concordancia con los ejes temáticos.
Revisarán los diferentes estilos para elaborar textos: globales Lesen, kursorisches Lesen y
selektives Lesen. 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 de las ideas expresadas en los textos y fundamentarla.


Se realizarán también 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 aplicarán técnicas de recolección de ideas: asociogramas,
brainstorming, mindmapping, haciendo hincapié en la escritura como proceso. Experimentarán
transformando material gráfico y/o estadístico en un texto escrito y viceversa transformar un
texto en un esquema gráfico. Aprenderán estrategias para apropiarse de textos como Thesen
formulieren, Exzerpt schreiben, Erwartungshorizont notieren y Zusammenfassungen.


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.


Los estudiantes expondrán sobre temas del programa; para este fin, investigarán en diferentes
fuentes, luego elaborarán un esquema de su exposición y finalmente expondrán lo investigado.
En discusiones grupales 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 (Anknüpfung, Behauptung, Zweck/Ziel), manejar preguntas







y críticas, coordinar turnos de habla (pedir/ceder la palabra, interrumpir, retomar la palabra),
empezar 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 al finalizar cada unidad temática. Para facilitarle el proceso de
elaboración del trabajo final al estudiante, este se subdividirá en diferentes etapas. En la primera
etapa elaborará una hipótesis tentativa con una bibliografía comentada
(Arbeitshypothese/Exposé, kommentierte Bibliografie). En la segunda etapa elaborará una
primera versión del trabajo (Rohfassung) cual intercambiará con sus pares y la docente para
obtener comentarios y mejorar la calidad de la misma. De esta manera aprenderá sobre la
importancia de la evolución de un trabajo y la consideración del mismo como proceso. Antes de
finalizar el año lectivo los estudiantes deben entregar la versión final (Endfassung) de su trabajo.


Fundamental para el progreso del estudiante se considera además el intercambio con las
diferentes materias del mismo año. Para motivar y estimular al estudiante de aplicar y entrelazar
los conocimientos de diferentes áreas de conocimiento se organizará un taller intercátedra anual,
en el cual los conocimientos sobre un tema específico desde diferentes puntos de vista le
brindarán un abanico de posibilidades para abarcar una temática de estudio. De esta manera
incrementará su competencia cultural, lingüística y discursiva, como también su competencia
cognitiva.


 


 


Contenidos


 


Einheit 1: Umwelt und Klimawandel


Fridays for Future – zeitgenössische Klimaaktivisten/innen – CO2-Fußabdruck - Lösungen für
das Müllproblem – Wasser = Luxus? – Insektensterben in Deutschland - Energiewende


 


Sprechen: Impulsreferat und Debatte


Lesen: Zeitungsartikel


Schreiben: eine Grafik in einen Fließtext umwandeln


Wortschatz: Redemittel für Diskussionen (formell und privat)


Textsorte: Zusammenfassung


 


MODUL 1 Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben


Standards wissenschaftlichen Arbeitens – Zitieren und Belegen – Plagiate


 







 


Einheit 2: Demokratie in der Krise?


Neues Nachdenken über die Demokratie im 21. Jahrhundert - Fremdenfeindlichkeit – AfD –
Austieg aus dem Rechsextremismus – Manipulation von Fakten


 


Sprechen: die eigene Position verteidigen; in andere Rollen schlüpfen


Hörverstehen: deutschsprachige Musik zur Thematik


Lesen: Interviews, Essays, Artikel


Wortschatz: Konnektoren und Präpositionen (Wiederholung und Erweiterung)


Textsorte: Exzerpt


 


MODUL 2 Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben


Werkzeuge wissenschaftlicher Arbeit I: Thema bestimmen – Forschungsfrage formulieren –
zentrale Begriffe definieren – Thesen aufstellen


 


 


Einheit 3: Wertewandel – Erziehung – Generation Y – Millenials


Merkmale der Generationen X, Y und Z - Rollentausch Eltern/Kinder – Wieviel Grenzen setzen?
Wertewandel in der Erziehung – Sharing als neuer Wert


 


Hörverstehen: deutschsprachige Musik zur Thematik


Wortschatz: Einschätzung, Beurteilung


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: Subkulturen – Marginalisierung – Minderheiten


Armut in Deutschland – Soziale Brennpunkte in Deutschland


Transsexualität – Die aktuelle Debatte zum Dritten Geschlecht – Sexismus in der Werbung


 


Hörverstehen: Dokumentarfilme


Wortschatz: Modalpartikeln, Spezifik der Werbesprache


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: Körper


Körperbilder und Idealfiguren – Magersucht und andere Essstörungen – Das Verhältnis von
Körper und Geist – Körper als Waffe im politischen Kampf – Körper und Technologie


 


Hörverstehen: Dokumentarfilme


Sprechen: kritische Bildbeschreibung (Arbeit mit künstlerischen Fotografien)


Textsorte: Abstract


 


 


Cronograma


 


Unidad 1: marzo/abril


Unidad 2: mayo


Unidad 3: junio


Unidad 4: agosto/septiembre


Unidad 5: septiembre/octubre







 


Primer Parcial: tercer semana del segundo cuatrimestre


(Abgabe der Aufgaben zu den Modulen zum wissenschaftlichen Schreiben)


Segundo Parcial: semana después de 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: promedio de los trabajos escritos en el marco de las unidades remotas/virtuales durante
todo el año lectivo


 


 


 


Modalidad de evaluación


 


Promocionales: Según el Reglamento de Promoción aprobado por Res. 104/2019 del HCD el
estudiante promocional deberá aprobar tres exámenes parciales y cuatro trabajos prácticos. Los
parciales serán escritos, los prácticos pueden ser tanto orales como escritos. Un examen parcial y
un trabajo práctico son recuperables. Uno de los exámenes parciales consistirá en una
monografía (Hausarbeit) de 10 páginas como mínimo. El estudiante promocional deberá alcanzar
un promedio de 7 (siete) entre los exámenes parciales y los trabajos prácticos. El estudiante
promocional deberá tener como mínimo el 80 % de asistencia a clases.


 


Regulares: El 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 por el reglamento de exámenes







vigente, así como por sus modificatorias HCD 216/03, HCD 182/06, HCD 394/10, HCD 546/11,
HCD 221/16, HCD 662/16. El 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 antes de la fecha del examen final,
antes de lo cual podrá consultar a la docente acerca del mismo. Se sugiere hacer entregas
parciales de los avances para que la docente pueda acompañar el proceso de trabajo. 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. 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 estudiante deberá aprobar un examen final,
escrito y oral acorde al programa vigente. Para el examen oral, el 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
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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


 


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


 


 


Folgende Unterrichtsmaterialien der Bundeszentrale für politische Bildung:


Filmheft, Themenblätter im Unterricht, Informationen zur politischen Bildung
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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:


 


Al finalizar el cursado, el estudiante deberá estar en condiciones de:


 


 Exhibir nociones elementales de lengua, gramática y fonología italiana.


 Introducirse en el ámbito de la realidad 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


 


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 y dirección.
Describir las características físicas y la personalidad de una persona. Hablar de la familia.


 


Contenidos lingüísticos: Género y número del sustantivo y adjetivo. Uso de los verbos essere,
chiamarsi, abitare, avere, vivere y fare. Algunos usos de las preposiciones di, a, in y da.
Artículos determinados e indeterminados. Pronombres posesivos.


 


Contenidos lexicales: Profesiones y oficios. Los números desde cero en adelante. Partes del
cuerpo y del rostro. Adjetivos de personalidad. Indumentaria.


 


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. Manifestar gustos personales, consenso y disenso.


Contenidos lingüísticos: presente indicativo de verbos regulares e irregulares. Uso de algunas
preposiciones. Uso del verbo piacere. Expresiones idiomáticas referidas a la hora. Uso de verbos
reflexivos y recíprocos. Ce l’ho.


Contenidos lexicales: Adverbios de tiempo y frecuencia. Fechas. Días, meses, estaciones del
año. Verbos que indican rutina.


Contenidos culturales: Locales públicos y sus horarios. La rutina de los italianos. Costumbres







relacionadas con eventos festivos.


3° Unidad –SITUACIONES PASADAS


Contenidos nocionales y funcionales: Relatar hechos al pasado. Referir en forma oral y escrita
viajes y vacaciones recientes. Saber describir situaciones pasadas.


 


Contenidos lingüísticos: Pronombres directos. Passato prossimo e Imperfetto Indicativo de
verbos regulares, reflexivos e irregulares. Concordancia del participio pasado con pronombres
directos. Uso del ci.


Contenidos lexicales: Lugares de vacaciones. El clima. Sensaciones referidas al tiempo.


Contenidos culturales: El clima en Italia.


4° Unidad – EL TIEMPO LIBRE


 Contenidos nocionales y funcionales: proponer, aceptar y rechazar invitaciones. Saber
justificarse. Hacer propuestas alternativas. Organizar encuentros. Hablar de situaciones futuras.
Hacer previsiones, promesas, suposiciones. Expresar probabilidad.


 Contenidos lingüísticos: presente indicativo con valor de futuro. Futuro simple de verbos
regulares e irregulares. Expresiones referidas al ámbito de las invitaciones. Uso de Se + futuro +
futuro.


Contenidos lexicales: adverbios de tiempo.


Contenidos culturales: Comportamientos sociales de los italianos.


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.


Contenidos lingüísticos: Preposiciones articuladas. Uso de los verbos tenere y esserci. Algunos
pronombres relativos.


Contenidos lexicales: adverbios para ubicar elementos en el espacio. Habitaciones y muebles.
Lugares públicos. Tipos de calles.


Contenidos culturales: mapas de ciudades. La casa italiana: tipología y problemas. Contraste
cultural.


 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


 







Alumnos
regulares:


Para regularizar el curso 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).


Para aprobar el Ciclo de Nivelación, los alumnos deberán
realizar luego un examen final escrito y oral aprobado con
mínimo de 4 (cuatro)*. Al igual que en el parcial, la
instancia escrita, constará de tres partes.


 


Alumnos
promocionales:


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).


 


Alumnos
libres:


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.


 


 


 


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 Carolina
Massimino – 3ª ed- Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 2018. Libro digital, PDF. IBN
978-950-33-1476-0.


 


 


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
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FUNDAMENTACIÓN


 


En el grupo de alumnos que se inscribe para cursar el Profesorado de Portugués existe, por lo
general, una diversidad de conocimientos de la lengua portuguesa que pudieron ser adquiridos
en los diferentes cursos que se dictan en el ámbito de la Facultad de Lenguas (Departamento
Cultural, Intensivos de la Secretaría de Extensión, Módulos de Idioma) así como también en
institutos de enseñanza oficial o privada, o durante el ciclo de especialización de la Enseñanza
Media. Además, esta carrera es, por el momento, la única opción para cursar un estudio superior
en dicha lengua en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba, por lo tanto, hay también
una diversidad de intereses entre los ingresantes que no se relaciona solamente con el objetivo de
formarse como profesor. Considerando esa heterogeneidad de niveles presentes en un mismo
grupo este programa tiene la doble finalidad de que puedan afianzar sus conocimientos quienes
ya lo poseen, y que, en forma intensiva, aquellos alumnos que no hayan estado en contacto con
la lengua portuguesa puedan aprender los contenidos necesarios1, para poder realizar una
satisfactoria performance en portugués.


Cabe aclarar que en el primer año de cursado de la carrera del Profesorado de Portugués, buena
parte de las asignaturas2 se dictan en este idioma, eso exige de los ingresantes una buena
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 seleccionado un material que posibilite un proceso de enseñanza-
aprendizaje de la lengua; consideramos que esta propuesta pedagógica promueve su aprendizaje
desde un abordaje comunicativo y conduce a los alumnos a interactuar, además de permitirles un
trabajo conjunto de producción oral y escrita, así como también de la comprensión oral y escrita.
En sintonía con la concepción de que debemos formar profesores de lengua que sean agente
interculturales, la elección de este material cubre estas expectativas, dado que los textos de
trabajo son auténticos y llevan a reflexionar sobre los explícitos e implícitos culturales presentes
en la comunidad de habla de Brasil, así como en la región.


La lengua como vehículo indisociable de cultura significa ir más allá del trabajo estrictamente
lingüístico, por lo que, aunque el enfoque lingüístico es prioritario, otorgamos en nuestras clases
un lugar destacado para la cultura, y de ese modo promover en los alumnos una predisposición
para alcanzar una competencia intercultural, que irán desarrollando a lo largo de la carrera. De
acuerdo con la propuesta de alcanzar esa competencia 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). Además consideramos 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 elaboramos un material específico, con una selección de
textos de la literatura, direccionado a preparar el trabajo que espera a los alumnos en Lengua
Portuguesa I, de acuerdo a lo pautado por el profesor de dicha asignatura. Para tal fin, 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 1º año del cursado. Por lo
tanto, se incluye una abundante selección de textos tales como 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. Se prevé trabajar la escritura
en lengua portuguesa, recuperando los conocimientos previos de formación de párrafos,
cohesión, coherencia, etc. También están previstos ejercicios de dictado para sensibilizar a los
alumnos hacia la correspondencia fonema-grafema.







Finalmente, dada nuestra experiencia como educadores y, puesto que observamos que la mayor
parte de los alumnos que ingresa a la carrera demuestra dificultades en la lectura y escritura,
cada semana trabajaremos específicamente en el desarrollo de la competencia textual, como lo
proponemos en los contenidos temáticos.


 


 


OBJETIVOS


 


a) Objetivos Generales:


Al finalizar el cursado, el 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;


- 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 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 los docentes de Lengua
Portuguesa, quienes desarrollarán los contenidos y actividades proveyendo a los alumnos de las
explicaciones teóricas y la aplicación de los conocimientos adquiridos. La participación de los
alumnos es fundamental así como también su presencia en las clases, ya que se consideran las
mismas como “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.


FONÉTICA: O alfabeto. Nasalidade normal, excepcional e progressiva; ditongos nasais e orais.







 


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. Uso
do gerúndio. Advérbios de frequência e de tempo. Pronomes interrogativos.


FONÉTICA: Acentuação gráfica. Fonemas /s/ e /z/


 


Unidade 3


 


CONTEÚDOS: A família: parentesco. Narração escrita: Carta pessoal.


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: Reconhecimento e produção dos fonemas /∫/ e /ƺ/ - Dígrafos // e /η/


 


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. Conectores e relação lógica que estabelecem. Regência
nos verbos de locomoção: viajar de, ir de.


FONÉTICA: Fonemas /v/ e /b/ - /R/ e /r/


 


Unidade 5


 


CONTEÚDOS: Trabalho: Profissões. Ofícios. Empregos. Redação de um texto expositivo.







LÉXICO: Currículo. Estágio. Crachá. Demissão. Aposentadoria.


GRAMÁTICA: Imperativo. Futuro do Presente. Futuro do Pretérito. Plural dos substantivos.
Pronomes oblíquos. Aumentativos e diminutivos. Advérbios de afirmação, dúvida, intensidade,
negação.


FONÉTICA: Letra “X”: contexto de produção dos diferentes fonemas; “L” final de sílaba ou
palavra. Letras ‘e’ e ‘o’ abertas e fechadas.


 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


Alumnos promocionales


Para obtener la promoción el alumno deberá aprobar 1 (un) parcial oral* y escrito integrador -
ambas partes 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
quedará eximido de rendir el examen final. De no obtener 7 (siete) puntos, automáticamente pasa
a la condición de alumno regular. Si el alumno obtuviere menos de 4 (cuatro), puede recuperar
el parcial para lograr la regularización.


 


Alumnos regulares


Para obtener la condición de alumno regular deberá aprobar 1 (un) parcial oral* y escrito
integrador –ambas partes de carácter eliminatorio – con un puntaje mínimo de 4 (cuatro) puntos,
de acuerdo con el baremo utilizado en Facultad de Lenguas. El alumno tendrá la posibilidad de
recuperar el parcial en caso de ausencia o aplazo. Obtenida la regularización el alumno 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, de
acuerdo con 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 y trabajados en clase.


 


Alumnos libres


Todo alumno que no aprobó o estuvo ausente para la evaluación parcial o su recuperatorio, podrá
rendir el examen final en la condición de alumno libre. Dicho examen será oral y escrito, ambas
partes de carácter eliminatorio. Para aprobar este examen el alumno 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, 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, 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)
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


 


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


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1 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 de la
misma. El alumno accede al conocimiento de manera significativa mediante actividades de
construcción, elaboración, ejercitación y aplicación, tiene un rol activo y responsable y es el
principal protagonista de su proceso de aprendizaje del idioma portugués. Los docentes son su
apoyo y los facilitadores de dicha construcción del conocimiento.
2 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, etc.
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Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA LENGUA FRANCESA II - SECCIÓN FRANCÉS - CL 2023-2024


 


Asignatura: LENGUA FRANCESA II


Cátedra: Única


Profesora: Titular Interina: FERREIRA CENTENO, Ana


Adjunto:


Asistente interina: SUAREZ, Emilia Liliana


Sección: Francés


Carrera/s: PROFESORADO, TRADUCTORADO y LICENCIATURA


Curso: 2º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 10 horas


Correlatividades: Lengua Francesa I


                            Práctica de la pronunciación del francés


Práctica gramatical del francés


 


 


 







 


 


 


 


FUNDAMENTACIÓN


 


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.


 


 


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. Le regard
des Français à l’étranger.


2 Le développement et les communautés durables - Consommation
responsable. Local, social et solidaire. Agir au quotidien.


3
L'étude et le travail en France - La valorisation d’une candidature -
L’acquisition de l’expérience professionnelle - Le monde du
travail.


4 Les médias. Le journalisme. La vie des journalistes. La presse,
l’information et les rumeurs.


5 Les innovations françaises. Les jeunes talents francophones.
Économie de l’innovation. Progrès et dérives.


6 L’engagement social. La solidarité et les associations. Les actions
solidaires et humanitaires. L’engagement social.


7
La culture et l’art. L’art pour tous. La lecture et la critique
littéraire. La francophonie. Histoire et concept. De la langue à la
culture francophone.


 


 


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.


 


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.


 Los documentos utilizados serán principalmente:


o Conferencias;


o Entrevistas periodísticas o callejeras;


o Publicidades;


o Relatos de vida;


o Canciones;


o Videos;


o Películas contemporáneas;


o Etc.







 


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.


 Las actividades previstas son principalmente:


o Lecturas en voz alta;


o Dramatizaciones;


o Simulaciones;


o Discusiones en grupo;


o Exposiciones estructuradas o no;


o Conversaciones improvisadas;


o Etc.


 


Muchas de las actividades previstas para este ítem serán compartidas con otras cátedras lo que
permitirá alivianar el trabajo de los alumnos gracias a un enfoque interdisciplinario.


 


Consideramos importante destacar que para todas estas actividades los alumnos contarán con un
apoyo virtual mediante el aula de la plataforma Moodle de la Facultad de Lenguas. De esta
forma, el proceso de enseñanza-aprendizaje será constantemente monitoreado por los diferentes
actores del mismo permitiendo que todos los implicados:


- Conozcan las actividades realizadas;


- Dispongan del material de trabajo indispensable;


- 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 lingüísticas.


 


 


MODALIDADES DE EVALUACIÓN







 


Conforme a las Resoluciones 221/16 del HCD de la Facultad de Lenguas y 662/16 del HCS de
la UNC, la reglamentación vigente de la institución exige como modalidad de evaluación los
requisitos que se detallan a continuación:


 


 


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.


 


Al finalizar el curso, los alumnos podrán recuperar un parcial por inasistencia, aplazo o para
elevar el promedio para obtener la promoción sin examen. 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 Última semana de septiembre


Tercer Examen Parcial Tercera semana de octubre







  
Primer Trabajo Práctico Cuarta semana de abril
Segundo Trabajo
Práctico Primera semana de junio


Tercer Trabajo Práctico Cuarta semana de agosto
  
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:


MERLIN-DHAINE, Martine (2016). Vouloir voler. Grasset


CUSSET, Catherine (2008) Un brillant avenir. Gallimard


CAMUS, Albert (1942) L’étranger. Gallimard


 


 


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.







 


3- BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA


 


POISSON-QUINTON, Sylvie, MIMRAN, Reine. L’expression écrite. Niveau 3 - B1. Clé
International. Paris. 2019.


BARFÉTY, Michèle, BEAUJOUIN, Patricia. L’expression orale. Niveau 2 - B1. Clé
International. Paris. 2018.


 


ABRY, Dominique et CHALARON, Marie-Laure. La Grammaire des Premiers Temps. B1 - B2
- Nouvelle édition. PUG. Grenoble. 2015.


 


BRETON, Gilles et allii. Réussir le DELF B1. Didier. Paris. 2010.


 


CAQUINEAU-GÜNDÜZ, Marie-Pierre et allii. Les 500 exercices de grammaire. Niveau B2.
Hachette. Paris. 2013.


 


GIRARDET, Jacky et PÉCHEUR, Jacques. Tendances Niveau B1. Méthode de français. CLE
International.2017. (Livre de l’élève et Cahier d’activités).


 


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.


 


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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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: Programa Lengua Francesa III Sección Francés CL 2023- 2024


 


Asignatura: LENGUA FRANCESA III


Cátedra: Única


Profesor: Titular: ROBERTO LENCINAS


Adjunto: ---------------


Asistente: -------------


Sección: Francés


Carrera/s: PROFESORADO – TRADUCTORADO – LICENCIATURA


Curso: 3º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 8 horas


Materias regularizadas:


Lengua Francesa II


Gramática I


Fonética y Fonología I
  


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


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 conflictos mundiales,
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:


La tresse, de Laetitia Colombani







 


6- MODALIDAD Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN


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.


 


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 ALUMNO


Obligatoria


• Laetitia Colombani, La Tresse, Grasset, 2017.


 


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.


• 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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Referencia: PROGRAMA LENGUA FRANCESA IV - SECCIÓN FRANCÉS - CL 2023-2024


 


Asignatura: LENGUA FRANCESA IV


Cátedra: Única


Profesor: Titular Interino: FERREIRA CENTENO, Ana


Adjunto:


Asistente:


Sección: Francés


Carrera/s: PROFESORADO, TRADUCTORADO y LICENCIATURA


Curso: 4º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 8 horas


Correlatividades: Lengua Francesa III


                            Fonética y Fonología II


Gramática Francesa II


 


 


 







 


 


 


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. 


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 nouvelle alimentation
L’euthanasie


Les MAC


 


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 las Resoluciones 221/16 del HCD de la Facultad de Lenguas y 662/16 del HCS de
la UNC, la reglamentación vigente de la institución exige como modalidad de evaluación 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 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 co-evaluación,
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


Obligatoria:


Material didáctico


 Compilación de textos y actividades confeccionadas por el profesor.


Textos literarios


 FOENKINOS, D. (2018). Vers la beauté. Paris, Gallimard.


  CAMUS, A. (1947). La peste. 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. 13° éd. Paris: Bordas.


 RIEGEL et alii, (2005) Grammaire méthodique du français. 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/


 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


 www.tv.5.org/TV5Site/info/actualitéinternationale.php


 www.france24.com/fr/l’actualité


 France 2


 France 3


 TF1.


 Les JT à la carte


 M6. Les six minutes en vidéo


 


 


 


Ana FERREIRA CENTENO


 


 


 


 


1 Interacciones, debates, discusiones, podcasts, entrevistas, conferencias, películas, videos,
anuncios, programas de actualidad, representaciones teatrales, textos literarios, artículos
periodísticos, publicaciones profesionales o académicas, foros de discusión, (video)blogs,







descripciones, relatos, argumentaciones, cartas abiertas, valoraciones críticas etc.





		numero_documento: NO-2022-00993105-UNC-DOCE#FL

		localidad: CORDOBA, CORDOBA

		fecha: Viernes 25 de Noviembre de 2022

				2022-11-25T09:38:23-0300

		GDE UNC





		usuario_0: ANA FERREIRA CENTENO

		cargo_0: Docente

		reparticion_0: Docentes Facultad de Lenguas
Universidad Nacional de Córdoba

				2022-11-25T09:38:29-0300

		GDE UNC












Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA LENGUA INGLESA I-SECCION INGLES-CL2023-2024


 
 


Asignatura: LENGUA INGLESA I


Cátedra: A


Profesor: Titular: SCHANDER, Claudia Elizabeth


Adjunto: Cad, Ana Cecilia; Massa, Agustín Abel; Morchio, María José; Spataro, Claudia
Alejandra


Asistente: Bersano, Natalia; Carrera, Paul Alexis; Flores, Elisa Carolina y Zanfagnini, Franco


Sección: Ingles


Carrera/s: PROFESORADO, TRADUCTORADO y LICENCIATURA


Curso: 1 año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 10 horas


Correlatividades: Lengua Extranjera CN (Inglés)


 


 


 


 







 


 


 


 


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 y 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 y 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 y 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 y 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.


 


 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 y 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 el proceso 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, presentaciones orales 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 los Manuales de Práctica Complementaria preparados por los docentes
de la cátedra. Dichos contenidos se detallan a continuación:


 


Unidad 1: TECHNOLOGY AND TELECOMMUNICATIONS







 


Modern Technology. Computers. The Internet. Mobile phones. Social networks and online
dating. Teleworking and e-learning. 


 


Unidad 2: HOUSE AND HOME


 


The difference between house and home. Different kinds of dwellings. Parts of a house.
Furniture and appliances. Describing the place and area where you live. The perfect home.
Refurbishing houses and buildings. Smart houses. Owning vs renting. Living alone vs sharing
your room/house. City life vs country life. Green cities.


 


Unidad 3: MONEY AND SHOPPING


 


Money and currency. Models of Production and Consumption. Money attitudes. Money saving
tips. Credit and debit cards. Positive and negative aspects of having money. Going shopping.
Corner shops and supermarkerts. Shopping centres and department stores. Shopaholism. Online
shopping.


 


Unidad 4: FOOD AND HEALTH


 


Food. Eating habits. Healthy food vs junk food. Health. The body. Keeping fit. Longevity.
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 una compilación de material didáctico sistematizado 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 y segunda evaluación
parcial se evaluará la comprensión auditiva, la comprensión lectora 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, dos de
carácter escrito y una de carácter oral, con una calificación no menor a 4 (cuatro) puntos, según
el baremo vigente en la Facultad de Lenguas. En los parciales escritos 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 y 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. 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 parcial escrito, el parcial recuperatorio será escrito;
si fue aplazado o estuvo ausente en el 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. Los alumnos que aprueben el parcial oral con una
calificación de 7 (siete) puntos o más quedarán eximidos de la instancia oral del examen final.


 


Nota: 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.







 


 


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 el 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, 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 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.


 


 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. Different kinds of dwellings. Parts of a house.
Furniture and appliances. House and home. The perfect home. Refurbishing houses. Smart
houses. Owning vs renting. Living alone vs sharing a room/house. Living in the city vs living in
the country. Green cities.


 


 


 


Unidad 3: MONEY AND SHOPPING


 


Money and currency. Models of production and consumption. Money attitudes. Money saving
tips. Credit and debit cards. Positive and negative aspects of having money. Going shopping.
Corner shops and supermarkerts. Shopping centres and department stores. Shopaholism. Online
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 y segunda evaluación
parcial se evaluará la comprensión auditiva, la comprensión lectora 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 los parciales escritos 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.


 


Nota: 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.


 


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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Profesoras: Titulares: Julia Inés Martínez (turno mañana) y María Elisa Romano (turno tarde)


Adjuntas: María Elisa Romano (en uso de licencia), Natalia Dalla Costa, Yamina Gava y
Adriana Castro (turno mañana); Yamina Gava y Adriana Castro (turno tarde)


Asistentes: Julieta Salinas (turno mañana) y Ana Cecilia Cad (turno mañana y turno tarde)


Ayudante: Paul Alexis Carrera (turno mañana)


Sección: Inglés


Carrera/s: PROFESORADO, TRADUCTORADO y LICENCIATURA


Curso: 2º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 10 horas


Correlatividades: Lengua Inglesa I, Práctica Gramatical del Inglés y Práctica de la
Pronunciación del Inglés (materias regularizadas)


 


FUNDAMENTACIÓN


 







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
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esenciales en el desarrollo de la competencia comunicativa y de la autonomía (Oxford, 2017 ),
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.


 


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 párrafos (de 250 palabras aproximadamente) y 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.


  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. Además, y junto con el correo electrónico,
el aula virtual funcionará también como vía de contacto entre alumnos y docentes,
especialmente mediante las herramientas de mensajería instantánea y foros.


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.


 


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.


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: ENVIRONMENTAL ISSUES


Weather facts. Disasters and the environment. Environmental damage. Protecting the
environment.


  UNIT 5: 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.


  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 y/o una tarea de comprensión lectora y/o una
tarea de comprensión auditiva. El segundo parcial también será escrito e incluirá una tarea de
escritura de ensayo combinada con contenidos léxico-gramaticales. El tercer parcial será oral
e implicará una exposición oral basada en preguntas relacionadas con los núcleos temáticos del
programa. 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 solo 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.
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FUNDAMENTACIÓN


 







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).


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 determinado 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.


 


 


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).


 


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.


 


 


 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.


 







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 auto-monitoreo.


 


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, 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.


 


 


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.


 







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 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 según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 
662/16.


 


 


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.
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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:


 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.


 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.


 Afiance las estrategias de aprendizaje adquiridas en cursos previos y adquiera otras.


 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:


 Comunicarse en forma oral con soltura y espontaneidad.


 Comprender el discurso natural de hablantes nativos, así como demostrar comprensión general
y específica de textos auténticos de audio y video.


 Participar con fluidez, corrección gramatical e inteligibilidad fonológica en conversaciones
espontáneas y en narraciones, exposiciones y debates sobre diversos temas.


 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.


 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.


 Comprender y tomar notas de información brindada en forma oral y escrita, sintetizar y
reproducir contenidos a partir de anotaciones.


 Participar en trabajos de equipo desarrollando habilidades sociales para compartir tareas,
intercambiar ideas, asumir compromisos y brindar colaboración de distinto tipo a sus pares.


 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:


 


 Escuchar y/o leer para extraer ideas principales, secundarias, y detalles menores.


 Escuchar y/o leer y tomar nota.


 Escuchar y/o leer y elaborar un resumen y responder críticamente.







 Escuchar y/o leer y responder un cuestionario en forma oral y/o escrita.


 Escuchar, leer y realizar ejercicios de selección múltiple.


 Intercambiar ideas sobre los contenidos temáticos de este programa.


 Participar en debates previamente organizados y discusiones generadas espontáneamente.


 Presentar informes orales y escritos sobre los distintos contenidos temáticos del programa.


 Presentar informes orales y/o escritos sobre diversos textos y filmes asignados para investigar
fuera del aula.


 Complementar los informes mencionados anteriormente con evaluaciones críticas de sus
contenidos.


 Escribir textos académicos de distintos tipos.


 Elaborar, dar y recibir feedback electrónico de trabajos de redacción escrita (en pares).


 Elaborar, dar y recibir feedback sobre el desempeño en actividades orales.


 Consolidar el uso de diccionarios convencionales y diccionarios especiales, al igual que otras
fuentes de referencia.


 Emplear de manera sistemática los recursos online sugeridos por la cátedra como
complemento de la actividad realizada en el aula.


 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:


 


With Honors


Freedom Writers


An Inconvenient Truth


The Great Global Warming Swindle


Home


Don’t Look Up


Big Eyes


 


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.


 


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 final 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 final 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 y 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 la
segunda sección.


 


En cuanto al examen final 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.


Los profesores podrán realizar preguntas teóricas sobre los distintos contenidos temáticos de la
materia si lo consideran necesario.







 


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 según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 
662/16.


 


Alumnos que regularizaron con la modalidad virtual en 2020 y 2021:


 


El examen final de los alumnos regulares que cursaron en 2020 y 2021 consistirá en una única
tarea de escritura de un resumen análisis (summary response) en la que se combinará la
comprensión de materiales de lectura y audiovisuales, y el Uso de la Lengua. Se solicitará a los
alumnos que resuman un texto fuente analizando y evaluando la información provista, y que
justifiquen su respuesta crítica con el material de estudio. Para ello, podrán trabajar con un
banco de citas elaborado previamente. Además, deberán incluir en dicho resumen análisis seis
estructuras gramaticales y cuatro elementos léxicos seleccionados por los docentes de los
contenidos léxicogramaticales cubiertos en el libro de texto CPE Use of English (Evans, 2013).


 


En cuanto al examen oral, los alumnos que hayan cursado en la modalidad virtual (o presencial)
que se encuentren en condición de libres, y los alumnos regulares que no hayan obtenido la
acreditación oral deberán participar en un debate espontáneo como se describe arriba.


 


La modalidad de evaluación queda establecida según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 







662/16.


 


 


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


 


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:


 


Material de lectura obligatorio, compilado por los profesores de la Cátedra (compilación 2023).


 


Los alumnos deberán analizar 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.


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.


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/
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FUNDAMENTACIÓN


 


Según el descriptor del Plan de Estudios N° 7, la asignatura Lengua Italiana I constituye una
materia troncal en las tres carreras de grado de la sección (Profesorado, Traductorado y
Licenciatura), caracterizada por la adopción de un enfoque global del aprendizaje de la lengua en
coordinación con las asignaturas Práctica Gramatical y Práctica de la Pronunciación, dado que
los aspectos gramaticales, fonéticos y fonológicos son parte integrante del aprendizaje de la
lengua.


Asimismo, dicha caracterización prevé diez horas semanales de práctica sistemática de la lengua,
dividida en las cuatro habilidades básicas (comprensión oral y escrita y producción oral y
escrita), en “un nivel de eficacia comunicativa que permita al estudiante entender a hablantes
nativos y no nativos y hacerse entender por ellos, dentro de las especificaciones establecidas en
el ‘nivel umbral’ elaborado por el Consejo de Europa”1 para el aprendizaje de lenguas,
equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).
Metodológicamente, se adoptará el enfoque comunicativo basado en una articulación entre lo
nocional y lo funcional, el cual sirve de soporte al MCER.


Por todo ello, el presente programa plantea una tarea orientada a la acción, en cuanto concibe al
estudiante de Lengua Italiana I como un agente social, es decir, como un 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. Según esta perspectiva - que tiene en cuenta además los
recursos cognitivos, emocionales y volitivos del estudiante -, el uso y aprendizaje de la lengua
podría describirse de la siguiente manera:


El uso de la lengua – que incluye el aprendizaje – comprende las acciones que realizan las
personas que, como individuos y agentes sociales, desarrollan una serie de competencias, tanto
generales como competencias comunicativas lingüísticas, en particular. Las personas utilizan las
competencias que se encuentran a su disposición en distintos contextos y bajo distintas
condiciones y restricciones, con el fin de realizar actividades de lengua que conllevan procesos
para producir y recibir textos relacionados con temas en ámbitos específicos, poniendo en juego
las estrategias que parecen más apropiadas para llevar a cabo las tareas que han de realizar. El
control que de estas acciones tienen los particulares produce el refuerzo o la modificación de sus







competencias.2


 


Más precisamente dentro de la competencia comunicativa del estudiante, el programa centrará su
atención en los aspectos lingüístico, sociolingüístico y pragmático, que, respectivamente,
guardan relación con los conocimientos y destrezas léxicas, fonológicas y sintácticas, las
condiciones socioculturales del uso de la lengua y el uso funcional de los recursos lingüísticos
(funciones de lengua, actos de habla, dominio del discurso, coherencia y cohesión, identificación
de tipos y formas textuales, etc.).


Teniendo en cuenta los atributos de la asignatura, la magnitud de su carga horaria y su
articulación horizontal (con las asignaturas en lengua italiana del primer año) y vertical (con las
lenguas correspondientes a los demás años de la carrera), la asignatura Lengua Italiana I propone
los objetivos, contenidos, metodología de trabajo, condiciones y criterios de evaluación
enumerados a continuación.


 


OBJETIVOS


 


 


 


Objetivos Generales


 


Al finalizar el curso, el alumno deberá estar en condiciones de:


 


 Exhibir un incremento de su competencia comunicativa en relación a los conocimientos y
habilidades adquiridos en la asignatura Lengua Italiana del Ciclo de Nivelación.


 Aplicar al trabajo propuesto por la asignatura los conocimientos y habilidades adquiridos en
las asignaturas Práctica de la Pronunciación y Práctica Gramatical del Italiano.


 Exhibir las bases lingüísticas adecuadas para comunicarse en forma oral y escrita con la
fluidez y soltura, la riqueza de vocabulario y la precisión lingüística y textual acordes al nivel B1
de aprendizaje de la lengua italiana.


 Interactuar de manera eficaz con los demás estudiantes y con el docente.


 Iniciar a aplicar el pensamiento lógico con el fin de desarrollar su capacidad crítica, analítica y
creativa.


 Iniciar un trayecto formativo personal que lo convierta en un estudiante autónomo, capaz de
desplegar sus propias estrategias de aprendizaje.


 Participar activamente en una clase de nivel universitario sobre la base del respeto hacia el
docente y sus compañeros de grupo.







 Reflexionar acerca del estudio de la lengua italiana como puerta de acceso a un patrimonio
cultural y antropológico diferente del vehiculado por su lengua materna.


 


Objetivos Específicos


Al finalizar el curso, el alumno deberá estar en condiciones de:


 


 Comprender el discurso oral y escrito de un hablante nativo expresado en las condiciones
adecuadas a su nivel lingüístico.


 Distinguir oportunamente situaciones comunicativas formales e informales y actuar en
consecuencia y comenzar a discernir los distintos registros de lengua.


 Manejar con autonomía la interacción comunicativa con uno o más interlocutores en
situaciones concretas y habituales de la vida cotidiana, adoptando estrategias para realizar
cambios o solicitar aclaraciones de manera eficaz y tempestiva.


 Controlar la pronunciación, el ritmo y la entonación para mejorar la eficacia de la
comunicación oral.


 Identificar textos narrativos, descriptivos, regulativos e informativos según su contenido y su
forma textual.


 Reconocer los elementos esenciales de los textos presentados, sean orales o escritos.


 Diferenciar la información principal de la secundaria en textos de mediana complejidad.


 Comprender y producir oralmente y por escrito relatos, e-mails, cartas, comentarios
publicados en Internet, mensajes y entrevistas de mediana complejidad, en diferentes registros,
acerca de situaciones cotidianas y conocidas utilizando los nexos lógicos y temporales
adecuados.


 Describir situaciones, lugares, personas, objetos y procesos.


 Comprender y proporcionar instrucciones relativas al empleo de elementos y mecanismos de
uso cotidiano.


 Comunicar noticias, formular comparaciones y expresar emociones, sentimientos, intereses,
motivaciones y opiniones simples de manera lingüísticamente apropiada acerca de temas
corrientes o referidos a su experiencia personal.


 Elaborar textos escritos breves, coherentes y cohesionados, utilizando con precisión la
ortografía, la puntuación, los elementos lingüísticos y textuales y el registro de lengua acordes a
su nivel de lengua y el léxico relacionado con los contenidos del programa.


 Practicar diversas técnicas de lectura para potenciar su conocimiento del sistema lingüístico
del italiano.


 Saber utilizar los diccionarios bilingüe y monolingüe como herramienta para enriquecer su
patrimonio lexical.


 Utilizar las estrategias adecuadas para consolidar los conocimientos lingüísticos presentados y







reutilizarlos en situaciones similares o diferentes a las trabajadas.


 Observar y comprender desde un punto de vista intercultural los temas vinculados con la
realidad cultural contemporánea de Italia presentados en el programa.


 Desarrollar el hábito de la reflexión que lo conduzca a la autoevaluación de sus dificultades
lingüísticas, poniendo especial énfasis en las semejanzas y diferencias existentes entre la lengua
italiana y su lengua materna.


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


Modalidad de trabajo presencial


A pesar del intento de homogeneizar el nivel lingüístico del grupo en la instancia del Ciclo de
Nivelación, es necesario tener en cuenta la diversidad de conocimientos, estilos de aprendizaje,
intereses y motivaciones existentes entre los alumnos. Por esta razón, el programa plantea una
integración de aspectos temáticos, funcionales, gramaticales, lexicales y culturales que prevé la
articulación entre los conocimientos y habilidades obtenidos en la asignatura correlativa anterior
y los desarrollados en esta materia. De este modo, a la progresión temática se le suma el proceso
de reutilización de los elementos aprehendidos previamente. A su vez, a la articulación vertical
con la asignatura correlativa del Ciclo de Nivelación se suma el trabajo articulado y coordinado
con las materias Práctica Gramatical y Práctica de la Pronunciación dado que los aspectos
gramaticales, fonéticos y fonológicos son parte integrante del aprendizaje de la lengua tal como
se mencionó en el apartado dedicado a la fundamentación del presente programa.


Conforme a los lineamientos teóricos actualmente vigentes, el trabajo de la cátedra estará basado
en un enfoque comunicativo y prevé la realización de distintas actividades que combinan el
aspecto funcional de la lengua con la comprensión, análisis y producción de textos narrativos,
descriptivos, expositivos y regulativos breves, de temática y complejidad adecuadas al nivel
lingüístico que la cátedra se propone lograr en los estudiantes. Asimismo, en base a las
características del grupo y en coordinación con la materia Práctica de la Pronunciación, se prevé
la lectura por parte del estudiante de diversos textos literarios (cuentos, fragmentos de novelas,
poesías, etc) y de al menos una obra literaria breve acorde al nivel lingüístico de los estudiantes,
en consonancia con algunos de los contenidos temáticos impartidos durante el año. La inclusión
de esta tarea reside, por una parte, en la necesidad de habituar al alumno a la lectura de textos
de mayor extensión -rutina necesaria para afrontar el estudio de las asignaturas de años
superiores- y, por otra, en la posibilidad de acercarlo a la literatura italiana en cuanto ocasión
para conocer y profundizar aspectos de la cultura de los italianos y como una actividad
placentera y enriquecedora desde el punto de vista personal y lingüístico.


La docente titular se ocupará de la selección de las temáticas a enseñar y del material didáctico
más adecuado al nivel del grupo y a los objetivos de la cátedra. De la misma manera, además del
diseño de actividades didácticas y la elección de las estrategias y técnicas más apropiadas a la
realización de las tareas programadas, tendrá a su cargo la confección y evaluación de exámenes
parciales y finales. Por su parte, la Profesora Asistente se ocupará de afianzar los contenidos
nocionales y funcionales presentados, así como también de la confección de actividades
didácticas para una práctica sistemática de la lengua italiana, siempre bajo la supervisión de la
titular. De todas maneras, se prevé que las docentes de la cátedra lleven a cabo un trabajo
coordinado basado en la apreciación de las opiniones contrarias, para llegar a una conjunción de
puntos de vista, actividades y criterios de evaluación, teniendo en cuenta en todo momento los
objetivos propuestos en el ítem anterior.







Las docentes utilizarán distintas estrategias con el propósito de convertir a sus alumnos en
protagonistas de su proceso de aprendizaje, facilitándoles la posibilidad de vencer el filtro
afectivo que muchas veces obstaculiza su desempeño en el aula. Según la naturaleza de la
actividad, los estudiantes trabajarán de manera individual, en parejas y en grupos pequeños o
numerosos.


 


Modalidad de trabajo con el aula virtual


La cátedra ofrece en la plataforma virtual Moodle, (https://lenguas.aulavirtual.unc.edu.ar/) todo
el material de estudio en formato digital, audio, video e icónico de manera que los alumnos
puedan tener acceso al mismo. Esta plataforma constituye también un espacio de comunicación,
participación e intercambio entre estudiantes y docentes para la realización de consultas, el envío
y la entrega de trabajos escritos y orales y sus respectivas correcciones y retroalimentaciones por
parte de las docentes.


El aula virtual de Lengua Italiana I cuenta con una sección denominada “Registro di classe”, se
trata de una síntesis (con sus relativas explicaciones y aclaraciones pertinentes) de los temas
abordados y trabajados en cada clase presencial. Esta sección constituye una herramienta útil
para seguir al día la asignatura, para consultar los contenidos tratados en cada encuentro o
simplemente realizar un repaso y una revisión de los temas vistos. Asimismo este registro es de
suma utilidad y beneficia especialmente a los alumnos que no pueden asistir a nuestra facultad.


La plataforma cuenta además con actividades complementarias que tienen como fin ejercitar y
reforzar aspectos lingüísticos tratados en las clases presenciales. Entre estas actividades se
destaca el trabajo sobre la construcción de textos (coherencia y cohesión, uso de determinados
conectores, etc.), el desarrollo lingüístico y lexical como así también la reflexión y puesta en
práctica de diferentes estrategias utilizadas en el aprendizaje y el desarrollo de habilidades en la
lengua extranjera (utilización del diccionario bilingüe y monolingüe, la comprensión, elaboración
y producción de diferentes tipos textuales orales y escritos).


 


 


 


Actividades previstas para el desarrollo de habilidades y competencias


Según lo establecido por el MCER en relación con el nivel lingüístico que se pretende alcanzar
en la asignatura, se prevé la realización de las siguientes actividades destinadas al logro de los
objetivos propuestos:


a. Para el desarrollo de la comprensión oral


 Escuchar diálogos, entrevistas, canciones, programas radiales y televisivos, fragmentos
cinematográficos y otras clases de registros orales para:


- captar la esencia de lo que se dice;


- conseguir información específica;


- lograr una comprensión global y detallada;







- reconocer la estructura textual del mensaje escuchado;


- identificar información relativa al contexto de producción del mensaje.


 


b. Para el desarrollo de la comprensión escrita


 Anticipar, formular hipótesis y activar saberes previos a partir del paratexto- Leer distintos
tipos de textos para:


- captar la esencia de lo que se dice;


- conseguir información específica;


- lograr una comprensión global y detallada;


- reconocer la estructura textual del mensaje leído;


- identificar información relativa al contexto de producción del mensaje.


 


c. Para el desarrollo de la producción oral


- Planificar el texto en base a la situación comunicativa;


- Leer en voz alta un texto escrito;


- Producir textos orales apoyándose en notas, textos escritos, elementos visuales (imágenes,
gráficos, etc.) o sonidos;


- Aplicar estrategias de compensación para suplir lagunas lexicales;


- Representar un papel a partir de un juego de roles;


- Hablar espontáneamente;


- Interactuar con los demás estudiantes en situaciones informales y cotidianas;


- Responder a preguntas del docente o de sus pares;


- Desarrollar estrategias de intervención teniendo en cuenta los turnos de palabra y la
cooperación con sus pares;


- Desarrollar estrategias de control y (auto) corrección.


 


d. Para el desarrollo de la producción escrita


- Planificar la elaboración de un texto;


- Aplicar estrategias de compensación para suplir lagunas lexicales;


- Completar formularios y cuestionarios;







- Producir textos escritos apoyándose en notas y otros textos, elementos visuales (imágenes,
gráficos, etc.) o sonidos;


- Escribir correos electrónicos, entradas de blogs y diarios, posteos y comentarios en la web,
mensajes en redes sociales, etc.;


- Escribir breves textos de forma creativa e imaginativa;


- Desarrollar estrategias de control y (auto) corrección.


 


e. Para el desarrollo de habilidades integradas


- Tomar apuntes a partir de textos orales;


- Resumir textos orales y escritos;


- Transferir la información de un texto a tablas, cuadros o gráficos;


- Parafrasear oralmente y por escrito;


- Realizar distintos tipos de actividades de análisis de las estructuras de comunicación (rellenar
espacios en textos, escribir oraciones con determinados elementos lingüísticos, reconstruir textos
desordenados, ejercicios de opción múltiple, etc.);


- Aprender a utilizar distintos tipos de diccionarios de la manera más provechosa.


 


Material didáctico


El material didáctico en su totalidad se encuentra a disposición de los estudiantes en el aula
virtual “Lengua Italiana I” de la plataforma Moodle https://lenguas.aulavirtual.unc.edu.ar/. Dicho
material consiste en una selección de diferentes textos didactizados por la cátedra con sus
correspondientes actividades y ejercitaciones que proponen favorecer el desarrollo de las
competencias y habilidades lingüísticas y ejercitar y reforzar los contenidos temáticos de la
asignatura.


El material didáctico se compone de:


- Material audiovisual (películas cinematográficas, programas televisivos, documentales breves,
cortos publicitarios, videos de YouTube o Google Video, etc.)


- Material audio (diálogos graduados y espontáneos, entrevistas, podcasts, conferencias breves
sobre temas conocidos, relatos, canciones, instrucciones, entre otros).


- Material visual (historietas mudas, ilustraciones, fotografías, infografías, catálogos, etc.).


- Textos escritos auténticos, ya sea literarios (fragmentos de novelas, cuentos breves, etc.),
publicitarios o expositivos (noticias, artículos periodísticos, informes breves), publicaciones y
posteos en internet y redes sociales, etc.


Teniendo en cuenta las características, intereses y necesidades del grupo de alumnos, cada año
se realizaran ajustes del material mencionado como así también la inclusión de material
complementario.







Además se continuará utilizando algunos textos del cuadernillo de trabajo “Vicolo Italia”


elaborado por las profesoras Mariela Bortolon y Carolina Negritto como en años anteriores.


De acuerdo a lo expuesto en el apartado relativo a la Metodología de trabajo de la cátedra, en
coordinación con la asignatura Práctica de la Pronunciación, se incluirá la lectura del libro “In
altre parole” de la escritora Jhumpa Lahiri. Con la lectura de este libro se pretende desarrollar en
los estudiantes la reflexión sobre el conocimiento de habilidades y destrezas en la adquisición de
la lengua extranjera y las estrategias utilizadas para potenciar dichas habilidades y destrezas. Del
mismo modo, se presentarán algunos textos de tipo narrativo pertenecientes a autores italianos
de relevancia cuyas temáticas aluden a los contenidos del presente programa.


 


Modalidad de corrección


Las docentes pondrán especial cuidado en el tratamiento del error, a fin de desarrollar en el
alumno una actitud constructiva hacia sus propias equivocaciones y las de sus compañeros. Para
ello, luego de determinadas actividades, se realizarán sesiones grupales e individuales de análisis
del error durante las clases presenciales y de manera asincrónica a través de la plataforma
Moodle. El análisis del error se complementará por la práctica sistemática e intensiva de las
formas apropiadas y la elección de las estrategias cognitivas adecuadas para ayudar a los
estudiantes a superar las fallas.


 


CONTENIDOS


El respeto de la presentación de los contenidos y del orden en que se trabajan dependerá en gran
medida de las características del grupo y del tiempo disponible para el trabajo durante el año
académico.


 


a. Contenidos temáticos


1. TRA GEOGRAFIA E TURISMO


Parte A: IL VIAGGIO


Tipi di viaggi e di viaggiatori. Organizzare un viaggio: mezzi di trasporto, sistemazioni, luoghi
di vacanza. Bagagli. Tipi di alloggio. Servizi alberghieri. Elementi da portare in viaggio:
documenti, abbigliamento e altri oggetti indispensabili. Esperienze di viaggio. Itinerari turistici.
Attività da svolgere durante un viaggio. Tempi e distanze. Descrizione di località turistiche.
Consigli per intraprendere un viaggio.


Parte B: L’ITALIA GEOGRAFICA


La divisione politica italiana. Panorama generale sulla geografia dell’Italia. Descrizione del
territorio fisico. Alcune regioni italiane e le loro principali caratteristiche.


 


2. VIVERE IN ITALIA OGGI







Parte A: ABITARE


Tipi di abitazione. Parti della casa. L’arredamento e gli oggetti tipici delle case italiane. Case
particolari in Italia: i trulli di Alberobello, i Sassi di Matera, i trabocchi in Abruzzo. I borghi
italiani. Vivere in un borgo. Il fenomeno delle case a 1 euro.


Parte B: I PROBLEMI DELLA CITTÀ


Vivere in centro o in periferia. Vivere in città o in campagna. Alcune città italiane e le loro
caratteristiche principali. Le città italiane più vivibili. La piazza in Italia. Il problema dei rifiuti
urbani. Traffico urbano e mobilità sostenibile. La qualità della vita.


 


3. IN BUONA SALUTE


Parte A: LO SPORT E LA SALUTE


Motivi che portano alla pratica di uno sport. Benefici e regole di alcuni sport. La ginnastica:
benefici ed esercizi.


Parte B: IL CIBO, TRA IL PIACERE E LA SALUTE


I pasti della giornata. Descrizione delle caratteristiche di alcuni prodotti enogastronomici italiani
e le fasi della loro produzione. Utensili da cucina. Ricette di cucina e i loro ingredienti. Tipi di
ristoranti. La dieta mediterranea ed altri tipi di alimentazione: caratteristiche e benefici.


 


4. PANORAMA DELLA SOCIETÀ ITALIANA


Parte A: LE SPESE DEGLI ITALIANI


Differenti tipi di negozi. Il mercato: i mercati italiani più caratteristici. Tipi di merci. Tipi di
contenitori. Quantità. Modalità di pagamento: vantaggi e svantaggi. Consigli al momento di fare
la spesa. Le abitudini degli italiani negli acquisti. I nuovi stili di consumo. Gli acquisti online.
Prodotti tipicamente italiani: il Made in Italy e gli oggetti di design. Descrizione.


Parte B: LA NUOVA SOCIETÀ ITALIANA


I rapporti con gli altri: famiglia, vicini di casa, servizi sociali. La famiglia lunga. I ruoli maschili
e femminili. Il mammismo. Rapporti tra moglie e marito e tra genitori e figli. La famiglia
allargata. Le coppie di fatto e il matrimonio. L’Italia vista dagli stranieri. Il carattere degli
italiani: vizi e virtù. Il campanilismo. Stereotipi e pregiudizi razziali degli italiani. Stereotipi
sugli italiani. Miti italiani all’estero. Italiani del Nord e del Sud.


 


5. IL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO


Parte A: FESTE E TRADIZIONI


Le feste tradizionali italiane: costumi e credenze. Festività religiose e civili.


Parte B: MUSICA, TEATRO E CINEMA ITALIANO







La musica classica e la musica leggera. Spettacoli teatrali e musicali. Personaggi più noti del
mondo del cinema, del teatro e della musica classica, lirica e moderna. Alcuni strumenti
musicali. Principali teatri italiani. Alcune feste e manifestazioni culturali tradizionali italiane.


 


b. Contenidos comunicativos


 Comprensión de distintos tipos de textos orales y escritos.


 Reconocimiento de información puntual en textos orales y escritos.


 Toma de apuntes y reconstrucción de la información oralmente y por escrito.


 Toma de apuntes y reutilización de la información en nuevos textos.


 Resumen de párrafos y textos.


 Exposición de información y comparación de datos.


 Elaboración de distintos tipos de textos expositivos, narrativos, instructivos y descriptivos
(diarios íntimos, diarios de viaje, e-mails, mensajes breves, cartas personales, blogs, posteos y
comentarios, relatos, artículos de prensa, noticias, publicidades, reglamentos, instrucciones,
recetas, etc.).


 Interpretación de imágenes, gráficos y tablas para elaborar textos.


 Transmisión del discurso de otra persona.


 Presentación oral de investigaciones simples.


 Descripción de personas, lugares, situaciones, procesos y objetos al presente y al pasado.


 Definición de la posición geográfica de un lugar.


 Comparación entre personas, objetos, lugares y situaciones.


 Ilustración de los aspectos positivos y negativos de un objeto o situación.


 Organización de viajes y otros eventos y su exposición secuencial.


 Relatos de biografías, hechos ordinarios y extraordinarios y contratiempos.


 Enunciación de proyectos, previsiones y suposiciones.


 Descripción de molestias físicas.


 Manifestación de emociones, sentimientos, deseos, motivaciones y preferencias.


 Manifestación de opiniones simples.


 Manifestación de reclamos informales, disculpas y justificaciones.


 Declaración de acuerdo y desacuerdo.


 Elaboración de gradaciones.







 Elaboración de entrevistas simples.


 Elaboración y aceptación de propuestas.


 Transmisión y solicitud de informaciones, consejos y sugerencias, indicaciones, instrucciones,
reglas y explicaciones.


 Adquisición de objetos y contratación de servicios.


 


c. Contenidos lingüísticos


 Reutilización de contenidos lingüísticos trabajados en la asignatura correlativa anterior.


 Ampliación del léxico a través de la adquisición de la terminología y los campos semánticos
relativos a los contenidos temáticos de cada unidad.


 Empleo de locuciones idiomáticas y proverbios.


 Aplicación de estructuras gramaticales básicas de la lengua italiana:


-Género y número de sustantivos, adjetivos y artículos.


-Sustantivos y adjetivos regulares e irregulares.


-Posición del adjetivo calificativo.


-Grados del adjetivo.


-Pronombres reflexivos, posesivos, demostrativos, directos, indirectos, indefinidos,


combinados y relativos.


-Adverbios, locuciones preposicionales, conjunciones.


-Preposiciones simples y articuladas.


-Partículas ‘ci’ y ‘ne’.


-Verbos regulares e irregulares de las tres conjugaciones en todos los tiempos y


modos en sus formas personales e impersonales.


-Locuciones verbales.


-Oraciones simples: afirmativas, interrogativas, exclamativas, volitivas con


imperativo y condicional.


-Oraciones complejas: proposiciones coordinadas copulativas, adversativas y


declarativas y subordinadas de poca complejidad.


 


d. Contenidos Textuales







 Orden temporal y secuencial de un texto.


 Coherencia y cohesión textual: identificación y empleo en el desarrollo de textos.


 Utilización de conectores lógicos acordes al nivel lingüístico previsto.


 Elementos de puntuación acordes al nivel lingüístico previsto.


 Identificación, comprensión y producción de las siguientes tipologías textuales: textos
descriptivos (publicitarios, guías turísticas, catálogos de productos, descripciones situadas dentro
de textos narrativos), narrativos (noticias simples, cuentos, fábulas, diarios, cartas personales,
informes y diarios de viaje, biografías y autobiografías, anécdotas), regulativos (avisos,
memorandum personales, instrucciones de usos y procesos, recetas de cocina, reglas de juegos y
deportes).


 


 


e. Contenidos Léxico-Culturales


 Elementos sobre geografía de Italia. Las regiones italianas.


 Diferencias entre Norte y Sur de Italia. El campanilismo.


 El turismo en Italia. Algunas localidades de interés turístico. Los parques nacionales
italianos.Lugares y edificios de interés cultural y turístico.


 Viviendas convencionales italianas. Viviendas típicas de algunas regiones italianas.


 El lenguaje gestual de los italianos.


 Las costumbres alimentarias de los italianos. La cocina italiana. Los productos


gastronómicos italianos más conocidos.


 Los deportes más practicados en Italia. Algunos deportistas famosos de ayer y de hoy.


 El design italiano.


 La moda italiana y las grandes firmas. El made in Italy.


 Las fiestas y las manifestaciones populares más difundidas en Italia. Las costumbres de los
italianos durante algunas festividades.


 La música italiana de ayer y de hoy. La música lírica. Instrumentos musicales fabricados en
Italia. Teatros y artistas italianos famosos.


 Los festivales musicales más conocidos en Italia. Museos italianos destacados.


 Analogías y divergencias entre la realidad italiana y la argentina.


 


 







MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


La modalidad de evaluación respeta lo dispuesto por el Reglamento de Examen modificado por
Res. HCD 70/11, Res. HCD 212/14, Res. HCD 820/214 y Res. HCD 221/2015 y por el Régimen
de Promoción sin Examen establecido por la Res. 32/96, modificada por Res. HCD 226/07 y
Res. HCD 104/2019. Las circunstancias especiales (licencias estudiantiles, régimen de alumno
trabajador, etc.) se regirán por las reglamentaciones vigentes en la Facultad de Lenguas, a saber:
Res. HCD 33/08; 267/14; 474/14. En casos de paro de transporte, se respeta la Res. HCD
269/2014.


La modalidad de evaluación será la siguiente: 


 Promoción sin examen final:


Se deberá contar con un mínimo de asistencia del 80% a las clases dictadas y aprobar 2 (dos)
parciales – el primero oral y el segundo escrito –, 4 (cuatro) trabajos prácticos (dos orales y dos
escritos) y un coloquio final integrador con un promedio final mínimo de 7 (siete). Se podrán
recuperar un trabajo práctico por ausencia o aplazo y un parcial por ausencia, aplazo o para
elevar el 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 cátedra al
número de cifras sumadas).


La promoción sin examen implica, además de los requisitos antes mencionados, el trabajo
permanente del alumno en las clases y el cumplimiento de tareas áulicas y extra-áulicas. En ese
sentido, se adoptará el criterio del Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL), incorporando para
cada estudiante un dossier que deberá contener como mínimo 5 (cinco) trabajos escritos extra-
áulicos a elegir entre los solicitados por las docentes, a través de los cuales el alumno podrá
observar al final del año académico su evolución lingüística y el grado de consecución de los
objetivos propuestos. Los tres primeros trabajos deberán ser entregados entre los meses de mayo
y junio y los dos restantes entre agosto y septiembre, a razón de uno por mes.


 


 Regularidad: Se deberán aprobar 3 (tres) parciales con una nota mínima de 4 (cuatro) en cada
uno de ellos y seguirán las siguientes modalidades:


- Primer parcial: oral


- Segundo parcial: escrito.


- Tercer parcial: domiciliario cuya calificación resultará de la evaluación de un portfolio
compuesto por 5 (cinco) actividades breves – escritas y orales, individuales o grupales – que los
estudiantes entregarán a lo largo del año académico. Por cada una de las unidades que
estructuran los contenidos temáticos de la presente asignatura, las docentes solicitarán una
actividad que formará parte del “portfolio personal” del alumno y por el que obtendrá una
calificación. La evaluación será, de este modo, un proceso permanente y continuo.


Se podrá recuperar un parcial por ausencia, aplazo y/o incumplimiento en la entrega de las
actividades solicitadas por la cátedra a lo largo del año académico.


El examen final consta de una instancia oral y una escrita, ambas eliminatorias. El examen
comprende los contenidos desarrollados durante el año académico de cursado, razón por la cual
el alumno deberá conocer todos los temas presentados y la bibliografía propuesta en el







programa.


 


 Alumnos libres: Deberán aprobar con una nota mínima de 4 (cuatro) un examen que consta de
una instancia oral y una escrita (ambas eliminatorias), que comprende la totalidad del programa
vigente en el momento de su inscripción al examen y del material bibliográfico obligatorio
previsto por la cátedra. La instancia oral tendrá las mismas características del examen para
alumnos regulares. El examen escrito contendrá las mismas actividades que el examen regular
más el desarrollo de una tarea adicional.


 


 MODALIDAD DEL EXAMEN FINAL (alumnos regulares y libres):


Instancia oral: El estudiante será interrogado por el tribunal acerca de los diferentes contenidos
de la asignatura.


Instancia escrita: Se prevé la realización de actividades de comprensión y producción de textos
similares a las previstas en el material de estudio y/o a las realizadas durante las clases, además
del trabajo sobre distintos aspectos de la lengua (léxico, parafraseo, etc.).


 


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:


HABILIDADES ORALES HABILIDADES
ESCRITAS


Comprensión y análisis de estructuras de
comunicación


30
p.


Comprensión y análisis
de estructuras de
comunicación


30
p.


Eficacia comunicativa: capacidad de
comprender al interlocutor, mantener del
flujo del discurso, interactuar respetando
los turnos de conversación, utilizar
estrategias comunicativamente eficaces
para producir mensajes comprensibles y
apropiados.


14p.


Eficacia comunicativa:
capacidad de producir
mensajes comprensibles,
coherencia y cohesión
textual.


 


13
p.


Registro/adecuación estilística: empleo
del registro adecuado a las situaciones
comunicativas según las reglas
pragmáticas y adecuación del texto a la
tipología textual.


10
p.


Registro/adecuación
estilística: empleo del
registro adecuado a las
situaciones
comunicativas según las
reglas pragmáticas y
adecuación del texto a la
tipología textual.


6
p.


Adecuación del
contenido: producción







Adecuación del contenido: producción de
un texto adecuado a la consigna
presentada y a los contenidos presentados
en el programa.


6 p.
de un texto adecuado a
la consigna presentada y
a los contenidos
presentados en el
programa.


6
p.


Corrección morfosintáctica: empleo
adecuado de las estructuras lingüísticas


28
p.


Corrección
morfosintáctica:


empleo adecuado de las
estructuras lingüísticas


30
p.


Adecuación y riqueza lexical:


empleo de un léxico rico y adecuado al
contexto situacional.


6 p.


Adecuación y riqueza
lexical:


empleo de un léxico rico
y adecuado al contexto
situacional.


9
p.


Pronunciación y entonación:
conocimiento y reproducción de los
sonidos y la entonación del sistema
fonológico del italiano.


6 p.


Ortografía y puntuación:


respeto de las
convenciones
ortográficas y de las
reglas básicas de
puntuación del italiano.


6
p.


 


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 ficha 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 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 extra-áulicos.


 Respeto hacia el docente y tolerancia hacia sus compañeros.


 


La calificación de cada instancia evaluativa (trabajos prácticos, exámenes parciales y finales)
respetará la escala de calificaciones establecida por la Res. E. S. de Lenguas N° 29/96, a saber:


Puntos Calificación condición
0-0,99 0


REPROBADO
01-19 1
20-39 2
40-59 3







60-64 4 APROBADO


(REGULARIDAD)
65-69 5
70-76 6
77-84 7


APROBADO


(PROMOCIÓN)


85-89 8
90-96 9
97-100 10


 


BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA


 


 Selección de textos didactizados por la cátedra y presentes en el aula virtual
https://lenguas.aulavirtual.unc.edu.ar


 Bortolon, M.y Negritto, C.(2015). Vicolo Italia, 1. Materiali di lavoro per la cattedra Lingua
Italiana I.


 


 


BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA


 


Manuales de lengua italiana


 


Birello, M. – Bonafaccia, S. – Bosc, F. – Licastro, G. – Vilagrasa, A. (2017). Al dente 2.
Barcelona: Casa delle lingue.


Birello, M. – Bonafaccia, S. – Bosc, F. – Licastro, G. – Vilagrasa, A. (2018). Al dente 3.
Barcelona: Casa delle lingue.


Bozzone Costa, R. et al. (2008). Contatto 1B. Torino: Loescher.


Bozzone Costa, R. et al. (2007). Contatto 2A. Torino: Loescher.


De Giuli, A. – Guastalla, C. - Naddeo, C.M. (2008). Magari. Firenze: Alma Edizioni.


 


Comprensión y producción escrita


 


Albertini, E. – M. Bendin (1990) Scrivere oggi. Milano: Arnoldo Mondadori.


Guastalla, C. (2004) Giocare con la scrittura. Firenze: Alma.







Mattei, M. et al. (2003) Letture in gioco. Firenze: Alma.


Panetta, Maria. (2011). Laboratorio di scrittura. Roma: Giulio Perrone.


Stefancich, G. (2000).Quante storie! di autori contemporanei. Roma: Bonacci.


 


Producción oral


 


Bailini, S. – S. Consonno (2002) Ricette per parlare. Firenze: Alma.


Marin, T. (2021). La nuova Prova orale 1. Roma: Edilingua


Marin, T. (2020). La nuova Prova orale 2. Roma: Edilingua


Ulisse, L. (1997) Faccia a faccia. Roma: Bonacci.


 


Temas de cultura y civilización


 


Cusimano, L. – Ziglio, L. (2008). Qua e là per l’Italia. Firenze: Alma Edizioni.


De Savorgnani, G. (2006). Italia per stranieri. Firenze: Alma Edizioni.


Diadori, P. – Semplici, S. – Spinosa, E. (2019). Buono. Buonissimo! Milano: Le Monnier.
Mondadori Education


Diadori, P. (1990) Senza parole. 100 gesti degli italiani.Perugia: Guerra.


Di Francesco, A. – Naddeo, C.M. (2002) Bar Italia. Firenze: Alma.


Ignone, A. (2002) Primi piani sugli italiani. Perugia: Guerra.


Voltolina, M. (2008). L’italiano è servito. Perugia: Guerra Edizioni.


 


Obras de consulta y práctica sobre norma y uso del italiano


 


Serianni, L. (1997) Italiano.Grammatica. Sintassi. Dubbi. Milano: Garzanti.


Scoppini, S. (1997) Recupero d’Italiano. Milano: Bruno Mondadori.


 


Diccionarios bilingües


 







Tam, Laura. (2009).Grande Dizionario di Spagnolo. Milano: Hoepli.


 


Diccionarios bilingües en línea


 


http://dizionari.corriere.it/dizionario_spagnolo/index.shtml


http://dizionari.hoepli.it/Dizionario_Italiano-Spagnolo.aspx?idD=4


http://dizionari.zanichelli.it//index.php?it/145/i-dizionari-zanichelli-online


http://dizionario.babylon.com/spagnolo/italiano/


http://it.dicios.com/esit/


http://it.wiktionary.org/wiki/Pagina_principale


 


Diccionarios monolingües


 


Devoto, G. - Oli, G. (2008) Il Devoto-Oli. Vocabolario della lingua italiana 2009. Firenze: Le
Monnier.


Sabatini, Francesco. DISC. Dizionario Italiano Sabatini Coletti.(CD Rom). Firenze: Giunti.


Zingarelli, Nicola. (2010) Il Nuovo Zingarelli 2010. Bologna:Zanichelli.


 


Diccionarios monolingües en línea


 


 Vocabolario Treccani: https://www.treccani.it/vocabolario/


 Dizionario italiano Sabatini Coletti: https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/


 Dizionario Garzanti: http://www.garzantilinguistica.it/


 Dizionario Hoepli: https://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano.aspx?idD=1


 Dizionario De Mauro: https://dizionario.internazionale.it/


Diccionarios específicos


 


Craici, Laura (2001) Dizionario dei modi di dire. Milano: Antonio Vallardi.


DOP. Dizionario di Ortografia e di Pronuncia.http://www.dizionario.rai.it/







Pittano, Giuseppe (1992) Frase fatta capo ha: dizionario di modi di dire, proverbi e locuzioni.
Bologna: Zanichelli.


Pittano, Giuseppe (1997) Così si dice [e si scrive]. Dizionario grammaticale e degli usi della
lingua italiana. Bologna: Zanichelli.


Treccani Dizionario di Sinonimi. http://www.treccani.it/sinonimi/


 


 


 


Prof. Beatriz Blanco


1 Caracterización de la asignatura “Lengua Alemana, Inglesa, Francesa e Italiana I; Área A.1.
Lengua Extranjera; Departamento A. Ciencias del Lenguaje del Plan N° 7, Año 1990.
2 AA.VV. (2001) Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza,
evaluación.(Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching,
Assessment. Strasbourg: Council of Europe, 2001)
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: Programa Lengua Italiana III - Sección Italiano - CL 2023-2024


 


Asignatura: LENGUA ITALIANA III


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Mgtr. Silvina M. Voltarel


Adjunto: Mgtr. Carolina Negritto


Sección: Italiano


Carrera/s: PROFESORADO, TRADUCTORADO y LICENCIATURA


Curso: 3º AÑO


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 8 horas


Correlatividades: Lengua Italiana II, Gramática Italiana I, Fonética y Fonología I


 


 


 


 


 


 







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.


• 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.


Las principales actividades que realizarán los/las alumnos/as durante el desarrollo del curso serán
las siguientes:


 


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.


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







-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: Tipología textual: el texto narrativo


-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: Problemas de la sociedad italiana actual: Inmigración, adicciones y enfermedades
modernas.


Parte A: Tipología textual: el texto argumentativo, su estructura


-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: Problemas de 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. Salud, adicciones y enfermedades de este siglo. 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: Aspectos de la sociedad italiana actual: los medios de comunicación y la ecología







Parte A: Tipología textual: el texto argumentativo: Carta de lectores. Reseña crítica. Editorial.
Nota de opinión. Ensayos. Debates. Discursos. Publicidad.


-Tipología textual: el texto instructivo: -Tipos/Aspectos: Intención comunicativa, Elementos
lingüísticos, Estructuras, Registros y Funciones. - Modelos: Instrucciones de uso. Primeros
auxilios. Normas de seguridad y legales. Campañas preventivas. Publicidad.


 


Parte B: Aspectos de la sociedad italiana actual: lectura de textos periodísticos y ensayos sobre
el tema de los medios de comunicación y la 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 2021 son:


- “Nel mare ci sono i coccodrilli” de Fabio Geda


- “Emmaus” de Alessandro Baricco


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


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 trabajadores y con personas a cargo. Res. 474/14, HCD. Licencias estudiantiles: Res.
33/08 HCD y Ordenanza 06/07 HCS.


 


PROMOCIÓN: se deberá contar con una asistencia del 80% a las clases dictadas y aprobar los 3
(tres) parciales, 2 (dos) escritos y 1 (uno) oral y 3 (tres) trabajos prácticos (2 orales y 1 escrito)
con un promedio mínimo de 7 (siete). Se podrán recuperar un trabajo práctico por ausencia o
aplazo y un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. La calificación
obtenida sustituirá a la del parcial reemplazado. Tanto el recuperatorio del parcial como el del
trabajo práctico serán de integración. La promoción sin examen implica, además de los requisitos
antes mencionados, el trabajo permanente del alumno/a en las clases y el cumplimiento de tareas
áulicas, extra-áulicas y de la plataforma virtual. En ese sentido, se adoptará el criterio del
Portfolio Europeo de las lenguas (PEL), incorporando para cada estudiante un Dossier que
deberá contener como mínimo 5 (cinco) trabajos escritos extra-áulicos, cuya temática y fecha de
entrega se acordará con las profesoras de la cátedra. De esta manera, el/la alumno/a podrá
observar al final del año académico su evolución lingüística y el grado de consecución de los
objetivos propuestos.


 


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.
Del mismo modo, el criterio a seguir en cuanto al registro de lengua escrita, se basará en 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 variados tipos y géneros textuales.


 


BIBLIOGRAFIA.


1. Obligatoria:


- Material de Cátedra sistematizado ad hoc.


- Baiocchetti, M. - Celli, S. et al. (2003) Il libro degli strumenti per l’analisi del testo. Milano:


La Nuova Italia.


- Baricco, Alessandro (2009) – Emmaus. Milano: Universale Economica Feltrinelli.


- Brogini, P., Filippone, A., Muzzi, A. (2005) Raccontare il Novecento. Atenas: Edilingua


- Bruni, F.Alfieri, G. et al. (1997) Manuale di scrittura e comunicazione. Roma: Zanichelli


- Pichiassi, M., Zaganelli, G. (2003) Contesti italiani. Viaggio nell'italiano contemporaneo


attraverso i testi. Perugia: Guerra Edizioni


- Dardano, M. - Giovanardi, C. (2001) Le strategie dell'italiano scritto. Modelli di lingua –


tecniche comunicative -Esercizi e verifiche. Roma: Zanichelli.


- Geda, F. (2013) Nel mare ci sono i coccodrilli. Milano: Baldini & Castoldi.


- Ravizza, G. - Zambelli, L. (1997) L’italiano efficace. Milano: Bruno Mondadori.


- Revistas: l’Europeo, l’Espresso, Panorama, Epoca, Famiglia Cristiana, etc.







- Stefancich, G. (2005) Quante storie! Di autori italiani contemporanei. Roma: Bonacci Editore.


- www.corriere.it


- www.repubblica.it


- www.lastampa.it


- www.espresso.repubblica.it


 


Bibliografia recomendada:


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


 





		numero_documento: NO-2022-00770066-UNC-DOCE#FL

		fecha: Martes 20 de Septiembre de 2022

		localidad: CORDOBA, CORDOBA

				2022-09-20T17:26:40-0300

		GDE UNC





		usuario_0: SILVINA MARIA VOLTAREL

		cargo_0: Docente

		reparticion_0: Docentes Facultad de Lenguas
Universidad Nacional de Córdoba

				2022-09-20T17:26:46-0300

		GDE UNC












Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA LENGUA ITALIANA V - SECCIÓN ITALIANO - CL 2023-2024


 


Asignatura: LENGUA ITALIANA V


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Mariela A. Bortolon


Sección: Italiano


Carrera/s: PROFESORADO, TRADUCTORADO y LICENCIATURA


Curso: 5º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 6 horas


Correlatividades: Lengua Italiana IV


 


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.


 


 


 


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 del aprendizaje de la lengua italiana, se prevé la
ejecución de distintas actividades que permitan una práctica intensiva del idioma, privilegiando
la habilidad oral durante las clases y la escrita en tareas extraáulicas. Dicha práctica está
sustentada en la necesidad de que los estudiantes puedan utilizar el idioma espontáneamente,
requisito indispensable para su futuro como docentes, traductores, intérpretes e investigadores.
Por ello, asume especial importancia la interacción entre pares, siguiendo un criterio de
aplicación paulatina de las distintas técnicas de trabajo.


El trabajo cotidiano está basado, por un lado, en la búsqueda y el análisis de materiales de
variada tipología y, por otro, en la producción sistemática de textos argumentativos orales y
escritos creados a partir del estudio de las fuentes a disposición. Para ello se prevé la puesta en
marcha de un proceso que recupera nociones y destrezas adquiridas a lo largo de los años
anteriores e introduce progresivamente al alumno en la práctica intensiva de la argumentación







escrita (ensayos, recensiones, etc.) y oral (discusiones informales y debates) mediante distintos
tipos de ejercicios y actividades de complejidad creciente, a fin de que el estudiante adquiera la
rutina de participar de manera activa de la clase. También se proyecta la elaboración de
ejercicios de 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.


 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 pragmático-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.







 


e) Contenidos temáticos


Unità 1


L’identità italiana


 


Lo stereotipo dell’italiano medio.


Il cinema italiano di ieri e di oggi: analisi critica della sua evoluzione.


Cinema d’intrattenimento e cinema impegnato: uno sguardo critico su alcuni registi e il loro
stile.


Alcuni cantautori e gruppi musicali di ieri e di oggi: differenze e somiglianze.


L’identità italiana nel cinema e nella musica.


Le narrazioni fondanti dell’Italia. Il campanilismo.


Cultura e impegno politico e sociale: alcuni intellettuali impegnati.


 


Unità 2


Mass media, lingua e politica


 


Caratteristiche dell’informazione e dell’opinione in Italia: differenze e somiglianze riguardo al
nostro paese.


Tendenze politiche e sociali di alcuni quotidiani e settimanali italiani.


Mass media e potere: il peso della stampa sulla politica italiana e argentina.


Fake news e l’importanza del loro riconoscimento.


Lingua e potere. Linguaggio e cognizione. Il sessismo linguistico.


La lingua come strumento di differenziazione sociale.


La lingua della nuova politica italiana.


 


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.


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.


 


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, ecc.


La ricerca del benessere: diete, medicine alternative, fitness e pratiche orientali.


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.


Le malattie sociali e le forme di abuso: tecnomania, disturbi psichici, violenza, cyberbullying
(stalking, grooming, sexting, ecc.).


Religione e superstizione.


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


Lavoro: lo scenario attuale


Titolo di studio vs. esperienza: cosa cerca il mercato del lavoro oggi.


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.


Formazione e lavoro a distanza e in presenza. Vantaggi e svantaggi.


Lavoro a vita vs. job hopping: vantaggi e svantaggi.


 


Los contenidos pueden ser presentados en su totalidad o en parte en función de la exclusión de
temas 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 el 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 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 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 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).


 


 


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


Coherencia y cohesión


10 p







15 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 activa
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


 


 Canales de televisión:


La 7: www.la7.it


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


 


 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
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1. Fundamentación


A partir de un abordaje intercultural de enseñanza/aprendizaje, la lengua portuguesa se transforma en un lugar de
interacción. Como futuros docentes de Lengua Portuguesa, es importante que los/las estudiantes descubran y formen
conciencia de que la lengua es, tal como lo disse Mendes (2018) “um conjunto de possibilidades de interação e
vivência que inclui não só estruturas formais e suas regras, mas também todos os significados sociais, culturais,
históricos e políticos que a constituem” (pág.1). El diálogo es la dimensión primordial para que la enseñanza
intercultural suceda. El estudiante es un sujeto activo en la comunidad de aprendizaje. El destinatario de los textos
interculturales está en el foco de nuestra atención. Distintos géneros textuales visitarán el aula, exigiendo lectura y
producción escrita pero, sobre todo, apertura al otro, a la diversidad y a la alteridad que se construye en el
encuentro de lenguas y culturas.


 


2. Objetivos


2.1. Generales


a. Afianzar los conocimientos adquiridos en etapas anteriores, sobre todo en el ciclo de nivelación;


b. Desarrollar la competencia intercultural para interactuar en diferentes situaciones en las cuales las prácticas de
lenguaje situadas se materializan.


c. Analizar y producir géneros textuales en una dimensión intercultural de enseñanza/aprendizaje de lenguas.


 


2.2. Específicos


a. Asumir el rol de agente de productor (enunciador/a) y de lector de una gama considerada de géneros textuales,
foco de estudio en las unidades del contenido de este programa;


b. Perfeccionar la pronunciación ya sea para la expresión oral espontánea como la lectura gravada de textos;


c. Profundizar los conocimientos sobre estructuras gramaticales más complejas del portugués brasileño;


d. Afianzar la competencia intercultural en lengua/cultura de Brasil.


 


3. Metodología


Usaremos apenas como guía el libro “Brasil intercultural. Língua e cultura brasileira para estrangeiros. Ciclo
avançado Superior. Níveis 7 e 8” (Mendes, 2018). Se espera de los/las estudiantes participación activa en las clases
(sobre todo de parte de quienes son promocionales), desarrollo de reflexión crítica frente a los temas propuestos y
actitud de crecimiento e indagación. Durante el año académico estudiaremos las 8 unidades propuesta en la obra.
Los/las estudiantes deberán realizar actividades de lectura y producción oral con frecuencia, grabaciones de videos y
audios y actividades en el aula virtual de la plataforma Moodle de la asignatura. Se realizarán trabajos individuales
y grupales. Algunos de los géneros textuales pueden recibir un foco mayor durante el desarrollo de cada unidad.
También se trabajará con práctica de la pronunciación. El docente elaborará materiales didácticos complementarios
para desarrollo de contenidos gramaticales y de práctica de la pronunciación. Las clases se dictan los días miércoles
(16 a 18.50) y viernes (16 a 18.50). Los miércoles se trabaja con los temas transversales propuestos en Brasil
Intercultural. Los viernes con gramática y práctica de la pronunciación.







 


4. Contenidos


En la siguiente tabla propongo un cronograma que reúne una temática transversal que orienta cada unidad de
trabajo, los géneros textuales que aparecen en cada unidad (algunos de lectura, otros de producción), temas
gramaticales y de práctica de la pronunciación.


Apertura del año lectivo: Conferencia de la Dra. Florencia Miranda cujo título é “Textos interculturais e olhares
cruzados: explorações para o ensino de PLE” (2013), em el marco de las I Jornadas Internacionales Descubriendo
Culturas em Lengua Portuguesa realizadas en la Facultad de Lenguas de la UNC (Córdoba). Fonte:
https://youtu.be/sr7M42L-l7c El docente propondrá material didáctico para trabajar com esta conferencia.


Meses Temática transversal Gêneros textuais abordados
(ora produção ora leitura) Gramática Práctica de la


pronunciación


Abril y mayo


Unidade 1 –
Identidade


Unidade 2 - Desejos


Quadrinhos


Crônica


Nota biográfica


Poema


Canção


Apresentação oral


Curta-metragem


Ensaio


Comentário


Frase para Twitter


E-mail


Nota biográfica


Artigo de opinião


 


Verbos Regulares e
Irregulares


 


Modo Indicativo


Modo Subjuntivo


 


Derivações de tempos
verbais


 


Fonemas
surdos e
sonoros


Nasalização


Última
semana de
mayo


Trabajo práctico 1 Tema a definir durante el desarrollo de las clases


Charge







Junio


Unidade 3 – Está no
ar


Unidade 4 –
Globalização


Verbete


Artigo de opinião


Texto de opinião para blog


Comentários


Grafite


Apresentação oral


Entrevista


Canção


Carta do leitor


Ensaio


 


 


Presente do Subjuntivo


Futuro do Subjuntivo


Imperfeito do Subjuntivo


Processos de subordinação
e uso de subjuntivo.


Fonemas
surdos e
sonoros


Nasalização


Última
semana de
junio


Trabajo práctico 2 Tema a definir durante el desarrollo de las clases


Agosto Unidade 5 –
Migrações


Tela


Artigo de opinião


Carta do leitor


Fotografia


Charge


Comentário


Carta de solicitação


Canção


Comentário em Youtube


Entrevista


E-mail / Carta


 


Tempos compostos do
Modo Indicativo e
Subjuntuivo


Voz passiva


Particípios


Fonemas
surdos e
sonoros


Nasalização


 







Última
semana de
agosto


Parcial 1


Escrito
Tema a definir durante el desarrollo de las clases


Setiembre


Unidade 6 –
Masculino, feminino e
plural


Unidade 7 – Tempo
de cuidar e de
aprender


Ilustração


Canção


Tirinhas


Defesa de ponto de vista


Nota biográfica


Texto de opinião para
panfleto


Artigo de opinião


Resumo


Editorial


Exposição oral


Cartazes


Texto de campanha


Texto de opinião em blog


Poema


Reportagem


Quadrinhos


Sinopse de livro


Resenha oral


Trailer de filme


Resenha crítica


Orações reduzidas de
infinitivo, gerúndio e
particípio


Fonemas
surdos e
sonoros


Nasalização


Última
semana de
setiembre


Trabajo práctico 3 Tema a definir durante el desarrollo de las clases







Octubre Unidade 8 - Polêmica


Charge


Verbete


Textos de opinião


Artigo de opinião


Resenha crítica


Debate


Reportagem


Canção


Acentuação gráfica


Fonemas
surdos e
sonoros


Nasalização


Última
semana de
octubre


Parcial 2


oral
Tema a definir durante el desarrollo de las clases


 


5. Condición de alumno y evaluación


Estudiantes Promocionales:


Para obtener la promoción directa en Lengua Portuguesa I: El/la estudiante deberá rendir 3 (tres) trabajos prácticos y
2 (dos) parciales cuyo promedio general no podrá ser inferior a 7 (siete) puntos, que equivale a un 77% (setenta y
siete por ciento) en el baremo de la Facultad de Lenguas. La nota de los trabajos prácticos se originará de la suma
de los trabajos realizados en cada una de las SD de este programa, incluyendo la versión inicial, los borradores y la
versión final. El/la estudiante podrá recuperar un parcial y un trabajo práctico por ausencia, aplazo o para mejorar el
promedio (RHCD 104/2019). Consideraciones: ver resolución 269/2014 – reprogramación de evaluaciones por paro.
El/la estudiante deberá tener una asistencia de 80%. Consideraciones: ver resolución 267/2014 para el caso de los
estudiantes trabajadores. Al cumplir estos requisitos, el/la estudiante quedará eximido de rendir el examen final. Ver
Res. 245/96


 


Estudiantes regulares


Para obtener la regularidad en Lengua Portuguesa I: El/la estudiante deberá rendir 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. El/la estudiante podrá recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para mejorar el
promedio. Consideraciones: ver resolución 269/2014 – reprogramación de evaluaciones por paro. 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.


 


Estudiantes libres


Para rendir la asignatura en condición de estudiante 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. Ver resolución HCS







546/2011 (e-mail del profesor: richardbrunelmatias@gmail.com). 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. Ver resolución HCD
546/2011. Además, se exige una entrevista oral sobre temas de las unidades del contenido de este programa en el
cual el/la estudiante deberá demonstrar tener una suficiencia avanzada en lengua y cultura brasileña. Se usará el
baremo del examen CELPE-BRAS1 para realizar esta evaluación. Caso no apruebe la entrevista oral (nivel
avanzado superior) no podrá realizar el trabajo final escrito de estudiantes libres.


 


6. Criterios de evaluación


Se evaluarán las capacidades de lenguaje adquiridas para la comprensión y producción del género textual objeto de
estudio en este programa. Además, se evaluarán los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a lo largo del año
lectivo, relacionados con:


a. Desarrollo de la capacidad crítica de análisis y producción de textos teniendo en cuenta los géneros textuales
trabajados en clase;


b. Una mejora significativa de la pronunciación;


c. Saber conjugar verbos regulares e irregulares en los Tiempos Verbales del Indicativo y Subjuntivo;


d. Lograr diferenciar y usar el Futuro del Subjuntivo y las oraciones reducidas de infinitivo;


e. Lograr diferenciar y usar los tiempos compuestos (indicativo y subjuntivo) de la voz pasiva (participios regulares
e irregulares)


f. Capacidad crítica de expresarse sobre la lengua y la cultura de Brasil teniendo en cuentas los tópicos
desarrollados durante el año lectivo.


g. Demostrar que ha adquirido un nivel avanzado superior en la lengua y la cultura brasileña y el desarrollo de
capacidades de lenguaje para expresar en esta lengua mediante diversas prácticas de lenguaje.
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FUNDAMENTACIÓN


 


Se pretende contribuir con la formación de un profesional del lenguaje que revista competencias
fuertes en el plano lingüístico con conocimientos teóricos consistentes sobre las Ciencias del
Lenguaje. El desarrollo de competencias en el par teoría-práctica hará posible el
perfeccionamiento necesario para cumplir el objetivo general de avanzar en la formación
lingüística, cultural y pedagógico-didáctica del futuro egresado.


Se asume que el objeto de estudio Lengua en uso alcanza a todos los campos del actuar humano
en comunidad. Es en ese juego de relaciones que se traban entre lengua y sociedad, siempre en
tensión, que consideramos a la perspectiva sociolingüística como una herramienta
particularmente útil. El estudio y la aplicación de conceptos clave de este ámbito
interdisciplinario de los estudios lingüísticos y sociales posibilitará el desarrollo de la
competencia comunicativa de los estudiantes en marcos más científicos y plurales, menos
orientados por el sentido común y, por lo tanto, menos prejuiciosos. Por su parte, se incorpora la
perspectiva de la Lexicología y la Fraseología para el análisis de la variación y el contraste con
la lengua castellana.


 


OBJETIVOS


Se espera que al final del trayecto didáctico-pedagógico propuesto por la cátedra el estudiante
sea capaz de:


OBJETIVOS GENERALES:


 Dar cuenta de la profundización del conocimiento de la lengua portuguesa en uso, a partir de
la reflexión en base a conceptos clave provenientes del campo de la Sociolingüística y de la
práctica intensiva oral y escrita.


 Reconocer características de diferentes variedades del Portugués Brasilero, en los niveles en
que se opera la variación lingüística, estableciendo contrastes con la lengua castellana.


 Aplicar de forma adecuada los contenidos teórico-prácticos para la comprensión y producción
oral y escrita.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


● Utilizar las nociones de variación y variantes para el análisis de textos orales y escritos.


● Identificar los factores regionales, socioeconómicos, educativos y culturales vinculados a la
variación lingüística.


● Poner en relación aspectos de la variación sociolingüística en Portugués de Brasil con la
operada en la variedad rioplatense de la Lengua castellana.


● Producir diferentes géneros de acuerdo con el contexto y las intenciones.


● Hacer uso del léxico trabajado en las diferentes unidades de este programa para la
comprensión y producción oral y escrita, según corresponda.


METODOLOGÍA







Se adoptará 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 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. De acuerdo a los intereses de los estudiantes, algunos contenidos de las unidades 2 y 3
podrán ser ampliados individualmente, para luego socializarse en instancias de exposición oral.


CONTENIDOS


 


Unidade 1: Leitura e reflexão


Conceitos chave da Sociolinguística variacionista (de aplicação prática
em todas as unidades). Perspectiva de estudo.  Tipos e níveis de
variação. Fatores extralinguísticos. A(s) norma(s). O vernáculo
brasileiro e os traços graduais. As variedades estigmatizadas e os traços
descontínuos. Fenômenos sociais associados à variação. Impacto no
ensino.


Conceitos chave da Lexicologia (de aplicação prática em todas as
unidades). Combinação livre, colocação, locução. Unidades
fraseológicas, propostas de definição.


 


Análise e produção
de textos:


resumo, mapa
conceitual, resenha,
apresentação oral,
artigo científico,
comentário de blog,
carta ao leitor,
artigo de opinião.


Unidade 2: O Brasil urbano: Educação, Juventude e mídias


Sistema Educacional brasileiro, problemáticas associadas à Língua.
Tensões entre normas. Continuum entre oralidade e escrita.


A(s) juventudes e a língua. Variedades nas mídias.
Unidade 3: Os Brasis: Desigualdade social, Diversidade social


Preconceito linguístico e social. Variedades rurais/urbanas. Variedades
regionais.


 


EVALUACIÓN


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


El estudiantado será evaluado en su desempeño en lengua portuguesa en actividades que
demanden comprensión y producción oral y escrita. Se espera que puedan resolverlas de acuerdo
a los estándares de nivel avanzado (C1). 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 y con los contenidos de Lengua Portuguesa II.







Se tendrán en cuenta asimismo el uso del metalenguaje y el posicionamiento crítico.


 


ALUMNOS REGULARES


Para obtener la regularidad el alumno deberá obtener un promedio no inferior a 4 (cuatro),
resultante de la aprobación de dos parciales (escritos) con nota igual o superior a 4 (cuatro). El
alumno puede recuperar un parcial 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 realizar al menos dos
consultas previas al examen y cumplir con la presentación de un trabajo escrito. 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 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 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.


 


Las evaluaciones* tendrán lugar en las fechas que se indican:


 


Tipo de actividad de evaluación Fecha
Parcial 1 Última semana de junio
Parcial 2 Tercera semana de octubre


Recuperatorio
Última semana de octubre /


 Primera semana de noviembre


 


* Según la RHCD 267/2014, los estudiantes portadores de Certificado Único de Estudiantes
Trabajadores/as y/o con Familiares a Cargo, tendrán garantizado “En caso de exámenes parciales
y trabajos prácticos, la justificación de la inasistencia y la posibilidad de acceder a una instancia
evaluativa extra, en caso de parciales, y al menos un 25% del total, en caso de los trabajos
prácticos. Esta justificación no afectará el derecho a recuperatorio. En cada cuatrimestre, estas
instancias adicionales se desarrollarán la semana previa a los recuperatorios previstos en el
calendario académico”.


                                                                                   


Bibliografía Obligatoria







 


Amaral, A. (1955) O dialeto caipira. São Paulo: Anhembi


Antunes, I. (2007) Muito além da gramática. São Paulo : Parábola


Bagno, M. (2007) Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação linguística. São
Paulo: Parábola.


------------- (2003) Preconceito linguístico. O que é, e como se faz. São Paulo: Editora Loyola.


Bezerra M. A.,  Souto Maior, M. C.,  Silva Barros, A. C. (2000) A gíria: do registro coloquial ao
registro formal. Cadernos do CNLF, Série IV, no.03 _Artes do Léxico  Disponible en: 
http://www.filologia.org.br/anais/anais%20iv/civ03_37-51.html


Bortoni-Ricardo, S. M. (2005). Nós cheguemu na escola, e agora?: sociolingüística &
educação. São Paulo: Parábola Editorial.


Castilho, A. T. de (2010) Nova gramática do português brasileiro. São Paulo: Contexto.


Castillo Carballo, M. A. (1998) El concepto de unidad fraseológica. Revista de Lexicografía vol.
IV, 67;79., en. 1998. DOI: 10.17979/rlex.1998.4.0.5652


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. et alii (2014) Espanhol e português brasileiro: estudos  comparados. Fanjul A. P. e
González, N. M. (orgs). São Paulo: Parábola.


Ilari, R. e Basso, R. (2006). O português da gente: a língua que estudamos a língua que falamos.
São Paulo: Contexto.


Lucchesi, D. (2006). Parâmetros sociolingüísticos do português brasileiro. Revista da ABRALIN,
v. 5, n. 1 e 2, p. 83-112 Disponible en:  http://www.abralin.org/index.php?
option=com_content&view=frontpage&Itemid=88


Mello, N. C. (2009) Conversando é que a gente se entende. São Paulo: Leya


Soares, P. F. (2008) Sociolingüística & Gramática. Disponible en: 
http://portugueslv.webnode.com/news/charla-sociolinguistica-gramatica/


Xatara, C. M. (1998) O campo minado das expressões idiomáticas. Alfa, 42(n.esp.): 147-159.
São Paulo.


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
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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 antecedentes de la lingüística moderna y
sus desarrollos posteriores, ya sea por continuidad directa del programa saussureano o por
focalización de temas por él dejados inicialmente 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 problemáticas 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


1. 1. A linguística: definições; cientificidade; panorama de linguística anterior a F. de Saussure.


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 substancia; sincronia e
diacronia; relações sintagmáticas e relações associativas; significado e significante; mutabilidade
e imutabilidade. A arbitrariedade do signo linguístico.


Bibliografia:


Benveniste 2005 [1966]: 53-59.


Fiorin 2016 em Faraco (Org.). 2016: 165-182.


Pietroforte 2003 em Fiorin (Org.) 2003: 75-93.


Rangel 2007 em Bagno 2007: 9-16.


Saussure 1988 [1916]: 7-28; 79-147.


Silveira 2016 em Faraco (Org.). 2016: 183-205.


Weedwood 2002: 9-15.


Xavier & Cortez (Orgs.) 2003: 71-76; 159-174; 183-192.







 


Unidade 2


As linguísticas formais.


1.1. O estruturalismo linguístico. Derivações da linguística de F. de Saussure. O Círculo de
Praga: a fonologia de N. S. Troubetzkoy. A glossemática de L. Hjelmslev: objeto e método da
teoria da linguagem. O funcionalismo de A. Martinet: a dupla articulação da linguagem. O
distribucionalismo americano: objeto de estudo e método. A linguística brasileira e o
estruturalismo: J. Mattoso Câmara Jr. e a constituição da linguística no Brasil.


1.2. O gerativismo. A linguística de N. Chomsky: o programa gerativista; diferenças e
continuidades com o estruturalismo. Objeto de estudo e método. Adequação descritiva e
adequação explicativa. Competência e performance. O inatismo. A linguística brasileira e o
gerativismo.


Bibliografia:


Borges Neto 2004 em Mussalim & Bentes (Orgs.) 2004: 93-129.


Câmara Jr. 1975: 197-218.


Chomsky 1998: 17-38.


Ilari 2004 em Mussalim & Bentes (Orgs.) 2004: 53-92.


Hjelmslev 2013 [1961]: 1-14.


Kenedy 2013: 25-88.


Martelotta 2008 em Martelotta (Org.) 2008: 37-41.


 


Unidade 3


Da linguística da língua à linguística do discurso.


3. 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.


3. 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:


Benveniste 2006 [1970]: 81-90.


Brandão 2001 em Brait (Org.) 2001: 59-69.


Fiorin 2003 em Fiorin (Org.) 2003: 165-186.


Fiorin 2008: 27-58.







Flores & Teixeira 2008: 29-44.


Kerbrat-Orecchioni 2005: 17-43.


Rajagopalan 2010: 7-19; 255-267.


Rajagopalan 2014 em Silva et al. (Orgs.) 2014: 11-14.


 


Unidade 4


Linguagem e sociedade.


4. 1. La sociolinguística. Correntes. U. Weinreich, W. Labov e M. I. Herzog e desenvolvimentos
posteriores da sociolinguística variacionista. A heterogeneidade ordenada. A sociolinguística no
Brasil.


4. 2. A glotopolítica. Formulação inicial e desenvolvimentos posteriores. A glotopolítica no
Brasil. Glotopolítica e linguística crítica. Norma linguística e preconceito linguístico.


4. 3. A ecolingüística. Conceitos centrais. A ecolingüística brasileira.


4. 4. A linguística queer. Formulações iniciais e desenvolvimentos atuais no Brasil.


Bibliografia:


Bagno 2017: 374-382.


Borba 2020 em Borba (Org.) 2020: 8-40.


Camacho 2013: 25-36.


Coelho et al. 2015: 55-96.


Couto 2009: 7-31.


Couto 2016 em Mollica & Ferrarezi Junior (Orgs.) 2016: 87-95.


Faraco 2006 en Weinreich et al. 2006 [1968]: 9-29.


Guespin & Marcellesi 2021 [1986] em Savedra et al. (Orgs.) 2021: 11-49.


Lagares 2021 em Savedra et al. 2021: 51-62.


Mollica 2004 em Mollica & Braga (Orgs.) 2004: 9-14.


Rajagopalan 2003: 123-141.


Rajagopalan 2011 em Lagares & Bagno (Orgs.) 2011: 121-128.


 


Metodología de trabajo


En el desarrollo de los contenidos de la cátedra se alternarán secuencias de exposición a cargo







del profesor y de presentación de tareas de indagación bibliográfica y de lectura y análisis
guiado de textos por parte de los alumnos. 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 y de aplicación práctica. Es deseable que los
alumnos tengan 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 –adecuado a las necesidades del alumnado– de clases
asincrónicas de entre el 15% y el 30 % de la carga horaria.


 


Modalidad de evaluación


La cátedra admite dos modalidades de alumnos:


Alumnos regulares:


Para obtener la regularidad en Lingüística, el alumno deberá rendir y aprobar 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 alumno; 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 alumno podrá contar al momento del examen con apoyos escritos si lo desea.
Para la preparación de este examen el alumno podrá realizar consultas de forma personal 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 alumno podrá realizar consultas presenciales –en días y
horarios previamente convenidos con el profesor– o por e-mail. El trabajo deber ser entregado
por el alumno como mínimo 30 (treinta) días antes de la fecha del examen final. El examen final
es oral y consiste en una exposición sobre un tema del programa a elección del alumno; podrá
incluir también preguntas orientadas a vincular el tema elegido con otros afines del programa. Se
recomienda al alumnado escribir previamente su exposición; para su presentación podrá contar al
momento del examen con apoyos escritos si lo desea. Para la preparación de este examen el
alumno podrá realizar –si lo necesita– consultas de forma personal o por e-mail.


No se corregirán trabajos de alumnos libres ni se atenderán consultas durante el mes de enero.


En todos sus detalles la regularidad y la condición de alumno libre se ajustarán 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.


 Establecimiento de relaciones entre diferentes teorías lingüísticas.


 Organización en la exposición.


 Producción lingüística adecuada al género académico en portugués.


 


Bibliografía


La bibliografía obligatoria es la especificada en cada unidad con indicación de números de
páginas de los libros listados abajo y estará disponible como material de cátedra. El resto de la
bibliografía podrá ser tenida en cuenta en el desarrollo de la materia, pero su lectura no será
exigida en parciales ni en examen final.


 


Bagno, M. 1999. O preconceito linguístico. São Paulo, Loyola.


-------------- (Org.). 2002. Linguística da norma. São Paulo, Loyola.


-------------- 2007. Nada na língua é por acaso. Por uma pedagogia da variação linguística. São
Paulo, Parábola.


-------------- 2017. Dicionário crítico de sociolinguística. São Paulo, Parábola.


Benveniste, E. 2005. Problemas de linguística geral I. Campinas, Pontes [1966].


------------------- 2006. Problemas de linguística geral II. Campinas, Pontes [1974].


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.
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA LINGÜÍSTICA I - SECCIÓN ALEMÁN - CL 2023-2024


 


Asignatura: LINGÜÍSTICA I


Cátedra: Única


Profesora: Titular: Rabea Erradi


Adjunto:


Asistente:


Sección: Alemán


Carrera/s: PROFESORADO, LICENCIATURA, TRADUCTORADO


Curso: 4º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas cátedra


Correlatividades: Lengua Alemana III, Gramática Alemana II y Teoría y Práctica de la
Investigación


 


 


 


FUNDAMENTACIÓN







La asignatura de Lingüística I ofrece una introducción a la lingüística del sistema transmitiendo a
lxs alumnxs los instrumentos para analizar y explicar de forma científica la estructura y el
funcionamiento del idioma alemán en sus distintos niveles lingüísticos. Partiendo de los
conocimientos que se adquirieron en las asignaturas de la fonética y fonología y de la gramática
se profundizará el saber metalingüístico que para los futuros profesionales del lenguaje se
considera indispensable. Lxs alumnxs se familiarizan con distintos teorías y escuelas lingüísticas
y así reflexionan sobre el lenguaje desde diferentes puntos de vista. Eso les da una idea de los
aspectos diversos de la lengua en general.


 


 


Objetivos generales


-reflexionar sobre el lenguaje como objeto científico y la naturaleza del lenguaje humano y
definir los conceptos básicos de la lingüística, su objeto y el lenguaje


-adquirir conocimientos metalingüísticos sobre el idioma alemán


-profundizar los conocimientos del idioma extranjero por la lectura, la escritura y las discusiones
al nivel del lenguaje científico


-familiarizarse con conceptos y teorías científicas y con la reflexión autónoma sobre ellos


-integrar los conocimientos adquiridos en otras asignaturas y perfeccionar las competencias
lingüísticas y discursivas


 


Objetivos específicos


-familiarizarse con los conceptos básicos de la lingüística


-adquirir instrumentos para la descripción y el análisis de los distintos niveles del idioma alemán
tal como la morfología, sintaxis, semántica etc.


-conocer a la estructura y la función de la lengua en general y el idioma alemán en particular


-reflexionar sobre la lengua desde distintos puntos de vista, p.ej. la lengua como sistema de
signos y la lengua como acto


 


Contenido


1. Einführung in Sprache und Sprachwissenschaft


Was ist Sprache?


-Typen und Definitionen von Sprache


-Eigenschaften natürlicher, menschlicher Sprache im Vergleich zu anderen
Kommunikationsformen


Was ist Sprachwissenschaft?







-Systemlinguistik und Kommunikationslinguistik: Überblick über linguistische Subdisziplinen


Überblick über die Entwicklung der Sprachwissenschaft


Grundbegriffe des Strukturalismus: Ferdinand de Saussure “Cours de linguistique générale
(langue, parole, langage, Diachronie, Synchronie, das sprachliche Zeichen etc.)


 


2. Morphologie und Wortbildung


-Das Wort: Verschiedene Definitionen


-Wortarten: Klassifikationen und Definitionen


-Grundbegriffe der Morphologie: Morphem, Morph, Allomorph etc.


-Morphologische Bestandteile des Wortes: Wurzel, Stamm, Affice


-Teilbereiche der Morphologie: Wortbildung (Komposition, Derivation, Konversion etc.),
Flexion (Deklination, Konjugation)


 


3. Syntax


-Was ist ein Satz?


-Gegenstand der Syntax, Satzdefinitionen


-Syntaktische Bausteine: Satzglieder


-Traditionelle Grammatik: Topologisches Modell, traditionelle Satzgliedanalyse etc.


-Valenzgrammatik: Valenz und Dependenz, Angaben und Ergänzungen, praktischer Nutzen der
Valenztheorie


 


4. Semiotik und Semantik


Bedeutung sprachlicher Zeichen


-Das sprachliche Zeichen bei Saussure


-Das semiotische Dreieck von Odgen/Richards


-Zeichenmodelle von Morris und Bühler


Grundbegriffe: Semantizität, Bedeutung


Wortbedeutung (Lexikalische Semantik, Komponentenanalyse, Prototypentheorie, Sinnrelationen
zwischen Wörtern,…)


 







5. Einführung in die Pragmatik


-Untersuchungsgegenstand der Pragmatik (Deixis, Sprechakttheorie, Konversationsmaximen und
Implikaturen, Präsuppositionen) und Untersuchung praktischer Fälle


 


Cronograma tentativo


Unidad 1: marzo - abril


Unidad 2: abril - mayo


Unidad 3: mayo - junio


Unidad 4: agosto - septiembre


Unidad 5: septiembre - octubre


 


Metodología de trabajo


-introducción al tema por la profesora


-lectura autónoma por lxs alumnxs


-consulta de diccionarios lingüísticos y otras fuentes (fuentes de Internet, obras de consulta,
bibliografía del programa)


-presentación de textos elegidos por lxs alumnxs (trabajo individual y/o grupal)


-discusión y evaluación de la lectura en clase


-aplicación a material lingüístico auténtico


-ejercicios en clase y/o autónoma


 


Modalidad de Evaluación


según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16


 


Promocional:


a) asistencia del 80% como mínimo


b) aprobar 2 (dos) exámenes parciales por escrito de los cuales podrán recuperar 1 (uno) por
ausencia, aplazo o para elevar el promedio general (en cuyo caso, la nota obtenido sustituirá a la
del parcial recuperado):


1. primer parcial: a fines de junio


2. segundo parcial: a fines de septiembre







c) aprobar 4 (cuatro) trabajos prácticos de los cuales podrán recuperar 2 (dos) por ausencia o
aplazo:


1. trabajo práctico: en el mes de mayo


2.trabajo práctico: en el mes de junio


3.trabajo práctico: en el mes de septiembre


4.trabajo práctico: en el mes de octubre


d) promedio final no inferior a 7 (siete)


 


Regular:


a) aprobar 2 (dos) exámenes parciales por escrito de los cuales podrán recuperar 1 (uno) por
ausencia o aplazo:


1. primer parcial: a fines de junio


2. segundo parcial: a fines de octubre


b) examen final por escrito


 


Libre:


a) 1 (una) monografía (aprox . 12 páginas, tema previamente acordado con la profesora): a
entregar 30 días antes de la fecha del examen


Lxs alumnxs tendrán 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
previo aprobado o monografía aprobada tendrá vigencia por 2 años y 1 turno y quedará reservado
en el Área de enseñanza.


b) examen escrito sobre el programa vigente


c) examen oral sobre un tema previamente acordado con la profesora


 


Criterios de Evaluación


- cumplir con los plazos de entrega


- para los trabajos escritos: cumplimiento de las reglas de forma (citación, bibliografía,
formateo), estructuración del trabajo, corrección lingüística, reflexión y conclusión propia,
relevancia de la bibliografía usada


- para los trabajos orales: estructuración del trabajo, comprensibilidad lingüística y del
contenido, forma de la presentación (material extra, medio de presentación), reflexión y
conclusión propia, relevancia de la bibliografía usada







 


Bibliografía obligatoria


Auer, Peter [Hrsg.] (2013): Sprachwissenschaft. Grammatik – Interaktion – Kognition. Weimar:
J.B. Metzler.


Busch, Albert/Stenschke, Oliver (2014): Germanistische Linguistik. Eine Einführung. 3. überarb.
und erw. Auflage. München: Beck.


Bußman, H. [Hrsg.] (2002): Lexikon der Sprachwissenschaft. 3. Akt. erw. Auflage. Stuttgart:
Kröner.


Eisenberg, Peter (2020): Grundriss der deutschen Grammatik. Das Wort. 5. aktualisierte und
überarb. Auflage. Weimar: J.B. Metzler.


Eisenberg, Peter (2020): Grundriss der deutschen Grammatik. Der Satz. 5. aktualisierte und
überarb. Auflage. Weimar: J.B. Metzler.


Glück, Helmut [Hrsg.] (2000): Metzler Lexikon Sprache. Stuttgart: Metzler Verlag.


Horstmann, Susanne/Settinieri, Julia/Freitag, Dagmar (2020): Einführung in die Linguistik für
DaF/DaZ. Paderborn: Schöningh.


Meibauer, Jörg et al. (2015): Einführung in die germanistische Linguistik. 3. aktualisierte
Auflage. Stuttgart, Weimar: J.B. Metzler.


Pittner, Karin (2013): Einführung in die germanistische Linguistik. Darmstadt: WBG.


Schäfer, Roland (2018): Einführung in die grammatische Beschreibung des Deutschen. 3.
überarb. und erw. Auflage. Berlin: Language Science Press.


 


Bibliografía complementaria


Drügh et al. [Hrsg.] (2012): Germanistik. Sprachwissenschaft – Literaturwissenschaft –
Schlüsselkompetenzen. Weimar: J.B. Metzler.


Dürscheid, Christa (2007): Syntax. Grundlagen und Theorien. Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht.


Ernst, Peter (2008): Germanistische Sprachwissenschaft. Wien: UTB.


Helbig, Gerhard/Buscha, Joachim (2000): Leitfaden der deutschen Grammatik. Berlin, München,
Zürich, New York: Langenscheidt.


Helbig, Gerhard/Buscha, Joachim (2004): Übungsgrammatik Deutsch. Berlin, München, Zürich,
New York: Langenscheidt.


 


7 de septiembre 2022


Rabea Erradi
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: Programa Lingüística I - Sección Inglés - CL 2023-2024


 


Asignatura: Lingüística I


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Liliana B. Anglada, PhD


Adjunto: Mgtr. Débora M. Amadio


Asistentes: Dra. Natalia Gallina y Mgtr. Carina del Luján Avila


Sección: INGLÉS


Carreras: PROFESORADO, TRADUCTORADO y LICENCIATURA


Curso: 4º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 (cuatro) horas cátedra


Correlatividades:


Regulares: Lengua Inglesa III, Gramática Inglesa II y Teoría y Práctica de la Investigación


Aprobadas: Lengua Inglesa II


 


 


 







 


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:


(Modalidad de evaluación según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16)


 


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


 


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).
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139; part of chapter 5, pp. 151-177 and 188-197; parts of chapter 6, pp. 201-205 and
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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.).
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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).
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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
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Cummings, L. (2005). "Deixis." In Pragmatics: A multidisciplinary perspective. Edinburgh:
Edinburgh University Press (pp. 22-29).
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Blum-Kulka, S. (1997). “Politeness: The pragmatic perspective.” In T.A. van Dijk (Ed.),
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Asignatura: Lingüística I


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Silvana Marchiaro


Adjunto: ----------------------


Asistente: Andrea Culjak


Sección: Italiano


Carrera/s: TRADUCTORADO, PROFESORADO y LICENCIATURA


Curso: 4º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Lengua Italiana III,Gramática Italiana II, Teoría y Práctica de la Investigación


 


FUNDAMENTACIÓN


 


La asignatura Lingüística I es común a las tres carreras de la Sección Italiano que se cursan en la
Facultad de Lenguas: Profesorado, Traductorado y Licenciatura. Corresponde al 4º año del plan
de estudios.







La caracterización de la asignatura presentada en el plan de estudios en vigencia expresa:
“Evolución de la lingüística como ciencia del lenguaje, con especial énfasis en las escuelas y
teorías relacionadas con la enseñanza y traducción (…).”


Esta asignatura constituye, pues, una introducción a la Lingüística general, entendida como una
ciencia empírica que se propone explicar cómo funcionan y cómo cambian las lenguas. En tal
sentido, se hará hincapié en la perspectiva sincrónica, con énfasis en las teorías relacionadas con
la enseñanza y la traducción.


Abordar el estudio científico de las lenguas histórico-naturales implica, en primer lugar,
reflexionar sobre la noción de “ciencia del lenguaje”, con especial atención a los problemas de
método, para comprender el sentido descriptivo/explicativo y no prescriptivo de la lingüística.
Para ello, será necesario que el alumno explore y construya la noción de lenguaje como
capacidad semiótica humana y la noción de lengua en sus múltiples aspectos. Ambas
teorizaciones resultan fundamentales para la práctica profesional de los futuros graduados.


Se abordarán las diversas corrientes teóricas que pretenden explicar y describir la naturaleza y
funcionamiento de la lengua, con especial énfasis en la producción científica de lingüistas
italianos, en especial Tullio de Mauro y Raffaele Simone. Asimismo, esta asignatura estudiará
aspectos de la comunicación verbal y la actividad del lenguaje en perspectiva pragmática y
textual.


 


 


 


OBJETIVOS


 


Objetivos generales


 


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


 Reflexionar sobre la naturaleza y funcionamiento del lenguaje humano.


 Conceptualizar las nociones de lenguaje y lengua en función de su futura práctica profesional.


 Integrar los conocimientos adquiridos en las asignaturas Lengua, Gramática y Fonética y
Fonología.


 Emplear una terminología científica adecuada para la correcta expresión de los conceptos
lingüísticos.


 Analizar producciones textuales desde las perspectivas teóricas estudiadas.


 Perfeccionar las habilidades lingüísticas y discursivas adquiridas en los cursos anteriores.


 


Objetivos específicos







 


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


 


 Precisar los conceptos básicos de la ciencia lingüística y su objeto de estudio.


 Familiarizarse con distintas teorías y escuelas lingüísticas.


 Explicar los principales aportes de las corrientes y escuelas lingüísticas


 Identificar la especificidad del signo y sus dimensiones.


 Identificar las propiedades específicas de la lengua y sus niveles de análisis.


 Precisar las nociones básicas de los enfoques semánticos estructuralistas y cognitivistas.


 Describir las relaciones semánticas y aplicarlas a casos concretos.


 Definir las nociones clave de la pragmática lingüística.


 Contrastar el paradigma formal y el paradigma funcional en las concepciones de lengua y
lenguaje.


 Analizar la lengua en situaciones de uso.


 Reconocer el valor del contexto en las condiciones de producción lingüística y en la
interacción.


 Caracterizar la coherencia de un texto y los medios que permiten establecerla.


 Analizar los elementos que permiten la cohesión de un texto.


 Aplicar los conocimientos aportados por la lingüística textual y la pragmalingüística al análisis
textual, con particular atención a la práctica profesional del profesor y del traductor.


 


 


 


PROGRAMA ANALÍTICO


 


 


Unità I: Linguaggio, lingue e linguistica


I.1. Materia e obiettivo della linguistica. Prerequisiti per lo studio del linguaggio.


I.2. Codici e lingue. Codici semiologici. Il segno. Relazioni tra significante e significato. Forma
e sostanza. Le quattro dimensioni del segno secondo Tullio De Mauro.







I.3. Le lingue verbali: propietà specifiche. Le lingue e i livelli linguistici di base.


I.4. Scuole e teorie linguistiche.


Bibliografia:


De Mauro, Tullio (1980). Guida all’uso delle parole. Roma-Bari: Editori Riuniti (Cap. 1, 2, 3, 4)


De Mauro, Tullio (1998). Linguistica elementare. Roma-Bari: Editori Laterza. (Cap. 1, 2, 3)


De Mauro, Tullio (1999). Capire le parole. Roma-Bari: Editori Laterza. (cap. 2, 5, 6, 9)


De Mauro (ed. 2018) Lezioni di linguistica teorica. Roma-Bari: Laterza Editori.


Graffi, G.- Scalise S. (2011). Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica. Bologna: Il
Mulino. (Cap. I y II)


Gobber G. – Morani M. (2014). Linguistica generale. Milano: McGraw-Hill Education. (Cap. I y
II)


Lepschy, Giulio (1989). Sulla linguistica moderna, Bologna: II Mulino. (Prima parte Tendenze)


Simone, Raffaele (2013); Nuovi fondamenti di linguistica, Milano: McGraw-Hill Education.
(cap.1, 2, 3)


Simone, Raffaele (1990) Fondamenti di linguistica. Bari: Ed. Laterza. (Cap. 1, 2, 3).


 


 


Unità II: Lessico e semantica


II.1. Approcci alla semantica: semantica referenziale, semantica strutturale e semantica cognitiva.


II.2. Nozioni di base per l’analisi del significato senso e significato; intensione, estensione;
denotazione e connotazione. Vaghezza semantica. Tipi di significato.


III. 3. Rapporti semantici e principi di ordinamento. Campi lessicali e frames.


III.3. Analisi componenziale. Semantica dei Prototipi.


III.4. Lessico, vocabolario e dizionari.


Bibliografia:


Arduini, S., Fabbri, R. (2008) Che cos’è la linguistica cognitiva? Roma: Carocci. (Cap. 4)


Casadei, Federica (2003) Lessico e semantica, Roma: Carocci.


De Mauro, Tullio. (1998). Linguistica elementare. Roma-Bari: Editori Laterza.(Cap. 9 y 10)


De Mauro, Tullio (2018). Minisemantica dei linguaggio non verbali e delle lingue. Roma Bari:
Editori Laterza.


Gobber G. – Morani M. (2014). Linguistica generale. Milano: McGraw-Hill Education. (Cap. 5)







Simone, Raffaele (2005( 16° ed.) Fondamenti di linguistica, Bari: Ed. Laterza. (Capitolo 14).


Simone, Raffaele (2013). Nuovi fondamenti di linguistica, Milano: McGraw-Hill Education.
(cap.14)


 


 


Unità III: La dimensione pragmatica del linguaggio


 


III.1. Dal significato all’uso. Il linguaggio come forma di azione: la performatività.


III.2. Atti linguistici: dimensioni di analisi. Forza illocutiva. Atti linguistici indiretti.


III.3. Il modello di Grice: implicature convenzionali e conversazionali. Le presupposizioni.


 


Bibliografía


Andorno, Cecilia. (2005) Che cos’è la pragmatica linguistica, Roma: Carocci. (Cap. 4, 5, 6)


Bianchi C. (2010) Pragmatica del linguaggio. Roma-Bari: Editori Laterza. (Cap. 2, 3)


Bianchi C. (2009) Pragmatica cognitiva: i meccanismi della comunicazione. Roma-Bari: Editori
Laterza.


Caffi C. (2018) Pragmatica. Sei lezioni. Roma: Carocci editore. (Cap. 1, 2, 3, 4)


Levinson, S. (1985) La pragmatica, Bologna: il Mulino.


 


 


Unità IV: Elementi di linguistica testuale


 


IV.1. Confini della disciplina. Principi costitutivi e criteri di testualità.


 


IV.2. La sostanza semantica del testo. Coerenza. Significato esplicito e significati impliciti. Le
presupposizioni nel testo. Le implicature nel testo.


IV.4. Testo, cotesto e contesto: la coesione; la deissi.


IV.5. La classificazione dei testi. Generi testuali, tipi testuali e processi cognitivi.


 


Bibliografia:







Antelmi, D. (2012) Comunicazione e analisi del discorso. Novara: UTET Università. (Cap. 1).


Andorno, Cecilia, (2003) Linguistica testuale, Roma: Carocci. (Cap. 1 y 2)


Andorno, Cecilia. (2005) Che cos’è la pragmatica linguistica, Roma: Carocci. (Cap. 2)


Ferrari Angela; (2014) Linguistica del testo. Principi, fenomeni, strutture. Roma: Carocci
Editore. (Cap. 3, 5, 8)


Gobber G. – Morani M. (2014). Linguistica generale. Milano: McGraw-Hill Education. (Cap. 7 y
8)


Lavinio, C. (2000) “Tipi testuali e processi cognitivi”, in Camponovo e Moretti Didattica ed
educazione linguistica. Quaderni del Giscel, Firenze: La Nuova Italia, pp. 125-144.


Palermo, Massimo (2013); Linguistica testuale dell’italiano. Bologna: Il Mulino. (Cap. 2, 3, 4 y
7)


 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


Se trabajará con una metodología de aula-taller, propiciando la construcción colaborativa del
conocimiento. Los temas teóricos serán abordados por la profesora a modo de introducción,
previendo la participación activa del estudiante en las discusiones áulicas. Para ello es
indispensable la lectura previa del material bibliográfico, realizada de manera reflexiva y crítica.


Cada unidad presenta aspectos teóricos y aspectos prácticos. Se elaborarán guías de actividades
que permitan al alumno relacionar la teoría con la práctica, a través de ejercitaciones, análisis
textuales y bibliográficos. Se realizarán actividades orales en grupo con el fin de favorecer la
interacción en clase y la capacidad de exposición oral de las temáticas abordadas. Asimismo, se
desarrollarán actividades escritas basadas en los diferentes contenidos con la finalidad de aplicar
la teoría a la práctica.


Se guiará al estudiante para que realice breves trabajos de investigación. Esto contribuirá no sólo
a profundizar los contenidos de la asignatura sino también a iniciar al alumno en la tarea
investigativa y en la escritura de géneros académicos.


La metodología de trabajo se ajustará a las disposiciones vigentes. Los materiales y actividades
estarán disponibles en la plataforma virtual https://lenguas.aulavirtual.unc.edu.ar/


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


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 trabajadores y con personas a cargo. Res. 474/14, HCD. Licencias estudiantiles: Res.
33/08 HCD y Ordenanza 06/07 HCS.







 


a) Requisitos de aprobación de la materia para:


 


1) Alumnos promocionales. Acorde a la reglamentación vigente (Res. HCD 104/2019)


El alumno deberá aprobar:


 2 (dos) parciales. Podrá recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio
general.


 3 (tres) trabajos prácticos orales o escritos. Habrá 1 recuperatorio. Se podrá recuperar por
aplazo, ausencia o para elevar el promedio general.


 Deberá cumplimentar además con el 80% de asistencia establecido por el reglamento en
vigencia.


 La promoción sin examen implica además el cumplimiento de las tareas áulicas y extra-áulicas
solicitadas.


 El promedio de 7 (siete) requerido se obtendrá según lo establecido por el Reglamento en
vigencia.


2) Alumnos Regulares El alumno deberá aprobar:


 2 (parciales) parciales. Habrá un recuperatorio final (el alumno podrá recuperar por ausencia o
aplazo)


3) Alumnos Libres:


 Un trabajo escrito sobre tema a elección. La aprobación de dicho trabajo constituye un
requisito indispensable para rendir el examen final.


El trabajo consistirá en una breve investigación relacionada con alguna de las temáticas de las
unidades programáticas. El trabajo escrito se receptará con una anticipación mínima de 30 días
respecto del siguiente turno de examen. (Lo solicitado se ajusta a las Reglamentaciones vigentes,
Res. HCD 221/2016)


 


Modalidad del Examen Final:


Para los Alumnos Regulares: Examen oral de los contenidos teórico-prácticos desarrollados
durante el año lectivo. El estudiante expondrá sobre los trabajos escritos realizados durante el
año. Posteriormente, será interrogado por el tribunal sobre diferentes contenidos de la asignatura.


Para los Alumnos Libres: Examen escrito y oral de los contenidos teórico-prácticos del
programa. Ambas instancias son eliminatorias. El alumno libre deberá cubrir la totalidad del
programa. Antes del examen, el alumno deberá presentar un trabajo escrito sobre tema a
elección. La aprobación de dicho trabajo constituye un requisito indispensable para rendir el
examen final. El trabajo escrito se receptará con una anticipación mínima de 30 días respecto del
siguiente turno de examen. (Lo solicitado se ajusta a las Reglamentaciones vigentes, Res. HCD
221/2016).







 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


 


Tanto en los exámenes parciales como en los finales, se evaluará:


 el dominio de los contenidos teórico-prácticos,


 la precisión terminológica que requiere la asignatura


 la expresión oral y escrita, habilidad para expresarse en el registro académico adecuado a la
disciplina.


 el uso adecuado de la lengua extranjera


 


 


BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA


 


Andorno, Cecilia (2003) La linguistica testuale, Roma: Carocci.


Andorno, Cecilia. (2005) Che cos’è la pragmatica linguistica, Roma: Carocci.


Arduini, S., Fabbri, R. (2008) Che cos’è la linguistica cognitiva? Roma: Carocci.


Bianchi C. (2010) Pragmatica del linguaggio. Roma-Bari: Editori Laterza.


Bianchi C. (2009) Pragmatica cognitiva: i meccanismi della comunicazione. Roma-Bari: Editori
Laterza.


Beaugrande, Dressler. (1994) Introduzione alla linguistica testuale, Bologna: Il Mulino.


Caffi C. (2018) Pragmatica. Sei lezioni. Roma: Carocci editore.


Casadei, Federica (2003) Lessico e semantica, Roma: Carocci.


De Mauro, Tullio. (1970). Introduzione alla semantica. Roma-Bari: Editori Laterza.


De Mauro, Tullio. (1971). Senso e significato. Studi di semantica teorica e storica. Bari:
Adriatica editrice.


De Mauro, Tullio. (1980). Guida all’uso delle parole. Roma-Bari: Editori Riuniti


De Mauro, Tullio. (1998). Linguistica elementare. Roma-Bari: Editori Laterza.


De Mauro, Tullio (1999) Capire le parole. Roma-Bari: Editori Laterza.


De Mauro, Tullio. (2000) Minisemantica dei linguaggio non verbali e delle lingue. Roma Bari:
Editori Laterza







De Mauro Tullio (2002). Prima lezione sul linguaggio. Bari: Laterza.


De Mauro, Tullio (2005). La fabbrica delle parole. Il lessico e problemi di lessicologia. Torino:
UTET Libreria.


De Mauro (ed. 2018) Lezioni di linguistica teorica. Roma-Bari: Laterza Editori.


De Saussure F. (1995) Corso di linguistica generale. Roma-Bari: Laterza Editori.


Ferrari Angela; (2014) Linguistica del testo. Principi, fenomeni, strutture. Roma: Carocci
Editore.


Graffi, G.- Scalise S. (2011) Le lingue e il linguaggio. Introduzione alla linguistica. Bologna: Il
Mulino.


Gobber G. – Morani M. (2014). Linguistica generale. Milano: McGraw-Hill Education.


Gualdo, R.; Raffaelli L.; Telve S. (2014) Scrivere all’università. Pianificare e realizzare testi
efficaci. Roma: Carocci Editore.


Lavinio, C. (2000) “Tipi testuali e processi cognitivi”, in Camponovo e Moretti Didattica ed
educazione linguistica. Quaderni del Giscel, Firenze: La Nuova Italia, pp. 125-144.


Lepschy, Giulio (1989) Sulla linguistica moderna, Bologna: II Mulino. (Prima parte: Tendenze)


Levinson, S. (1985) La pragmatica, Bologna: il Mulino.


Palermo, Massimo (2013). Linguistica testuale dell’italiano. Bologna: Il Mulino.


Simone, Raffaele (2013). Nuovi fondamenti di linguistica, Milano: McGraw-Hill Education.


Simone, Raffaele (1990) Fondamenti di linguistica, Bari: Ed. Laterza.


 


BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA


 


Bazzanella, Carla. (1994) Le facce del parlare, Firenze: La Nuova Italia Editrice.


Bazzanella, C. (2014) Linguistica cognitiva. Un’introduzione. Roma-Bari: Editori Laterza.


Berruto G., Cerruti M. (2017) La linguistica. Un corso introduttivo. Torino: UTET Università.


Bertuccelli Papi, Marcella. (1996) ¿Qué es la pragmática?. Barcelona-Buenos Aires: Paidós.


Bronckart, Jean Paul (2004) Actividad verbal, textos y discursos. Por un interaccionismo socio-
discursivo, Madrid: Fundación Infancia y Aprendizaje


Bronckart, Jean Paul (2007) Desarrollo del lenguaje y didáctica de las lenguas. Buenos Aires,
Miño y Dávila.


Brown G. – Yule G. (1986) Analisi del discorso. Bologna: il Mulino.







Cargnel, Silvia; Colmelet, G. Franca; Deon, Walter (a cura di). (1990) Prospettive didattiche
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2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA LINGÜÍSTICA II - SECCIÓN ALEMÁN - CL 2023-2024


 


Asignatura: LINGÜÍSTICA II


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Rabea Erradi


Adjunto:


Asistente:


Sección: Alemán


Carrera/s: PROFESORADO, LICENCIATURA, TRADUCTORADO


Curso: 5º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas cátedra


Correlatividades: Lengua Alemana IV y Lingüística I


 


 


 


FUNDAMENTACIÓN


La materia de Lingüística II se basa en los conocimientos adquiridos en Lingüística I y se dirige







a la profundización y aplicación. La meta principal es la introducción a áreas de lingüística
aplicada relevantes para el futuro licenciado, profesor y traductor. Para este fin los
conocimientos teóricos sobre los distintos planteamientos acerca del lenguaje se retoman y se
reflexionan dentro del contexto de campos de aplicación con que el/la alumno/a y futuro
profesional se encuentra a diario en su dedicación al idioma. De esta manera se le abre una
visión consciente y fundamentada de las distintas formas de manifestación del lenguaje.


 


Objetivos generales


-profundizar y aplicar los conocimientos sobre el lenguaje y teorías lingüísticas


-reflexionar sobre el lenguaje en contextos más conectados a la experiencia diaria


-ampliar el conocimiento del idioma alemán como lenguaje técnico-científico


-profundizar el conocimiento sobre el idioma alemán desde la perspectiva meta


-mejorar el nivel de expresión oral y escrita de la lengua alemana


-poner en práctica métodos de trabajo e investigación en el campo de la lingüística aplicada


 


Objetivos específicos


-familiarizarse con los conceptos básicos de la sociolingüística y reflexionar sobre la relación
entre la sociedad y el lenguaje con enfoque en el parámetro de la edad y el escenario del
contacto entre idiomas


-reflexionar sobre el lenguaje como expresión de género e instrumento del poder


-acercarse al texto como objeto lingüístico y conocer conceptos principales de la lingüística del
texto


-aplicar conceptos de la lingüística del texto a la práctica profesional del traductor o profesor de
idiomas


-acercarse a la conversación como objeto lingüístico y conocer los conceptos principales de la
lingüística del discurso


-analizar las características del alemán oral


-analizar conversaciones desde una perspectiva lingüística con enfoque a criterios formales


 


Contenidos


A. Sprache und Gesellschaft


1. Soziolinguistik


-Anfänge der Soziolinguistik: Bernstein und Labov







-Grundbegriffe der Variationslinguistik


-Fokus: Sprache, Alter, Herkunft (Jugendsprachen, gendergerechte Sprache)


-Fokus: Sprachkontaktforschung (Psycholinguistik, Bilingualismus, Kontaktphänomene, Sprache
und Migration)


-Genderlinguistik, feministische Linguistik


 


2. Sprache, Macht, Gewalt


-Sprache als Machtinstrument


-Formen sprachlicher Gewalt


-Sprache in Diktaturen


 


B. Text, Gespräch, Diskurs


3. Textlinguistik


-Gegenstand: Was ist ein Text?


-Grundbegriffe der Textlinguistik (Kohärenz/Kohäsion,Textthema, Textfunktion, Textsorte)


-Anwendung: Konzepte der linguistischen Textlinguistik in der Fremdsprachendidaktik und
Übersetzungswissenschaft


 


4.Gesprächslinguistik


-Geschriebene vs. Gesprochene Sprache


-Eigenschaften der gesprochenen Sprache: Phonetik, Syntax, Lexik


-Analysekategorien


-Notation von Gesprächen


-Anwendung: Linguistische Gesprächsanalysen in Unterrichtspraxis und interkultureller
Kommunikation


 


Cronograma tentativo


A 1: marzo - mayo


2: mayo - junio


B 3: agosto - septiembre







4: septiembre - octubre


 


Metodología de trabajo


-introducción al tema por la profesora


-lectura autónoma por lxs alumnxs


-aplicación de conocimientos nuevos a material auténtico (textos, conversaciones)


-presentación de textos elegidos por lxs alumnxs (trabajo individual y/o grupal)


-discusión y evaluación de la lectura en clase


-ejercicios en clase y/o autónoma


 


Modalidad de Evaluación


según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16


 


Promocional:


a) asistencia del 80% como mínimo


b) aprobar 2 (dos) exámenes parciales por escrito 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):


1. primer parcial: a fines de junio


2. segundo parcial: a fines de septiembre


c) aprobar 4 (cuatro) trabajos prácticos de los cuales podrán recuperar 2 (dos) por ausencia o
aplazo:


1. trabajo práctico: en el mes de mayo


2. trabajo práctico: en el mes de junio


3. trabajo práctico: en el mes de septiembre


4. trabajo práctico: en el mes de octubre


d) promedio final no inferior a 7 (siete)


 


Regular:


a) aprobar 2 (dos) exámenes parciales por escrito de los cuales podrán recuperar 1 (uno) por
ausencia o aplazo:







1. primer parcial: a fines de junio


2. segundo parcial: a fines de octubre


b) examen final por escrito


 


Libre:


a) 1 (una) monografía (aprox. 12 páginas, tema previamente acordado con la profesora): a
entregar 30 días antes de la fecha del examen


Lxs alumnxs tendrán 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
previo aprobado o monografía aprobada tendrá vigencia por 2 años y 1 turno y quedará reservado
en el Área de enseñanza.


b) examen escrito sobre el programa vigente


c) examen oral sobre un tema previamente acordado con el docente


 


Criterios de Evaluación


-cumplir con los plazos de entrega


-para los trabajos escritos: cumplimiento de las reglas de forma (citación, bibliografía,
formateo), estructuración del trabajo, corrección lingüística, reflexión y conclusión propia,
relevancia de la bibliografía usada


-para los trabajos orales: estructuración del trabajo, comprensibilidad lingüística y del contenido,
forma de la presentación (material extra, medio de presentación), reflexión y conclusión propia,
relevancia de la bibliografía usada


 


Bibliografía obligatoria


 


Fiehler, Reinhard (2007): Gesprochene Sprache – ein “sperriger” Gegenstand. In: Info Daf 34,5,
S. 460-471.


Herrmann, Steffen K./Krämer, Sybille/Kuch, Hannes [Hrsg.] (2007): Verletzende Worte. Die
Grammatik sprachlicher Missachtung. Bielefeld: Transcript Verlag.


Janich, Nina [Hrsg.] (2008): Textlinguistik. 15 Einführungen. Tübingen: Narr Francke Attempo
Verlag. (Reihe: Narr Studienbücher)


Limbach, Jutta/von Ruckteschell, Katharina [Hrsg.] (2008): Die Macht der Sprache.
Berlin/München: Langenscheidt.


Linke, Angelika/Nussbaumer, Markus/Portmann, Paul R. (2001): Studienbuch Linguistik.







Tübingen: Nemeyer Verlag.


Löffler, Heinrich (1994): Germanistische Soziolinguistik. 2. überarb. Auflage. Berlin: Erich
Schmidt Verlag.


Mroczynski, Robert (2014): Gesprächslinguistik. Eine Einführung. Tübingen: Narr.


Nübling, Damaris/Kotthoff, Helga (2018): Genderlinguistik. Eine Einführung in Sprache,
Gespräch und Geschlecht. Freiburg: Narr.


Riehl, Claudia (2014): Mehrsprachigkeit. Eine Einführung. Darmstadt: WBG.


Samel, Ingrid (2005): Einführung in die femnistische Sprachwissenschaft. Berlin: Erich Schmidt
Verlag.


Schwitalla, Johannes (2012): Gesprochenes Deutsch. Berlin: Erich Schmidt Verlag.


 


Bibliografía complementaria:


Dittmar, Norbert (1997): Grundlagen der Soziolinguistik. Ein Arbeitsbuch mit Aufgaben. Berlin:
de Gruyter.


Fiehler, Reinhard/Thimm, Caja (2003): Das Alter als Gegenstand linguistischer Forschung –
Eine Einführung in die Thematik. In: dies. [Hrsg]: Sprache und Kommunikation im Alter.
Radolfzell: Verlag für Gesprächsforschung. S. 7-16.


Gansel, Christina/Jürgens, Frank (2009): Textlinguistik und Textgrammatik. Eine Einführung.
Göttingen: Vandhoeck & Ruprecht.


Veith, Werner H. (2005): Soziolinguistik. Eine Einführung mit 104 Abbildungen, Kontrollfragen
und Antworten. Tübingen: Gunter Narr Verlag.


Wiese, Heike (2006): “Ich mach dich Messer”: Grammatische Produktivität in Kiez-Sprache
(“Kanak Sprak”). In: Linguistische Berichte 207, S. 245-273.


 


7 de septiembre 2022


Rabea Erradi
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA LINGÜÍSTICA II - SECCIÓN INGLÉS - CL 2023-2024


 


Asignatura: Lingüística II


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Isolda E. Carranza, Ph.D.


Adjunto: Dr. Javier N. Martínez


Asistente: Dra. Natalia Gallina; Mgtr. María Gema Galvani


Sección: Inglés


Carrera/s: PROFESORADO y LICENCIATURA


Curso: 5º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Materias regularizadas: Lingüística I y Lengua Inglesa IV


Materias aprobadas: Lengua Inglesa III


 


 


 


 







 


FUNDAMENTACIÓN


 


 


Fundamentación


 


La asignatura Lingüística II se ocupa del uso del lenguaje en su matriz cultural, un componente
esencial en la formación de traductores, profesores y licenciados porque proporciona una visión
de la comunicación en contextos reales. Esto comprende asuntos organizados por su foco en los
grupos sociales y las sociedades. Como punto de partida, se estudian fenómenos de la
interacción cara a cara con textos auténticos, géneros discursivos y diversas manifestaciones de
intertextualidad. Luego, se tratan los discursos en las sociedades contemporáneas, objeto de
estudio ineludible para comprender los textos con los que trabajará el futuro profesional. Por
último, se aborda la heterogeneidad de las comunidades de habla para comprender la existencia
de ideas, actitudes y políticas lingüísticas.


 


Objetivos Generales


 


Se procurará que el alumno:


* reflexione sobre el lenguaje en relación con la diversidad de contextos sociales en los que se
emplea.


* reflexione sobre el lenguaje en relación con la diversidad de usuarios y comunidades de habla.


* mejore su competencia como usuario de la lengua inglesa a través de la lectura intensiva, la
consulta frecuente a diccionarios y la producción de textos propios orales y escritos en
actividades áulicas y en la casa, teniendo en cuenta que se desempeñará como profesor, traductor
o licenciado en esa lengua extranjera.


* mejore su competencia como usuario de la lengua inglesa a través del reconocimiento de
fenómenos lingüísticos y discursivos, teniendo en cuenta que se desempeñará como profesor,
traductor o licenciado en esa lengua extranjera.


* desarrolle habilidades para la recepción crítica del discurso.


 


Objetivos Específicos


 


Se procurará que el alumno:


* se familiarice con las tendencias discursivas que se observan actualmente en las comunidades
de habla inglesa.







* reflexione sobre aspectos actitudinales, normativos y éticos de su futura práctica profesional.


* reconozca patrones de estructuración textual y la aplicación de estrategias discursivas en textos
auténticos orales y escritos.


* sea capaz de analizar técnicamente textos auténticos en inglés y sobre esa base, identificar
contenidos implícitos y generar una interpretación crítica.


 


Contenidos


 


Unit I: Language and Interaction: Frames, speech activities and structural sequences


a- Interactional synchrony, turn-construction unit, turn-assignment and turn-taking.


b- Discourse deixis, mutual understanding and the interpersonal dimension


c- Interpretive frames


 


Unit II: Genres in Private and Institutional Settings


a- Speech events, genres and texts.


b- Quoting practices in the media, in advertising and in political speeches.


c- Story structure, human conflict, characters, temporal ordering, and moral order.


d- Narrator’s perspective and storyteller’s performance.


 


 


Unit III: Discourse and the Social World: Cultural change


a- Representing the Self, the others and the world.


b- Discourse, discourses, and genre hybridity.


c- Classification schemes: organization of meaning and exercise of power.


d- Effects of feminine and masculine grammatical gender on mental representations.


e- Public discourse: the press and new institutions.


 


Unit IV: Language in society: Speech and sociolinguistic variation


a- Language system, language use and variation.







b- Perception of accents and the communicative burden.


c- Attitudes and prescriptions regarding language and communicative conventions.


d- Differences between women and men in sociolinguistic repertoire and style.


 


Unit V: Issues of the sociology of language


a- Language ideologies: Standard language ideology and normative monolingualism.


b- Language planning and language policies.


c- Translation policies.


d- The role of language teaching in language planning


 


Metodología de trabajo


 


Las clases tendrán una modalidad teórica y práctica que combina la discusión de los contenidos
conceptuales del programa con la aplicación a nuevos casos provistos por el docente. Los
alumnos serán organizados en grupos para la resolución de cuestionarios, tareas de análisis de
textos o para el debate en el aula. El docente señalará y aclarará los argumentos centrales de los
materiales teóricos alternando con momentos interactivos de crítica de las lecturas asignadas o
propuestas para su aplicación.


 


Los ejercicios al inicio del curso tendrán una guía de preguntas de comprensión y examen de las
formas lingüísticas. Más adelante, los ejercicios se desarrollarán más autónomamente. Se
estimulará a los alumnos a cumplir las siguientes etapas para abordar los recursos lingüísticos y
discursivos en estudio: reconocimiento, descripción, interpretación, valoración, y producción de
un breve informe.


 


Con el aula virtual en la plataforma Moodle se aprovechará la flexibilidad física y temporal de
reunión de múltiples estudiantes en el momento de su preferencia y la posibilidad de lectura de
las producciones provenientes de distintos equipos. Por lo tanto, la participación de cada
aprendiz será valorada y objeto de atención docente para que sean capitalizadas como
oportunidades de aprendizaje. Se tendrá en cuenta el cumplimiento de tareas en el aula virtual
porque se espera que la diversidad de estilos de estudio y de aprendizaje encuentre canalización
en esta diversidad de formatos de participación, tiempos de dedicación y actividades.


 


Evaluación


 


Modalidad de evaluación según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16. Esta asignatura seguirá el







régimen de regularidad, no el de promoción, para garantizar que todos los educandos tengan
iguales oportunidades de práctica y consulta al docente, aprovechando todos en la misma
categoría de participación todas las horas de clase. Se considerarán alumnos libres aquellos que
no cumplan con los requisitos especificados a continuación. Los alumnos regulares deberán
aprobar 2 (dos) pruebas parciales que serán escritas u orales. Los alumnos podrán recuperar un
parcial por aplazo o ausencia; el parcial de recuperación será escrito u oral y versará sobre los
contenidos del parcial que no fue aprobado. Con estas pruebas se buscará reafirmar el progreso
en el desarrollo del programa y la integración de las unidades e inducir a la asociación de ideas,
la elaboración propia, y la reflexión independiente.


 


Todos los alumnos, organizados en pequeños equipos, realizarán un análisis integral de un texto
que consistirá en la identificación de la variedad de recursos empleados en él y la interpretación
de los recorridos de sentido en el texto a la luz de las lecturas de los contenidos del programa. El
producto final será un informe oral y luego, con el beneficio de los comentarios de la cátedra y
los demás grupos, se redactará un sintético informe escrito.


 


El examen final para alumnos regulares y libres será de carácter teórico-práctico, en formato
escrito para los regulares, y oral y escrito para los libres. Al igual que en los parciales, será
necesaria la aprobación de cada una de las secciones para la aprobación de toda la prueba, es
decir, cada sección individual tendrá carácter obligatorio.


 


Los alumnos libres, organizados en equipos de dos miembros u otras variantes según lo decida la
cátedra, entregarán una monografía, cuya validez será de 2 (dos) años y 1 (un) turno a partir de
la fecha de su aprobación y que se presenta en calidad de producida en todos sus aspectos por
los autores. Los materiales recogidos por los alumnos deberán tratar un eje temático básico
definido por la cátedra. A partir de ellos, los alumnos seleccionarán datos para ser examinados,
clasificados, y cuantificados aplicando las perspectivas y niveles de análisis presentados en los
contenidos de esta asignatura. La aprobación de esta evaluación dará derecho al examen final.
Para la realización de esta monografía, los alumnos solicitarán una cita con un docente de la
cátedra para delimitar el tema, definir la conformación del equipo, y proporcionar la información
de contacto electrónico y telefónico. Esos datos de contacto, los nombres completos de los
autores y la fecha de entrega se consignarán en el encabezado de la primera hoja, que no será
una hoja de cubierta sino que contendrá los primeros párrafos. Las convenciones de formato de
citas, citas textuales y bibliografía serán las usuales en la escritura académica e incluirán el uso
de espacio doble, sangría, letra Times New Roman tamaño 12. Se usará la función “encabezado”
justificado a la derecha para insertar los apellidos de los autores en letra pequeña. Los textos o
datos analizados se incluirán en el apéndice. Las hojas se pondrán en un folio trasparente, el
cual, a su vez, se entregará en un sobre que especifique que está destinado a la Profesora Titular
y también reproducirá los nombres de los autores y la fecha de ese día. Tales entregas se harán
personalmente en ocasión de cualquier examen final en los siete turnos del año. No hay límite ni
número máximo de monografías entregadas en el mismo mes. El orden de recepción determinará
la secuencia en que serán evaluadas asegurándose así que todas reciban igual nivel de atención
en los comentarios o correcciones. Los alumnos tendrán derecho a 2 (dos) instancias de consulta
electrónica para evacuar dudas previo a la entrega del trabajo y a 1 (una) instancia de devolución
con la entrega de la corrección en la que se indicará si el trabajo monográfico resultó
satisfactorio o insatisfactorio. Una copia quedará reservada en el Área de Enseñanza. Cualquier
miembro del equipo será contactado para informar sobre las consultas y el resultado de la
evaluación.







 


Criterios de evaluación


 


Los criterios de evaluación incluyen los que conciernen a la competencia en la lengua extranjera
y los que abarcan las capacidades previstas en los objetivos específicos de la asignatura. Los
primeros fijan un estándar de gramaticalidad y de registro académico en la producción escrita y
oral apropiados para el último estadio de la carrera y el desempeño profesional. Los segundos
contemplan, por un lado, el grado de comprensión de los contenidos y la identificación de
relaciones entre ellos, y por otro, la competencia en lectocomprensión y la destreza en el análisis
de textos.


 


Bibliografía Obligatoria


 


La bibliografía obligatoria del curso es la que sirve de base para el diseño de las evaluaciones
parciales y finales. Asimismo, la biblioteca de la Facultad posee los libros de los que provienen
los capítulos y artículos empleados, de modo tal que es posible consultar, según necesidad,
capítulos anteriores y posteriores al requerido. Toda la bibliografía básica es proporcionada por
la cátedra en un paquete de lecturas organizadas siguiendo el orden de las unidades y de sus
contenidos establecido en este programa. Este orden secuencial de lecturas será siempre
respetado en el desarrollo del curso a fin de que el alumno que pierda alguna clase conozca las
lecturas asignadas para la siguiente y se presente habiéndolas realizado.


 


Unit I: Language and Interaction: Frames, speech activities and structural sequences


Carranza, Isolda E. 1995. Multi-level Analysis of Two-way Immersion Classroom Discourse. En
James E. Alatis et al (eds.) Linguistics and the Education of Language Teachers. Washington,
D.C.: Georgetown University Press. Excerpt: pp. 169 – 179


Carranza, Isolda E. 2004. Discourse Markers in the construction of the text, the activity, and the
social relations: Evidence from the courtroom. En Rosina Marquez-Reiter & María Elena
Placencia (eds.) Current Trends in the Pragmatics of Spanish. Amsterdam: John Benjamins. Pp.
203-227.


Various authors. Excerpts on interaction and discourse markers.


Sidnell, Jack. 2007. `Look´-prefaced turns in first and second position: launching, interceding
and redirecting action. En Discourse Studies, 9, pp. 387-408.


Jackson, Clare & Danielle Jones (2013) “‘Well they had a couple of bats to be truthful’: Well-
prefaced, self-intiated repairs in managing relevant accuracy in interaction”. Journal of
Pragmatics 47 (1), pp. 28-31 & 36-40.


Application case: Carranza, Isolda E. 2007. Globalized discourse trends in local contexts.
Lenguas Modernas, 32. Universidad de Chile. Santiago, Chile. Pp. 7-23.


 







Unit II: Genres in Private and Institutional Settings


Various authors. Extracts on Voices and Intertextuality. Extracts from Coulthard, Malcolm
(2004) On plagiarism, patchwriting and the problems of overseas students in British universities.
Plenary Lecture at AESLA Asociación Española de Lingüística Aplicada. From Carranza, I. E.
2020. Narrativas interaccionales. Córdoba: Editorial Fac. de L.


Carranza, Isolda E. 2007. Strategic Political Communication: A Leader’s Address to The Nation.
En Nueva Revista de Lenguas Extranjeras, N°10. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. Pp.
25-56.


Various authors. Excerpts on genre.


Carranza, Isolda E. 2012. Los géneros en la vida social: La perspectiva fundada en las prácticas
sociales. En Martha Shiro, Patrick Charaudeau & Luisa Granato (eds.) Los géneros discursivos
desde múltiples perspectivas: teorías y análisis. Madrid / Frankfurt: Iberoamericana Vervuert. Pp.
97-120.


Various authors. Excerpts on argumentation and narrative.


Johnstone, Barbara. 2016. ‘Oral versions of personal experience’: Labovian narrative analysis
and its uptake. Journal of Sociolinguistics, 20 (4): 542-560.


Application case: Carranza, Isolda E. 2015. Narrative and Argumentation: From plausibility to
local moves. En De Fina, Anna y Alexandra Georgakopolou (eds.) The Handbook of Narrative
Analysis, pp. 57-75. Hoboken, New Jersey: Wiley-Blackwell.


 


Unit III: Discourse and the Social World: Cultural change


Fuller, Janet M. and Jennifer Leeman. 2020. Speaking Spanish in the US: The Sociopolitics of
Language. Chapter 6: Language and identity. Multilingual Matters. Pp: 121-141.


Mendoza-Denton, Norma. 2008. Homegirls. Language and Cultural Practice among Latina
Youth Gangs. Chapter 6: Smile now cry later: memoralizing practices linking language,
materiality and embodiment. Malden, MA: Blackwell.


Hill, Jane. 1998. Language, Race and White Public Space. En American Anthropologist. Vol.
100 N°3. Pp. 680-689.


Various authors on grammatical gender and the representation of gender groups in discourse


Excerpts on the representation of gender groups, immigrant groups & indigenous groups.


Application Case: Santibáñez, Cristián y Pablo Porto. 2015. Images of anti-immigration
populism: An analysis of the visual argumentation of UKIP’s European campaign. Calidoscópio
Vol. 13, n. 2, p. 176-188.


 


Unit IV: Language in society: Speech and sociolinguistic variation


Various authors. Excerpts on sociolinguistic variation.


Meyerhoff, Miriam. 2006. Introducing Sociolinguistics. Chapter 2: Variation and language.







London / New York: Routledge.


Various authors. Excerpts on style, African American Vernacular English and Maori English.


Meyerhoff, Miriam. 2006. Introducing Sociolinguistics. Chapter 7: Real time and apparent time.
London / New York: Routledge.


Holmes, Janet. 2013. An Introduction to Sociolinguistics (4th ed.). Chapter 9: Language change.
Oxon / New York: Taylor & Francis. Pp. 206-230.


Various authors. Excerpts on language use characteristic of gender groups and social networks.


Application Case: Patrick, Peter L. 2016. The impact of sociolinguistics on refugee status
determination. En Robert Lawson & Dave Sayers (eds.), Sociolinguistic Research: Application
and Impact, 235-256. London / New York: Routledge.


 


Unit V: Issues of the sociology of language


Fuller, Janet M. and Jennifer Leeman. 2020. Speaking Spanish in the US: The Sociopolitics of
Language. Chapter 4: Language ideologies. Multilingual Matters. Pp: 63-89.


Lo Bianco, Joseph. 2010. Language policy and planning. In: N.H. Hornberger and S.L. McKay
(Eds.). Sociolinguistics and Language Education. Bristol: Multilingual Matters.


Pennycook, Alistair. 2000. English, Politics, Ideology. From Colonial Celebration to
Postcolonial Performativity. En Thomas Ricento (ed.). Ideology, Politics and Language Policies.
Focus on English. Amsterdam: John Benjamins.


Del Valle, José. 2007. La RAE y el español total. ¿Esfera pública o comunidad discursiva? En
José Del Valle (ed.) La Lengua patria común Ideas e ideologías del español. Madrid/ Frankfurt:
Iberoamericana Vervuert.


Tesseur, Wine. 2017. Incorporating translation into sociolinguistic research: Translation policy in
an international non-governmental organization. Journal of Sociolinguistics, 21 (5), 629-649.


Application Case: Excerpts from Androutsopoulos, Iannis. 2015. Networked multilingualism:
Some language practices on Facebook and their implications. International Journal of
Bilingualism, vol. 19(2): 185–205.


 


 


Bibliografía Recomendada


 


Al igual que los volúmenes empleados para la selección de bibliografía obligatoria, toda la
bibliografía recomendada se encuentra disponible en la biblioteca de la facultad.


 


Blommaert, Jan. 2005. Discourse. Cambridge: Cambridge University Press.







Blommaert, Jan. 2010. The sociolinguistics of globalization. Cambridge: Cambridge University
Press.


Bonvillain, Nancy. 1993. Language, Culture and Communication. Englewoods, NJ: Prentice
Hall.


Caldas, Carmen Rosa & Malcolm Coulthard (eds.) 1996. Readings in Critical Discourse
Analysis. London: Routledge.


Casalmiglia, Helena & Amparo Tusón. 1999. Las cosas del decir. Barcelona: Ariel.


Cameron, Deborah. 2000. Good to Talk? Living and Working in a Communication Culture.
London: Sage.


Cameron, Deborah. 2001. Working with Spoken Discourse. London: Sage.


Downes, William. 1984. Language and Society. London: Fontana Paperbacks.


Duranti, Alessandro. 2000 [1996]. Antropología Lingüística. Cambridge: Cambridge University
Press.


Eckert, Penelope & John R. Rickford. 2001. Style and Sociolinguistic Variation. Cambridge:
Cambridge University Press.


Fairclough, Norman. 2001. Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London:
Routledge.


Fasold, Ralph & Jeff Connor-Linton (eds.) 2006. An Introduction to Language and Linguistics.
London: Cambridge.


Fasold, Ralph. 1997. The Sociolinguistics of Language. London: Wiley-Blackwell.


Goodwin, Charles & Alessandro Duranti. 1992. Rethinking Context. Cambridge: Cambridge
University Press.


Gunnarsson, Britt-Louise, Per Linell & Bengt Nordberg. 1997. The construction of Professional
Discourse. London: Longman.


Hanks, William. 1996. Language and Communicative Practices. Boulder, CO: Westview.


Holmes, Janet & Miriam Meyerhoff (eds.) (2003, 2nd edition online 2008) The Handbook of
Language and Gender. Malden, MA: Blackwell.


Holmes, Janet. 2013. An Introduction to Sociolinguistics. 4th ed. Abingdon, UK / New York:
Routledge.


Jaworski, Adam & Nikolas Coupland. 1997. Sociolinguistics: A Reader and a Coursebook.
London: McMillan.


Jaworski, Adam & Nikolas Coupland. 1999. The Discourse Reader. London: Routledge.


Johnstone, Barbara. 2002. Discourse Analysis. Oxford, UK / Walden, US: Blackwell.


Kress, Gunther. 1990. Linguistic Processes in Sociocultural Practice. Oxford, UK: Oxford
University Press.







Kress, Gunther & Theo van Leeuwen. 2001. Multimodal Discourse. The modes and media of
contemporary communication. London: Hodder Arnold.


Levine, Paul & Ron Scollon. 2004. Discourse and Technology. Washington, D.C.: Georgetown
University Press.


McKay, Sandra & Nancy Hornberger (eds.). 1996. Sociolinguistics and Language Teaching.
Cambridge, UK: Cambridge University Press.


Mendoza-Denton, Norma. 2008. Homegirls. Language and Cultural Practice among Latina
Youth Gangs. Malden, MA: Blackwell.


Morrish, Liz & Helen Sauntson. 2007. New Perspectives on Language and Sexual Identity.
Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.


Orlandi, Eni.2009. Análise De Discurso. Princípios e Procedimentos. Campinas, São Paulo:
Pontes.


Renkema, Jan. 2004. Introduction to Discourse Studies. Amsterdam/Philadelphia: John
Benjamins.


Romaine, Suzanne. 1996. El lenguaje en la sociedad. Una introducción a la sociolingüística.
Barcelona: Ariel.


Schiffrin, Deborah. 1987. Discourse Markers. Cambridge: Cambridge University Press.


Silverstein, Michael & Greg Urban (eds.). 1996. Natural Histories of Discourse. Chicago /
London: The University of Chicago Press.


Tannen, Deborah, Heidi E. Hamilton & Deborah Schiffrin. 2015. The Handbook of Discourse
Analysis. 2nd ed. Malden / Oxford: Wiley Blackwell.


Van Dijk, Teun A. (ed.) 1997. Discourse Studies: A multidisciplinary Introduction. Volume 1
and Volume 2. London: Sage.


Van Dijk, Teun A. (ed.) 1997. Discourse as Social Interaction. London: Sage.


Verschueren, Jef. 1999. Understanding Pragmatics. London: Arnold.


Wardhaug, Ronald & Janet M. Fuller. 2015. An Introduction to Sociolinguistics. 7th ed. Malden
/ Oxford: Wiley Blackwell.


Wodak, Ruth & Michael Meyer. 2001. Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage.
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA LINGUISTICA II - SECCIÓN ITALIANO - CL2023-2024


 


Asignatura: Lingüística II


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Silvana Marchiaro


Adjunto: ----------------------


Asistente: Andrea Culjak


Sección: Italiano


Carrera/s: TRADUCTORADO, PROFESORADO y LICENCIATURA


Curso: 5º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Lengua Italiana IV


                            Lingüística I


 


FUNDAMENTACIÓN


 


La asignatura Lingüística II es común a las tres carreras que se cursan en la Facultad de







Lenguas: Profesorado, Traductorado, Licenciatura, en este caso en particular, de la Sección
Italiano. Corresponde al 5º año de estudios y completa la reflexión lingüística comenzada con el
curso anterior de Lingüística I.


La asignatura Lingüística II constituye una lingüística aplicada que apunta a indagar, por un
lado, los principales aportes de las Teorías de la Enunciación y el Análisis del discurso y, por
otro, aborda los argumentos centrales de la Sociolingüística que posibilitan la comprensión de la
heterogeneidad y variación de la lengua. El objetivo es dar a los y las estudiantes un marco
conceptual que permita sustentar sus prácticas como futuras/os profesoras/es, traductoras/es y
licenciadas/os.


Se dará especial importancia al estudio del repertorio sociolingüístico del italiano contemporáneo
y a los aspectos ligados al plurilingüismo y al contacto de lenguas. Por otra parte, nos
proponemos que los y las estudiantes adquieran conocimientos básicos y recursos para la
investigación; en este sentido, se otorgarán herramientas teóricas y metodológicas para la
iniciación a la investigación sociolingüística.


 


OBJETIVOS


 


Objetivos generales de la asignatura


 


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


 Profundizar los conocimientos teóricos adquiridos en Lingüística I.


 Aplicar los marcos teóricos estudiados a los problemas específicos de la enseñanza de lenguas
y la traducción.


 Aplicar una metodología de análisis de textos orales y escritos, a partir de los conocimientos
teóricos.


 Plantearse problemas de investigación en el campo de la sociolingüística.


 Emplear herramientas metodológicas para la investigación en sociolingüística.


 Comprender la realidad sociolingüística del italiano contemporáneo.


 Emplear una terminología científica adecuada.


 Mejorar el nivel de expresión oral y escrita de la lengua italiana.


 


Objetivos específicos de la materia


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


 


 Definir los conceptos de texto, discurso, interdiscurso.







 Analizar las condiciones de producción de los textos.


 Definir con precisión las nociones de discurso y contexto discursivo.


 Describir los fenómenos de polifonía, intertextualidad y discurso referido.


 Reconocer los mecanismos de asunción de responsabilidad enunciativa.


 Conceptualizar las nociones específicas de la sociolingüística y la sociología del lenguaje.


 Comprender la relación entre lengua, cultura y sociedad.


 Caracterizar la realidad sociolingüística del italiano contemporáneo.


 Caracterizar las variedades de lengua italiana.


 Problematizar la noción de “lengua” frente al concepto de “repertorio sociolingüístico”.


 Analizar fenómenos de contactos de lenguas, conmutación de lenguas y polylanguaging.


 Concretar breves investigaciones en el ámbito del análisis del discurso, con herramientas
teóricas y metodológicas pertinentes.


 Concretar breves investigaciones en el ámbito de la sociolingüística, con herramientas teóricas
y metodológicas pertinentes.


 


 


PROGRAMA ANALÍTICO


 


 


Unità 1: Enunciazione, polifonia e dialogismo


I.1. La nozione di discorso: prospettiva testuale e prospettiva pragmatica.


I.2. L’enunciazione. La soggettività linguistica. Embrayage e debrayage. L’espressione della
modalizzazione. Ethos ed enunciazione.


I.3. Teoria polifonica dell’enunciazione. Dire e non dire. Negazione, ironia, concessione,
presupposizione.


I.4. Dialogismo. Interdiscorso. Doxa, luoghi comuni e stereotipi.


I.5. Discorso riportato. Modalizzazione e operazioni metadiscorsive.


 


Bibliografia:


Antelmi, D. (2012) Comunicazione e analisi del discorso. Novara: UTET Università. (Cap. 1, 3 y
5; 6.4, 6.6, 7.3).







Benveniste E. (2009) Essere di parola. Semantica, soggettività, cultura. Bruno Mondadori.


Calsamiglia, H – Tusón A. (2008) (3º ed.) Las cosas del decir. Barcelona: Ariel.


Ferrari Angela; (2014) Linguistica del testo. Principi, fenomeni, strutture. Roma: Carocci
Editore. (Cap. 11)


Kerbrat-Orecchioni, Catherine (1986) La enunciación. Buenos Aires: Hachette.


 


 


Unità 2: Sociolinguistica e sociologia delle lingue


 


II.1. La sociolinguistica. Gli strumenti teorici: competenza comunicativa, comunità linguistica,
repertorio linguistico, varietà, continuum, commutazione di codice, prestigio.


II.2. La società nella lingua: fattori sociali, stratificazione, fattori demografici e situazionali.
Concetti a matrice sociale: situazione comunicativa, dominio, prestigio, atteggiamenti; rete
sociale, comunità di pratica, identità. La lingua nella società


II.3. Status e funzione delle lingue. Repertori linguistici e plurilinguismo. Confini tra le lingue.
Fenomenologia del contatto linguistico. Commutazione di codice.


 


Bibliografia:


Berruto, G – Cerruti, M. (2015) Manuale di sociolinguistica. Torino: UTET Università. (Cap. 1,
2, 3)


Berruto, G. (2011). Prima lezione di sociolinguistica. Bari: Editori Laterza.


Berruto, G. (Ed. 2006). La sociolinguistica dell'italiano contemporaneo, Roma: Carocci editore.


Berruto, Gaetano. (1997) Fondamenti di sociolinguistica, Bari: Laterza.


D’Agostino Mari (2007) Sociolinguistica dell’Italia contemporanea. Bologna: il Mulino.


Fiorentino; G. (2018). Variabilità linguistica. Temi e metodi della ricerca. Roma: Carocci
editore. (cap. 1 e 2)


Martin Rojo, L. y Pujolar J. (Coord.) (2020) Claves para entender el multilinguismo
contemporáneo. Prensas Universitarias de Zaragoza.


 


 


Unità 3: Aspetti sociolinguistici dell’Italia contemporanea


 







III.1. Repertori sociolinguistici nell’Italia contemporanea: la realtà linguistica degli ultimi
decenni. Comunità plurilingue nell’Italia contemporanea.


III.2. Dimensioni della variazione e spazio linguistico. Ruolo sociolinguistico delle varietà
dell’italiano e del dialetto. La nozione di italiano standard e neostandard, l’italiano popolare,
l’italiano regionale, dialetti e processi di standarizzazione.


III.3. Lingua e identità sociale. Varietà di lingua e atteggiamenti. Conversare in più lingue.


III.4. Italiano e dialetti: nuovi utenti, nuovi usi.


III.5. I problemi linguistici come problemi sociali: l’educazione linguistica democratica;
immigrazione, minoranze linguistiche e diritti linguistici.


 


Bibliografia:


Alfonzetti, G. (2013) “Il polylanguaging: una modalità di sopravvivenza del dialetto nei giovani,
in Bollettino del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani (24). Palermo, 213-248.


Berruto, G – Cerruti, M. (2015) Manuale di sociolinguistica. Torino: UTET Università.


Berruto, Gaetano (Ed. 2006) La sociolinguistica dell'italiano contemporaneo, Roma: Carocci
editore.


Berruto, Gaetano. (1997) Fondamenti di sociolinguistica, Bari: Laterza.


Cerruti, (2004). "Aspetti pragmatico-funzionali della commutazione di codice italiano-dialetto:
un’indagine a Torino". http://hdl.handle.net/2318/52490


D’Achille, Paolo (2003) L’italiano contemporaneo, Bologna: Il Mulino.(Cap. 8, 9, 10)


D’Agostino Mari (2007) Sociolinguistica dell’Italia contemporanea. Bologna: il Mulino. Cap 3,
4.3, 5, 6.


De Mauro T. (2018). L’educazione linguistica democratica. Roma-Bari: Editori Laterza.


De Mauro, T. (2014) Storia linguistica dell'Italia repubblicana dal 1946 ai nostri giorni, Bari:
Editori Laterza. (Cap. IV)


De Pascale S. e Marzo S. (2016) “Gli italiani regionali. Atteggiamenti linguistici verso le varietà
geografiche dell’italiano” in Rivista Incontri . Anno 31. P. 61-75.
http://doi.org/10.18352/incontri.10151


Fiorentino; G. (2018). Variabilità linguistica. Temi e metodi della ricerca. Roma: Carocci
editore. (capitoli 5 – 6 ).


Iannaccaro, G. Matera V. (a cura di) (2009) La lingua come cultura. UTET Universitaria. (Cap.
1).


Voghera M. (2019) “Da un’Italia postunitaria diglottica a un’Italia repubblicana
plurilingue” in Specchi Quaderni del Giulio Cesare. N.2 (pdf)


 







 


 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


Se trabajará con una metodología de aula-taller, propiciando la construcción colaborativa del
conocimiento. Los temas teóricos serán abordados por el profesor a modo de introducción,
previendo la participación activa del estudiante en las discusiones áulicas. Para ello es
indispensable la lectura previa del material bibliográfico, realizada de manera reflexiva y crítica.


Cada unidad presenta aspectos teóricos y aspectos prácticos. Se elaborarán guías de actividades
que permitan al alumno relacionar la teoría con la práctica, a través de ejercitaciones, análisis
textuales y bibliográficos. Se realizarán actividades orales en grupo con el fin de favorecer la
interacción en clase y la capacidad de exposición oral de las temáticas abordadas y se
desarrollarán actividades escritas basadas en los diferentes contenidos con la finalidad de aplicar
la teoría a la práctica.


Los trabajos prácticos y/o parciales constituirán breves trabajos de investigación que se
realizarán en forma individual y/o grupal y deberán ser entregados por escrito en las fechas
establecidas. Esto contribuirá no sólo a profundizar los contenidos de la asignatura sino también
a iniciar al alumno en la tarea investigativa.


La metodología de trabajo se ajustará a las disposiciones vigentes mientras continúe la
emergencia sanitaria (70% modalidad presencial; 30% modalidad a distancia). Los materiales y
actividades estarán disponibles en la plataforma virtual https://lenguas.aulavirtual.unc.edu.ar/. A
través del aula virtual las y los estudiantes tendrán acceso al material y a las diversas actividades
propuestas mediante herramientas y recursos que faciliten el proceso de aprendizaje. 


Se asignarán lecturas y actividades previas a cada encuentro, para reforzar la aplicación práctica,
la interacción y la participación de los durante los encuentros.


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


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 trabajadores y con personas a cargo. Res. 474/14, HCD. Licencias estudiantiles: Res.
33/08 HCD y Ordenanza 06/07 HCS.


 


a) Requisitos de aprobación de la materia para:


1) Alumnos promocionales. Acorde a la reglamentación vigente (Res. HCD 104/2019).


El alumno deberá aprobar:


 2 (dos) parciales. Podrá recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio







general.


 3 (tres) trabajos prácticos orales y/o escritos. Se podrá recuperar un trabajo práctico por
aplazo, ausencia o para elevar el promedio general.


 Deberá cumplimentar además con el 80% de asistencia establecido por el reglamento en
vigencia.


 La promoción sin examen implica además el cumplimiento de las tareas áulicas y extra-áulicas
solicitadas.


 El promedio de 7 (siete) requerido se obtendrá según lo establecido por el Reglamento en
vigencia.


2) Alumnos Regulares El alumno deberá aprobar:


 3 (tres) parciales. Habrá un recuperatorio final (el alumno podrá recuperar por ausencia o
aplazo).


3) Alumnos Libres:


 Un trabajo escrito; el tema será acordado con el titular de cátedra. La aprobación de dicho
trabajo constituye un requisito indispensable para rendir el examen final. El trabajo consistirá en
una breve investigación relacionada con alguna de las temáticas de las unidades programáticas.
El trabajo escrito se receptará con una anticipación mínima de 30 días respecto del siguiente
turno de examen. (Lo solicitado se ajusta a las Reglamentaciones vigentes, Res. HCD 221/2016)


 


Modalidad del Examen Final:


Para los Alumnos Regulares: Examen oral de los contenidos teórico-prácticos desarrollados
durante el año lectivo. El estudiante expondrá sobre los trabajos escritos realizados durante el
año. Posteriormente, será interrogado por el tribunal sobre diferentes contenidos de la asignatura.


Para los Alumnos Libres: Examen escrito y oral de los contenidos teórico-prácticos del
programa. Ambas instancias son eliminatorias. El alumno libre deberá cubrir la totalidad del
programa. Antes del examen, el alumno deberá presentar un trabajo escrito. La aprobación de
dicho trabajo constituye un requisito indispensable para rendir el examen final. (Lo solicitado se
ajusta a las Reglamentaciones vigentes, Res. HCD 221/2016)


 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


 


Tanto en los exámenes parciales como en los finales, se evaluará:


 el dominio de los contenidos teórico-prácticos;


 la articulación entre teoría y práctica;


 la precisión terminológica que requiere la asignatura;







 la expresión oral y escrita;


 el uso adecuado de la lengua extranjera.


 


 


 


BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA


 


Andorno, Cecilia (2003) La linguistica testuale, Roma: Carocci. (Cap. 5)


Antelmi, D. (2012) Comunicazione e analisi del discorso. Novara: UTET Università.


Bazzanella, C. (2008). Linguistica e pragmatica del linguaggio. Un'introduzione. Roma-Bari:
Laterza.


Bazzanella, C. (1994) Le facce del parlare, Firenze: La Nuova Italia Editrice.


Berruto, G – Cerruti, M. (2015) Manuale di sociolinguistica. Torino: UTET Università.


Berruto, G. (2011). Prima lezione di sociolinguistica. Bari: Editori Laterza.


Berruto, G. (1997) Fondamenti di sociolinguistica, Bari: Laterza.


Berruto, G. (Ed. 2006) La sociolinguistica dell'italiano contemporaneo, Roma: Carocci editore.


Calsamiglia, H – Tusón A. (2008) (3º ed.) Las cosas del decir. Barcelona: Ariel.


Cerruti, M. Cini M. (2007) Introduzione elementare alla scrittura accademica, Con prefazione di
Tullio Tellmon. Manuali Laterza. Roma: Editori Laterza.


Cerruti, (2004). "Aspetti pragmatico-funzionali della commutazione di codice italiano-dialetto:
un’indagine a Torino". http://hdl.handle.net/2318/52490


D’Achille, Paolo (2003) L’italiano contemporaneo, Bologna: Il Mulino.(Cap. 8, 9, 10)


D’Agostino Mari (2007) Sociolinguistica dell’Italia contemporanea. Bologna: il Mulino.


De Mauro, T. (2014) Storia linguistica dell'Italia repubblicana, Bari: Editori Laterza.


De Mauro T. (2018). L’educazione linguistica democratica. Roma-Bari: Editori Laterza.


De Mauro, T. (1986) Storia linguistica dell'Italia unita. Bari: Editori Laterza.


Ferrari Angela; (2014) Linguistica del testo. Principi, fenomeni, strutture. Roma: Carocci
Editore. (Cap. 11)


Fiorentino; G. (2018). Variabilità linguistica. Temi e metodi della ricerca. Roma: Carocci
editore.


Giglioli, P:P. (a cura di) (1973) Linguaggio .e società. Bologna: Il Mulino.







Gualdo, R.; Raffaelli L.; Telve S. (2014) Scrivere all’università. Pianificare e realizzare testi
efficaci. Roma: Carocci Editore.


 


 


BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA


 


 


Alfonzetti, G. (2013) “Il polylanguaging: una modalità di sopravvivenza del dialetto nei giovani,
in Bollettino del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani (24). Palermo, 213-248.


Alfonzetti G. (2017) “Cortesia e/o scortesia del dialetto?” in Marcato G. (a cura di) Dialetto:
uno-nessuno-centomila. CLEUP. Disponible en http://hdl.handle.net/20.500.11769/78282


Antonelli, G. (2014) L'e-taliano: una nuova realtà tra le varietà linguistiche italiane?  nel
vol. Dal manoscritto al web: canali e modalità di trasmissione dell'italiano, a cura di E. Garavelli
ed Elina Suomela-Harma, Franco Cesati editore,  pp. 537-556


Benveniste E. (1991), Problemas de Lingüística general I y II, México: Siglo XXI Editores.


Bazzanella C. (2002) (a cura di) Sul dialogo. Contesti e forme di interazione verbale. Milano:
Ed. Guerini.


Benveniste E. (1991), Problemas de Lingüística general I y II, México : Siglo XXI Editores.


Berruto G.; Berretta M. (1977). Lezioni di sociolinguistica e linguistica applicata. Napoli :
Liguori Editore.


Bonomi I.; Masini, A.; Morgara, S. (2005) La lingua italiana e i mass media. Roma: Carocci
editore.


Bronckart, Jean Paul (2007) Desarrollo del lenguaje y didáctica de las lenguas. Buenos Aires:
Miño y Dávila.


Brown G. – Yule G. (1986) Analisi del discorso. Bologna: il Mulino.


Calaresu E.; (2004) Testuali parole. La dimensione pragmatica e testuale del discorso riportato.
Milano: Francoangeli.


Calvi, M.V. (2016) “Spagnolo e italiano nelle seconde generazioni di migranti ispanofoni in
Italia” in Quaderns d’Italià 21, 45-62.


Calvi, M.V. (2014) “Lingua, memoria e identità nei racconti dei migranti ispanoamericani”.
Rivista Altre modernità, Rivista di studi letterari e culturali, Università degli Studi di Milano.
124-139


Calvi, M.V. (2017) “Cibo e identità nel paesaggio linguistico Milanese”, in Bajini I.; Calvi,
M.V.; Garzone, G. e Sergio, G. (eds.), Parole per mangiare. Discorsi e culture del cibo, LED,
Milano, 215-237.







Calvi, M. V. (2018) “Español e italiano en el paisaje lingüístico de Milán ¿Traducción,
mediación o translanguaging?” in Rivista Lingue e linguaggi 25, 145-172.


Cerruti, M. (2013) “Varietà dell’italiano”, in Iannaccaro, G. (a cura di) La linguistica italiana
all’alba del terzo millennio (1997-2010). Roma: Bulzoni. pp 91-127.


Cisneros Estupiñán, M. Areiza Londoño, R. y Tabares Idárraga, L. E. (2019). Sociolingüística:
enfoques pragmático y variacionista (3a. ed.). Eco Ediciones.


Cortelazzo, M. (2000) Italiano d’oggi. Padova: Esedra Editrice.


Coveri, Benucci, Diadori. (1998) Le varietà dell'italiano, Roma: Bonacci Editore.


De Mauro, Tullio. (1987) L'Italia delle Italie, Roma: Editori Riuniti.


De Mauro, Tullio (a cura di). (1994) Come parlano gli italiani, Firenze: La Nuova Italia Editrice.


De Meo, A.; D’Agostino, M. Et al. (a cura di) (2014). Varietà nei contesti di apprendimento
linguistico, Studi AitLA Associazione Italiana di Linguistica Applicata. Milano.


De Pascale S. e Marzo S. (2016) “Gli italiani regionali. Atteggiamenti linguistici verso le varietà
geografiche dell’italiano” in Rivista Incontri.Anno 31. P. 61-75.
http://doi.org/10.18352/incontri.10151


Ducrot, O. (1984) El decir y lo dicho. Buenos Aires: Paidós.


Duranti, A. (1994) Etnografia del parlare quotidiano. Roma: La Nuova Italia Scientifica.


Fishman, Joshua. (1979) La sociología del lenguaje, Madrid: Ed. Cátedra.


Fiorentino G. (2006). Dialetti in Rete. In  Rivista Italiana di
Dialettologia. https://www.academia.edu/1056810/Dialetti_in_rete


García Negroni, M.M-Tordesillas Colado M., (2001) La enunciación en la lengua, Madrid:
Gredos. (Cap. 3, 5, 6)


Giglioli, P:P. (a cura di) (1973) Linguaggio e società. Bologna: Il Mulino.


Iannaccaro, G. Matera V. (a cura di) (2009) La lingua come cultura. UTET Universitaria.


Kerbrat-Orecchioni, Catherine (1986) La enunciación. Buenos Aires: Hachette.


Lavinio, Cristina. 2018. “Educazione linguistica e italiani regionali”. In Gensini, S. &
Piemontese, M.E.; Solimine, G. (a cura di), Tullio De Mauro, un intellettuale italiano. 115-126.
Roma: Sapienza Università Editrice.


Levinson, S. (1985) La pragmatica, Bologna: il Mulino.


Lombardo Vallauri, E. (2019). La lingua disonesta. Contenuti impliciti e strategie di persuasione.
Bologna: il Mulino.


Mantovani, G. (2008) Analisi del discorso e contesto sociale. Bologna: il Mulino.


Marcato, Carla (2002) Dialetto, dialetti e italiano, Bologna: il Mulino.


Martin Rojo, L. y Pujolar J. (Coord.) (2020) Claves para entender el multilinguismo







contemporáneo. Prensas Universitarias de Zaragoza.


Moreno Fernández (1998) Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. Barcelona:
Editorial Ariel S.A.


Nussbaum L. (2012). De las lenguas en contacto al habla plurilingüe. En Unamuno V. &
Maldonado A. (Eds.). Prácticas y repertorios plurilingües en Argentina. Bellaterra: GREIP.


Orletti, F. (2000) La conversazione diseguale. Roma: Carocci.


Paternostro G - Pinello V. (2013) “Costruire e rappresentare l’identità: La linguistica come
mediatrice fra politiche identitarie e identità del parlante”, en Ianua. Revista Philologica
Romanica Vol. 13: 33–55. Disponibile in: http://www.romaniaminor.net/ianua


Rampton B. (2005) Sconfinamento/Crossing in Cultura e discorso. Un lessico per le scienze
umane (a cura di Alessandro Duranti) en Revista online della associazione italiana di studi
semiotici Revista online della associazione italiana di studi semiotici. 


Disponibile http://www.ec-aiss.it/biblioteca/1_duranti_culture_e_discorso.php


Reyes, G. (1996) Los procedimientos de cita: citas encubiertas y ecos. Madrid: Arco/Libros.


Riestra, D. et al. (2014). Los géneros textuales en secuencias didácticas de lengua y literatura.
Buenos Aires: Noveduc.


Romaine, S. (1996). El lenguaje en la sociedad. Una introducción a la sociolingüística.
Barcelona: Editorial Ariel SA.


Searle, J. (1986) Actos de habla. Ensayo de filosofía del lenguaje. Madrid : Cátedra.


Sobrero, A. (a cura di), (1993) Introduzione all'italiano contemporaneo. Le variazioni e gli usi,
Bari: Laterza.


Tani, I. (2018) Paesaggio linguistico e atmosfere. Alcune riflessioni metodologiche. Lingue e
linguaggi 25, 107-123.


Voghera M. (2019) Da un’Italia postunitaria diglottica a un’Italia repubblicana
plurilingue in Specchi Quaderni del Giulio Cesare. N.2 (pdf)
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Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA LITERATURA DE HABLA ITALIANA II - SECCIÓN ITALIANO - CL
2023-2024


 


Asignatura: LITERATURA DE HABLA ITALIANA II


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Massimo Palmieri


Adjunto:


Asistente:


Sección: Italiano


Carrera/s: PROFESORADO y LICENCIATURA


Curso: 5º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Lengua italiana IV


                            Literatura de habla italiana I


 


 


 







 


 


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
le 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.


Sobre las bases de estos conceptos, la asignatura propone un enfoque sobre 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 corno 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 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 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 obra
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 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. 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 res. 269/14, HCD:
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 (Res. HCS 245/96).
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 de acuerdo a la Res. 474/14, HCD y las licencias estudiantiles de acuerdo
la Res. 33/08 HCD  y Ordenanza 06/07 HCS.


Alumnos regulares: dos parciales aprobados con 4 o más y examen final oral de acuerdo a las
modalidades establecidas por la Res. HCD 070/2011.


Alumnos libres: examen final escrito y oral de acuerdo a las modalidades establecidas por la Res.
HCD 070/2011, más monografía aprobada a presentar antes del examen final de acuerdo a las
modalidades y en los plazos indicados por la Res. HCD 212 /14.


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 (Res. HCD 070/2011).


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 insistencia, 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


 


- ARMELLINI Guido, COLOMBO Adriano (2018) Con altri occhi, Bologna, Zanichelli.


- CASSINI Maria Teresa, CASTELLARI Alessandro (2007), La pratica letteraria, Milano,
Apogeo.


- CESERANI Remo (1990), Raccontare la letteratura, Torino, Bollati Boringhieri.







- CESERANI Remo, DE FEDERICIS Lidia (1995), Il materiale e l’immaginario, Torino,
Loescher.


- FERRONI Giulio (1991), Storia della letteratura italiana, Torino, Einaudi.


- SAPEGNO, Natalino (1973), Disegno storico della letteratura italiana. Firenze, La Nuova
Italia.


 


Massimo Palmieri
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2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA LITERATURA I SECCION PORTUGUES CL 2023-2024


 


Asignatura: LITERATURA I


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Dr. Miguel Koleff


Adjunto:


Asistente:


Sección: Portugués


Carrera/s: PROFESORADO


Curso: 2º año


Régimen de cursado: CUATRIMESTRAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Lengua Portuguesa I


 


 


 


 


FUNDAMENTACIÓN







 


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


 


La asignatura Literatura I del Profesorado de Portugués es una materia propedéutica en varios
sentidos. Concentra líneas teóricas de preceptiva literaria, indaga formas de manifestación
escritural y anticipa un panorama extenso de producciones de la lusofonía (Portugal, Brasil y
PALOPs). Por otra parte, ayuda a conceptualizar e investigar en el área literaria introduciendo
elementos mínimos de indagación epistemológica.


 


 


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.







 


Específicos1


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.


 


CONTENIDOS CONCEPTUALES2


 


 


Enquanto a água se pode guardar em garrafas, as histórias não podem ser engarrafadas sem que
se estraguem rapidamente (Afonso Cruz, O pintor debaixo do lava-loiças)


 


Unidad 1: Propedéutica. Introducción al estudio de la literatura en lengua portuguesa. Elementos
de preceptiva literaria. El abordaje del texto literario. Variaciones sobre géneros literarios.


 


Bibliografía Específica:


Bonito Pereira, H. (2000). Literatura: toda a literatura portuguesa e brasileira. São Paulo: TTD.
Capítulo 1 (15-26)


 


Unidad 2: Operadores de lectura del texto poético. Nociones elementales sobre poesía. Lectura y
análisis de algunos poemas de autores contemporáneos. Algunas palabras sobre la traducción
literaria.


 


 


Bibliografía Específica


 


 


Bonito Pereira, H. (2000). Literatura: toda a literatura portuguesa e brasileira. São Paulo: TTD.
Capítulo 2 y 3 (27-52).







 


 


Unidad 3: Operadores de lectura del texto dramático. La composición dramática y sus recursos.
Vocabulario técnico específico. Algunas palabras sobre la traducción literaria.


 


Bibliografía Específica


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.


 


Unidad 4: Operadores de lectura del texto narrativo. Nociones propedéuticas: historia/trama,
personajes, narrador y foco narrativo. El cuento y la novela. Algunas palabras sobre la
traducción literaria.


 


 


Bibliografía Específica


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.


 


Unidad 5: Otras manifestaciones literarias de la lusofonía. 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 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.


 


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 y Oral;


 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)


 


 


BIBLIOGRAFÍA GENERAL 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.


 


Bonito Couto Pereira, H. (2000). Literatura: toda a literatura portuguesa e brasileira. São Paulo:
FTD.


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.


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. Coimbra: 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.


 


 


 


 


 


 


 


 


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.-
2 Contenidos mínimos de la materia según plan de estudios vigente: Aproximación al discurso
literario a través del estudio de la literatura lusófona contemporánea. Introducción a los géneros
literarios mediante el abordaje del texto literario en lengua portuguesa procurando la articulación
con la asignatura Lengua Portuguesa II.
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Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA LITERATURA II - SECCION PORTUGUES - CL2023-2024


 


Asignatura: LITERATURA II


Cátedra: Única


Profesor: Titular: DR. MIGUEL KOLEFF


Adjunto:


Asistente:


Sección: Portugués


Carrera/s: PROFESORADO


Curso: 2º año


Régimen de cursado: CUATRIMESTRAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Lengua Portuguesa I


                            Literatura I


 


 


 


 







FUNDAMENTACIÓN


 


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


 


El programa de Literatura II se concentra en las nociones de periodización, historiografía y
formación del canon que ayudan y complementan los contenidos referidos a géneros literarios de
Literatura I. Partiendo de cuadros sinópticos que organizan información relevante sobre las
historiografías literarias (de Portugal, Brasil y los PALOPs) el programa avanza en la definición
de «canon» y toma como punto de partida el único Premio Nobel de Literatura en Lengua
Portuguesa, José Saramago, para pensar después en su continuidad y desarrollo de cara al siglo
XXI.


 


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.


 







Específicos1


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.


 


CONTENIDOS CONCEPTUALES


 


Unidad Propedéutica: Las literaturas lusófonas en la encrucijada de la historiografía y la
periodización. El caso portugués y brasileño. La situación de los PALOPs.


 


Unidad 1: Acerca de la crítica y el comentario. Del análisis literario a la interpretación.
Construcción de la crítica literaria.


 


Unidad 2: Historiografía, periodización literaria y formación del canon2. Formación de las
literaturas nacionales y periodización. Hacia una didáctica de las historiografías literarias.
Constitución del canon: entradas y salidas.


 


Unidad 3: Aperturas críticas del corpus ficcional. Otras manifestaciones literarias de la
lusofonía. Mapeo de autores. Selección de textos y trabajos prácticos autogestionados.


 


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.


 


 


 


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 y Oral;


 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)


 


BIBLIOGRAFÍA GENERAL 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. (2015). Idea de la prosa. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.


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. Em T. Bonici, & L. Zolin, Teoria
Literária. Abordagens históricas e tendências contemporâneas (pp. 33-58). Maringá-Paraná:
Eduem.


Koleff, M. (2005). José Saramago y el lugar de la lectura (Introducción a su novelística). Em M.
Koleff, II Apuntes Saramaguianos (pp. 17-26). Córdoba: EDUCC.


Koleff, M. (2008). Diccionario de Personajes Saramaguianos. Córdoba: EDUCC - Fundación
Santillana.







Koleff, M. (2017). El perro de las lágrimas y otros ensayos de literaturas lusófonas. Córdoba:
Ferreyra Editor.


Koleff, M. (25 de abril de 2019). La literatura después de José Saramago. Hoy día Córdoba.


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. (2015). Diálogos com José Saramago. Lisboa: Porto Editora.


Saramago, J. (2006). Descubrámosnos los unos a los otros. Em J. Saramago, El nombre y la cosa
(pp. 55-65). México: FCE.


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.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


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.-
2 Contenidos mínimos disciplinares del Plan de Estudio vigente.
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA LITERATURA IV - SECCION PORTUGUES - CL2023-2024


 


Asignatura: LITERATURA IV


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Dr. Miguel Koleff


Adjunto:


Asistente:


Sección: Portugués


Carrera/s: PROFESORADO


Curso: 3º año


Régimen de cursado: CUATRIMESTRAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades:


Materias regularizadas: Literatura III y Lengua Portuguesa II


 


 


 


 







FUNDAMENTACIÓN


 


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.


 


 


 


Específicos1


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.


 


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.


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.


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


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.-
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: Programa Literatura Norteamericana - Sección Inglés- CL 2023-2024


 


Asignatura: LITERATURA NORTEAMERICANA


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Dra. Mirian Carballo


Adjunto:------


Asistente:------


Sección: Inglés


Carrera: LICENCIATURA


Curso: 5º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades:


Regulares: Lengua Inglesa IV y Metodología de la investigación literaria


Aprobadas: Lengua inglesa III


                           


 


 







 


 


FUNDAMENTACIÓN


La asignatura Literatura Norteamericana corresponde al quinto año de la carrera de Licenciatura
en Inglés. La literatura estadounidense ocupa un importante lugar en el conjunto de literaturas
nacionales y tiene una proyección global muy relevante por sus desarrollos estéticos y por sus
posibilidades de alta circulación. Las problemáticas que explora la literatura estadounidense se
relacionan con sus condiciones culturales particulares, pero también con problemas globales de
envergadura, por lo que su estudio, además de dotar a los estudiantes con un conocimiento
significativo de dicha cultura nacional los introduce a la reflexión y al análisis de realidades de
impacto internacional y global. Se propone el estudio de los textos del programa desde un
enfoque histórico-cultural que permita enmarcar el desarrollo literario de acuerdo con un orden
cronológico y en el marco de movimientos y tendencias socio-culturales históricas. Los
objetivos, contenidos, actividades, y criterios de evaluación están diseñados en función de lograr
que el alumno adquiera conocimiento relevante, afiance su capacidad crítica y analítica de textos
literarios de distintos autores norteamericanos y que pueda desarrollar estrategias textuales y
analíticas para la escritura de ensayos críticos correctos en forma y ricos en contenido. El curso
se dicta en su totalidad en inglés, y el corpus analizado está conformado por textos originales en
inglés.


 


Resultados esperados


 


Resultados esperados de aprendizaje de contenidos:


 


-Los estudiantes profundizarán su conocimiento de la literatura norteamericana en perspectiva
histórica y en diálogo con los movimientos y tendencias socio- culturales y estéticas en las que
se desarrolló y continúa haciéndolo dicha literatura.


 


Resultados esperados de aprendizaje de competencias:


 


-Al finalizar el curso los alumnos habrán profundizado sus estrategias analíticas de lectura y
producción de textos críticos sobre la literatura y producciones culturales estadounidenses.


 


-Desarrollarán competencias internacionales pertinentes al análisis crítico de una cultura
extranjera y competencias interculturales de empatía y comprensión hacia la otredad y la
diversidad cultural.


 


OBJETIVOS GENERALES







Este programa intenta desarrollar las siguientes habilidades cognitivas e instrumentales en el
alumno:


-Mejorar y profundizar el conocimiento de la lengua extranjera mediante la exploración de
textos literarios.


-Desarrollar capacidad crítica y analítica.


-Capacitar en el análisis de textos literarios desde el punto de vista estilístico y cultural.


-Incentivar la transferencia de conocimientos y habilidad analítica desarrollados en otras
materias para realizar análisis críticos de textos más completos.


 


OBJETIVOS ESPECIFICOS


Al finalizar el curso el alumno:


-Demostrará conocimiento de los distintos autores norteamericanos y de las obras presentadas en
este curso y de los movimientos o los marcos históricos culturales en ellos que se desarrollan.


-Realizará análisis críticos de textos literarios desde el punto de vista estilístico y cultural.


-Demostrará poder sintetizar y asociar conocimientos adquiridos en esta materia y otras materias
afines para realizar interpretaciones más completas.


 


CONTENIDOS TEMÁTICOS


 


UNIT I


THE NATIONAL CHARACTER


Cultural Panorama: The American character: the puritan and the empirical and pragmatic legacy;
towards a definition of the American man; St John De Crèvecoeur: “What Then is The
American, This New Man?”; Ishmael Reed: “What’s American about America?”; The Puritan
past: The Crucible (Arthur Miller).


 


UNIT II


THE ROMANTIC MOVEMENT (I)


Romanticism: Characteristics. The uses of imagination, individualism, feelings, the past, nature,
symbols. The use of symbols: Edgar Allan Poe: “The Fall of the House of Usher”; Nathaniel
Hawthorne: The Scarlet Letter. Herman Melville: “Billy Bud, Sailor”. Poetry: Edgar Allan Poe1


 


UNIT III







THE ROMANTIC MOVEMENT (II)


Transcendentalists: Ralph Waldo Emerson: “Self- Reliance”. Henry D. Thoreau: “Resistance to
Civil Government”.


The democratic poet: Walt Whitman2; the exploration of the self: Emily Dickinson’s poetry3.


 


UNIT IV


THE RISE OF REALISM


From realism to naturalism. Mark Twain: The Adventures of Huckleberry Finn. Psychological
realism; Henry James: The Portrait of a Lady. Self-discovery: The Awakening (Kate Chopin).
Naturalism: Sister Carrie (Theodore Dreiser).


 


UNIT V MODERNISM (I)


Out of wars and depression. Black voices: Native Son (Richard Right). The roaring twenties. F.
Scott Fitzgerald: The Great Gatsby. Loneliness, incommunication: “What we Talk About When
We Talk About Love” (Raymond Carver); “Hills like White Elephants” (Ernest Hemingway).
Modernist poetry: Ezra Pound.4


 


UNIT VI MODERNISM (II)


 


1 Poems by Edgar Allan Poe: “Annabel Lee”, “To Helen”, “To One in Paradise”, “Israfel”, “The
Bells” (I, IV), “El Dorado”, “The City in the Sea”.


2 “Song of Myself” (excerpts 1, 2, 6, 17, 19, 20, 21, 24, 48), “When I heard the Learn’d
Astronomer”, “For you Democracy”.


3 “This is my Letter to the World”, “Some keep the Sabbath going to Church”, “At Least-to
Pray-is Left”, “He fumbles at your Soul”, “A Word is Dead”, “‘Nature’ is What we See”, “A
Bird Came down the Walk”, “I Narrow Fellow in the Grass”, “Because I could not Stop for
Death”, “I Dwell in Possibility”, “Shall I Take Thee, the Poet Said?”, “There is no Frigate like a
Book”.


4 “The Ballad of the Goodly Fere”, “In a Station of the Metro”, “The Garden”, “A Pact”, “Hugh
Selwyn Mauberley” [I,II,III, IV,V (excerpt)], Canto XLV (excerpt).


Twentieth century drama: The individual and society. Arthur Miller: Death of a Salesman.
Eugene O’Neill: Long Day’s Journey into the Night. Southern literature: William Faulkner: The
Sound and the Fury. Modern poetry: Robert Frost.5


 


UNIT VII


FROM COUNTERCULTURE TO POSTMODERNISM AND BEYOND







The fifties: the beat poets; revolt against "the establishment". Allen Ginsberg: “Howl”. Out-of-
the-mainstream voices; the representation of non-dominant ethnicities: Beloved (Toni
Morrison); The House on Mango Street (Sandra Cisneros); Tracks (Louise Erdrich). Beyond
Postmodernism: “Please Remain Calm” (A.M Homes).


 


Textos ficcionales de lectura obligatoria:


The Crucible (A. Miller)


Todos los textos de la Unidad II


Un ensayo: “Self-Reliance” o “Civil Disobediance”


The Adventures of Huckleberry Finn (M. Twain).


Una obra del realismo/naturalismo: The Portrait of the Lady (H. James) o Sister Carrie (T.
Dreiser)


o The Awakening (K. Chopin)


The Great Gatsby (F.S. Fitzgerald) o Native Son (R. Wright)


Una obra de teatro modernista: Long Day’s Journey into Night (E. O’Neill) o Death of a
Salesman (A. Miller).


The Sound and the Fury (W. Faulkner)


Un texto de grupos no dominantes: Beloved (T. Morrison) o The House on Mango Street (S.
Cisneros) o Tracks (L. Erdrich).


 


CRONOGRAMA DE TRABAJO


Primer cuatrimestre: Unidades I, II, III, IV (mitad)


Segundo cuatrimestre: Unidades IV (segunda mitad), V, VI, VII


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


La profesora del curso estará a cargo de la presentación de la información sobre los distintos
movimientos literarios, la poesía y el panorama histórico-cultural necesario para contextualizar el
desarrollo literario de acuerdo a un orden cronológico. La presentación se realizará mediante
exposiciones orales o mediante coordinación de debates.


Los alumnos estarán a cargo de la investigación de las novelas y realizarán su presentación por
medio de seminarios orales. Al finalizar cada presentación, y a modo de conclusión, se harán
debates con cuestionarios preparados por los alumnos y la profesora.


 


MODALIDAD DE EVALUACION







A) -Alumnos promocionales.


Requisitos:


De acuerdo a la Resolución 245/96 Reglamento de Promoción sin examen, los alumnos
promocionales deben obtener un promedio final de 7 (siete) puntos, tener un 80% de asistencia,
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)


5 “Neither Out Far nor in Deep”, “Once by the Pacific”, “Desert Places”, “Design”, “Stopping by
the Woods on a Snowy Evening”, “The Road not Taken”, “Nothing Gold can Stay”, “Fire and
Ice”, “Mending Wall”, “The


Pasture”, “A Prayer in Spring”, “Dust of Snow”, “two Look at Two”.


-Parciales: Dos de ellos serán escritos y uno será oral.


-Trabajos Prácticos: consistirán en la presentación de textos ficcionales mediante seminarios
orales (uno o dos dependiendo del número de alumnos) y dos trabajos escritos (formato
falso/verdadero o multiple choice) donde se evaluará la lectura de las obras. Los seminarios
orales serán calificados y serán considerados un trabajo práctico.


1) Tal como establece el reglamento de promoción vigente (Res. Consejo Superior nº 245/96),
los alumnos tienen el derecho a recuperar uno de los parciales por inasistencia, por aplazo o para
elevar el promedio general. La calificación obtenida sustituirá la del parcial reemplazado.


2) Los alumnos podrán también recuperar 1(un) trabajo práctico por ausencia, aplazo o para
elevar el promedio. La calificación obtenida sustituirá la del trabajo práctico remplazado. (Res.
HCD 104/2019)


* Tanto la fecha de los prácticos como los seminarios orales variará de alumno a alumno. En la
medida de lo posible se asignará un seminario por cada cuatrimestre y el otro en una fecha
distante y también se tratará de extender los prácticos a lo largo del año, evitando la proximidad
de estos.


B) Alumnos regulares Requisitos:


-Participación en un seminario oral.


-Aprobación de tres parciales (mismas modalidades que para los alumnos promocionales) con
calificación 4 (cuatro) como mínimo, con posibilidad de recuperar uno de ellos a fin de año.


-Aprobación de examen final escrito y oral ambos de carácter eliminatorio con calificación 4
(cuatro) como mínimo. El examen versará sobre los contenidos desarrollados durante el corriente
año.


C) Alumnos libres Requisitos:


-Examen final escrito y oral ambos de carácter eliminatorio con calificación 4 (cuatro) como
mínimo y de mayor extensión que el examen del alumno de carácter regular. El examen versará
sobre cualquiera de los contenidos incluidos en el programa vigente.


 







CRITERIOS DE EVALUACIÓN


En todas las instancias de evaluación se tendrán en cuenta los siguientes criterios:


a) uso de la lengua


b) contenido adecuado tanto en nivel de profundidad como en relación a la consigna de la tarea
propuesta


c) análisis crítico y fundamentación de la argumentación


d) estilo de la presentación (adecuación genérica, retórica, disciplinar y de las pragmáticas de la
comunicación)


 


 


Seminarios orales:


a) organización de la presentación alrededor de una hipótesis de lectura adecuada


b) profundidad del análisis: De acuerdo al uso de fuentes críticas y la capacidad analítica
personal.


c) claridad y comunicabilidad


 


Parcial escrito


a) adecuación temática a la consigna


b) Organización y estructuración


c) claridad, coherencia, desarrollo lógico de la consigna, uso de las convenciones formales
(títulos de obras, citas, etc.).


 


BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:


- El alumno deberá proveerse de las obras ficcionales citadas en las distintas unidades sin
importar la edición que consiga.


-Antología editada por la cátedra la cual incluye todos los poemas de los poetas seleccionados
para este curso.


-A continuación, se enumeran los textos de carácter teórico o algunos textos literarios que se
encuentran en antologías de lectura obligatoria para el corriente año


 


LISTADO DE BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA







Cisneros, Sandra. The House on Mango Street. New York: Vintage Books, 1984.


De Crèvecoeur, St John. “What Then is the American, This New Man?”. The Norton Anthology
of American Poetry (vol 1). Gottesman et al.(eds.), NY: Norton & Company, 1979. 439-457.


Dreiser, Theodore. Sister Carrie. Middlesex: Penguin Books, 1981.


Emerson, Ralph Waldo. “Self-Reliance”. The Norton Anthology of American Poetry (vol 1).


Gottesman et al. (eds.). NY: Norton & Company, 1979. 723-743.


Erdrich, Louise. Tracks. NY: Harper Perennial, 1988.


Faulkner, William. The Sound and the Fury (1929). New York: Vintage International, 1946.


Fitzgerald, F. Scott. The Great Gatsby. London: Penguin Popular Classics, 1994.


Gibaldi, Joseph. MLA Handbook for Writers of Research Papers (6th edition). NY: MLA of
America, 2003.


Hawthorne, Nathaniel. The Scarlet Letter. New York: The Penguin American Library, 1983.
Hemingway, Ernest. “Hills Like White Elephants”. The Complete Short Stories of Ernest


Hemingway. New York: Scribner’s Sons/Macmillan Publishing, 1987.


Homes, A.M. “Please Remain Calm” in Things you Should Know. London. Granta Books 2002.
James, Henry. The Portrait of a Lady. New York: Airmont Publishing Company,1966.


Melville, Herman. Billy Budd, Sailor. Billy Budd, Sailor and Other Stories. Harmondsworth:
Penguin Books, 1986.


Miller, Arthur. The Crucible. London: Penguin Books,1968.


---. Death of a Salesman. London: Penguin Books, 1961. Morrison, Toni. Beloved. New York:
Plume, 1988.


O’Neill, Eugene. Long Day’s Journey into the Night. New Haven: Yale University Press, 1989.
Poe, Edgar Allan. “The Fall of the House of Usher”. Selected Tales. London: Penguin Books,


1994.


Reed, Ishmael. “What’s American about America?” Ourselves Among Others. Carol J.
Verbourg (ed.), Boston: Bedford Books of St. Martin’s Press, 1994.


Selden, R. and Widdowson, P. “Reader Oriented Theories (ch. 3)”. A Reader´s Guide to
Contemporary Literary Theory. Kentucky: The University of Kentucky Press, 1993


Spiller, Robert et al. (eds.). Literary History of the United States. NY: The MacMillan Company,
1962 (6th edition).


Thoreau, Henry. “Resistance to Civil Government”. The Norton Anthology of American Poetry


(vol 1). Gottesman et al. (eds.). NY: Norton & Company, 1979. 1513-1531.


Twain, Mark. The Adventures of Huckleberry Finn (1884). Ware: Wordsworth Classics, 1992.
Wright, John. Native Son (1940). London: Vintage, 2000.







 


BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA


Aguirre, María Elena. “El Aullido de Allen Ginsberg: un monólogo Dialógico”. Escrituras al
Filo del Milenio. Ed. Rolando Costa Picazo y Armando Capalbo. Buenos Aires: BMPress, 2001.
21-26.


Baym, Nina et al. (eds). The Norton Anthology of American Literature (vol II, 3rd edition).


1979.


Bercovitch, Sacvan (ed.). The Cambridge History of American Literature. Prose Writing, 1940-
1990 (vol 7). Cambridge: CUP, 1999


Bradbury, Malcolm. The Modern American Novel. Oxford, NY.:OUP., 1992. Buteler, María
José. “The Great Gatsby bajo la lupa del Islám”. Trabajo publicado en


Estados Unidos: Estudios sobre Narrativa y cultura. (Costa Picazo, Rolando y Armando Capalbo,
eds.) ( 2008) (292-297) ISBN- 978-987-21426-6-7


Drabble, Margaret. The Oxford Companion to English Literature. Oxford: O.U.P.,1985 (5th
edition).


Carballo, Mirian. “En busca del cuerpo perdido: Frankenstein (M. Shelley), Beloved (T.
Morrison) y The Handmaid’s Tale (M. Atwood).” Estados Unidos. Memoria y Presente.
Literatura, artes visuales, ciencias sociales y estudios de género. Buenos Aires: BMPress, 2010.


----.“La Poesía de Disenso: Lawrence Ferlinghetti” Escrituras al Filo del Milenio. Ed. Rolando
Costa Picazo y Armando Capalbo. Buenos Aires: BMPress, 2001.


---. -“Las voces del jolgorio: El gran Gatsby (1925) y La gran belleza (2013)” . Rumbos y
experiencias estadounidenses: lecturas culturales. Costa Picazo, Rolando y Armando Capalbo
(eds). BmPress AAEA. ISBN 978-987-1500-25-3 para Estudios sobre la Cultura
Estadounidense. Libro digital PDF. 2017.


----.“Los Rasgos Polifónicos de la Poesía de Ezra Pound (Early Cantos)”. CD ROM (IX
Congreso de la SAL) ISBN 987-9289-91-1, Córdoba, 2004.


----. “Una Herida Abierta en el Cuerpo de la Familia en Largo Viaje hacia la Noche de Eugene
O¨Neill”. Estudios sobre Narrativa y Cultura. Buenos Aires: BMPress, 2008.


--- y Aguirre, María Elena. (Eds.). Ecocrítica, “Crítica Verde”. La naturaleza y el medioambiente
en el discurso cultural anglófono. Cba: Asociación Cooperadora Facultad de Lenguas; UNC.


----y Elgue, Cristina. (eds.). Norte(s) y Sur(es): América en la Contemporaneidad. Córdoba:
Facultad de Lenguas, 2001.


Costa Picazo, Rolando. “Dos Grandes Narradores del Siglo XX: Faulkner y Hemingway.
Comparación y Contraste”. Escrituras al Filo del Milenio. Ed. Rolando Costa Picazo y Armando
Capalbo. Buenos Aires: BMPress, 2001. 13-20. 9


Elliott, Emory (ed.). Columbia Literary History of the United States. NY, 1988. Foerster,
Norman and Robert Falk. American Poetry and Prose. Los Angeles, 1960.







Ford, Boris (ed.) American Literature (The New Pelican Guide to English Literature). London,
1988.


Gottesman, Ronald et al (eds.) The Norton Anthology of American Literature (vol I). New York:


W.W. Norton & Company, 1979.


Heiney, Donald and Lenthiel Downs. Recent American Literature After 1930. NY, 1974.
Horton, Rod W. & Herbert W. Edwards. Backgrounds of American Literary Thought. NY:


Appleton-Century-Crofts, 1967.


Hutcheon, Linda. A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction. NY, London, 1988.
Inge, M. Thomas (ed.). A Nineteenth-Century American Reader. Washington D.C., 1995.


Lemay, J.A. Leo. An Early American Reader. Washington D.C.:USIA, 1989.


Lodge, David and Nigel Wood (eds.). Modern Criticism and Theory. London: Longman, 2000.
Luedtke, Luther S.( ed.) Making America. The Society and Culture of the United States.


Washington, 1988.


McHale, Brian. Postmodernist Fiction. London & New York: Routledge, 1993. Millard,
Kenneth. Contemporary American Fiction. Oxford, NY: OUP, 2000.


Minter, David. A Cultural History of the American Novel. Henry James to Williams Faulkner.


Cambridge: CUP, 1996.


Nicholson, Linda J. Feminism/Postmodernism. NY, London: Routledge, 1990.


Poe, Edgar Allan. “The Philosophy of Composition”. The Fall of the House of Usher and Other
Writings. Poems, Tales, Essays and Reviews. London: Penguin Books, 1986.


Ruland, Richard and Malcolm Bradbury. From Puritanism to Postmodernism. NY, 1991. Sarup,
Madan. Identity, Culture and the Postmodern World. Athens: University of Georgia


Press, 1997.


 


 


Spiller, Robert E. The Cycle of American Literature. NY, London, 1955.


Tindall, George Brown & David E. Shi. America. NY, London: W. W. Norton & Company,
Inc.,1989.


 


*Este listado no intenta ser exhaustivo


 


Prof. Dra. Mirian A. Carballo







 


Se recomienda consultar las revistas y journals Revista de Culturas y Literaturas Comparadas
(FL), Modern Fiction Studies y Melus en donde se pueden obtener artículos de crítica o de
interés para la materia.


Para crítica de los distintos autores se recomienda la serie: Twentieth Century Views.
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Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Metodología de la Investigación literaria


 


 


 


 


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, y más allá de sus límites temporales, esta es una noción que se define más
por criterios estéticos 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 las obras que integran este
programa fueron seleccionadas a partir de la noción de modernidad literaria y los valores de
originalidad y ruptura que modificaron la noción de autor y 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 europeas desde el Romanticismo hasta las últimas décadas
del siglo XX. En este marco y en estrecha relación con las líneas temáticas desarrolladas en el
equipo de investigación que dirijo, la presente propuesta programática advierte sobre las poéticas
de la interioridad en el texto literario (Arfuch, 2009; Catelli,2006; Link,2007; Sarlo, 2005).


Pensar la interioridad es reconocer el extenso camino del hombre en el conocimiento de sí 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 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.


 


OBJETIVOS


El programa está orientado a la adquisición de un conocimiento fundamental y organizado del
conjunto de las literaturas europeas contemporáneas y su relación con el contexto histórico y
literario particular de cada ámbito lingüístico. Su desarrollo pretende dar cuenta de las diferentes
manifestaciones que destacan la literatura moderna en la cultura europea poniendo el foco en la
intimidad y la memoria. Para ello el desarrollo teórico práctico del mismo se propone los
siguientes objetivos:


 


Generales:


- Adquirir y/o ampliar los conocimientos acerca de la literatura y cultura occidental
contemporánea 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.


 


 


Evaluación


 


La modalidad de evaluación esta prescripta en la según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16
"que refiere a reglamentación de exámenes y que adjuntamos para su conocimiento.


Los alumnos promocionales deberán cumplir con los siguientes requisitos:


- 80% de asistencia a las clases teóricas


- 100% de los trabajos prácticos con la opción de recuperar uno de ellos ya sea por aplazo o
inasistencia: cuatro trabajos prácticos.


- Dos parciales escritos y una recuperación en caso de inasistencia o aplazo.


- Un coloquio final integrador.


- La nota final de los alumnos promocionales se obtendrá del promedio de los trabajos prácticos,
los parciales y el coloquio y no podrá ser inferior a 7 siete puntos. Todo aspecto no
contemplando en el programa se regirá por la Res. 245/96.


-Un parciales y un trabajo práctico se pueden recuperar también, para elevar el promedio


Los alumnos regulares deben cumplir con los siguientes requisitos:


- Dos parciales que deberán aprobar con un mínimo de cuatro. Pueden recuperar uno de ellos por
ausencia o aplazo.


- 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.


 


Los alumnos libres deberán 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.







 


 


Contenidos


 


Unidad 1


Hacia una poética de la interioridad. Público, privado e íntimo. Escribir la afectividad.
Cronotopías de la intimidad. Perspectivas teóricas para la definición de un campo.


 


 


Unidad 2


Estudio sobre el recogimiento.


Canto nocturno de un pastor errante en Asia de Giacomo Leopardi. Entre la inquietud existencial
y el desierto de la palabra.


Confesiones de un comedor de opio de Thomas de Quincey. Entre un yo que evoca y confiesa.


 


Unidad 3


Estudio sobre el amor.


Madame Bovary de Gustav Flaubert. Entre el amor imaginado y el amor real.


Sra. Dalloway de Virginia Woolf. Entre la estabilidad del matrimonio y el desorden de las
pasiones


 


Unidad 4


Estudio sobre el padecimiento


La muerte de Iván Illich de León Tostoi. Entre la vida inauténtica y la vida autentica.


Corto viaje sentimental de Italo Svevo. Entre la incertidumbre y la aparente estabilidad del
hombre común.


 


Unidad 5


Estudio sobre el aislamiento


El sobrino de Wittgenstein de Thomas Bernhard. Entre la neurosis y la corrosión del estilo.







Los hermosos años del castigo de Fleur Jaeggy. Entre el adentro y el afuera.


 


Unidad 6


Estudio sobre el recuerdo


Léxico familiar de Natalia Ginzburg. Entre la lengua de la historia y la lengua de la familia.


Habla, Memoria de Vladimir Nabokov. Entre la singularidad y el asedio de la nada.
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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 pedagogía
lingüística. Dicho empleo, puede ser comprendido en dos dimensiones. La primera de estas
dimensiones estará orientada por la necesidad de promover el desarrollo de un modo crítico de
leer los medios en tanto discurso social que dota de sentido un sinfín de prácticas, entre las que
se encuentran la prácticas educativas; mientras que la segunda dimensión responde a un
propósito práctico: el uso de materiales auténticos en la enseñanza de la(s) lengua(s).


Ambas dimensiones de abordaje requieren el ejercicio de la lectura y el análisis crítico del
contenido de los medios de comunicación y sus efectos discursivos a partir de las nociones
centrales que provee la comunicología (Torrico Villanueva, 2004), la diversidad 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 una superficie discursiva que puede y debe ser
explotada en los ámbitos de enseñanza de lenguas, el entramado de textos que configuran ese
espacio, los significados que allí se negocian y las implicancias ideológicas, requieren un
abordaje que contemple tanto los aportes de las principales teorías sobre los medios y la
comunicación de masas (difusionistas, críticas, culturalistas y actuales), como los desarrollos de
la lingüística enfocados en la enunciación y el análisis crítico del discurso. En las intersecciones
entre dichos campos se establece el espacio de acción de esta asignatura.


Los contenidos y las reflexiones teóricas que permitirán el acceso y la discusión de complejos
teóricos de suma relevancia en nuestras disciplinas deben ponerse al servicio de la mirada crítica
de los textos mediáticos y mediatizados y del ejercicio creativo de la producción de
intervenciones didácticas a partir de ellos.


 


OBJETIVOS


GENERAL


Se espera que las y los estudiantes desarrollen una mirada crítica sobre los medios de
comunicación en tanto objeto de estudio y fuente de corpus textuales aplicables a la enseñanza
de lenguas.


ESPECÍFICOS


Se espera que las y los estudiantes:


Entren en contacto con las principales vertientes teóricas de las ciencias de la
comunicación y sus matrices sociales (paradigmas).
Establezcan diálogos posibles entre las ciencias del lenguaje y las comunicológicas.
Incorporen nociones generales del análisis crítico del discurso y la semiosis social.
Reflexionen sobre los modos en los que la comunicación de masas es elaborada (y
reelaborada) en los materiales didácticos de lengua materna y lengua extranjera.
Propongan abordajes creativos e innovadores del discurso de los MMC en el aula de
lengua materna y lengua extranjera.







 


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. Los medios masivos y las industrias culturales. La
comunicación como contenido conceptual en el nivel medio.


UNIDAD 2: Intersecciones


La actividad lingüística desde la perspectiva de los estudios de la comunicación. Aproximaciones
a los estudios del discurso: géneros discursivos, la actividad discursiva, la enunciación. La
comunicación como enfoque en el aula: enseñar idiomas desde el enfoque comunicativo.


UNIDAD 3: La comunicación en el discurso social


La semiosis social: Condiciones de producción y de reconocimiento. La prensa: evolución y
reinvención: de la imprenta a los portales. El discurso periodístico como productor de sentidos.
Los géneros periodísticos en el aula de lengua materna.


UNIDAD 4: Discurso e ideología


Nociones fundamentales del análisis crítico del discurso. Nuevos medios y nuevas plataformas:
la radio y la televisión en el nuevo escenario de comunicación digital. ¿La imposibilidad de no
comunicar? Retórica de las imágenes y el texto íconoverbal. Las experiencias transmediáticas en
el aula.


 


METODOLOGÍA


Los contenidos de las unidades se organizan a partir del siguiente abordaje progresivo:
recuperación de contenidos teóricos y teórico prácticos construidos en experiencias educativas
previas, planteamiento de situaciones problemáticas, 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 y de los acuerdos a
partir de la interacción oral, la lectura grupal y el debate. 


El aula virtual, como espacio de interacción remota y asincrónica, posibilitará la discusión en
foros y la producción colaborativa de materiales y de abordajes prácticos de los contenidos de la
asignatura.


Así, se espera que la permanente puesta en diálogo los marcos teóricos previstos con las
situaciones de enseñanza y aprendizaje en las que el alumnado se desenvolverá en el ámbito
profesional, permita desarrollar una concepción de los medios como textos culturales abordables
en el ámbito educativo.


 


EVALUACIÓN Y REGÍMENES DE CURSADO


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.


Por otra parte, los alumnos rendirán dos exámenes parciales y cuatro trabajos prácticos.


- Alumnos promocionales (Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16)


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:


la presentación de un trabajo escrito en el que se ponga en discusión un fenómeno
comunicológico a partir de los marcos teóricos previstos en el programa y se proponga un
abordaje áulico del objeto de estudio elegido. El trabajo deberá entregarse una semana
antes de la mesa de examen.
aprobar un examen escrito y oral sobre los contenidos desarrollados en el programa
vigente en su totalidad.


Asimismo, se contemplan los regímenes especiales de cursado para estudiantes trabajadores/as y
con personas a cargo, Res. 474/14, HCD y las licencias estudiantiles reguladas por la Res. 33/08
HCD y la Ordenanza 06/07 del HCS. En dichos casos se procederá a habilitar las instancias de
recuperación adicional recomendadas por la reglamentación.


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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FUNDAMENTACIÓN


 


El estudio de cuestiones de metodología de la investigación científica está orientado a la
adquisición de procedimientos y al desarrollo de competencias para la investigación sobre el
lenguaje y la lengua. La investigación, construcción de conocimientos y producción científica
sobre el lenguaje, la lengua y las prácticas socio-culturales de los hablantes requieren del
aprendizaje reflexivo y aplicación progresiva de métodos y técnicas de investigación de esta área
específica del saber.


Esto presupone conocer, debatir y reflexionar acerca de los fundamentos epistemológicos de las
ciencias humanas y sociales que son los que permiten validar argumentativamente las decisiones
metodológicas realizadas al momento de encarar una investigación. Estas concepciones
epistemológicas y metodológicas justifican los procedimientos y modos de estudio adoptados en
la investigación de diversos problemas; de allí el alto valor que posee su estudio al iniciarse en
la tarea científica.


La asignatura Metodología de la Investigación Científica procura ofrecer un espacio de
conocimiento, estudio y análisis de perspectivas epistemológicas y metodológicas,
imprescindible para iniciar y llevar a cabo un trabajo de investigación. De este modo, la
finalidad de la asignatura es capacitar a los alumnos/as para que logren seleccionar, definir y
aplicar categorías teóricas y metodológicas en el diseño y desarrollo de la investigación científica
sobre problemáticas lingüísticas y de la lengua materna y extranjera. Con esta asignatura, ubicada
en el 4° año de la Licenciatura en Español, se habilita en el alumnado un ámbito específico de
estudios metodológicos para la producción científica; el que será luego continuado por otras dos
asignaturas metodológicas de la carrera: Metodología de la investigación Lingüística y Seminario
Elaboración de tesis, ambas de 5° año.


La materia se incorpora así al eje epistemológico-metodológico del plan de estudios que se
articula e integra, vertical y horizontalmente, con estudios troncales previos y posteriores sobre
el campo lingüístico, permitiendo a los alumnos de la Licenciatura en Español iniciarse en el
estudio de conocimientos epistemológicos y metodológicos en pos de la formación científica
requerida en el grado universitario.


 


II. OBJETIVOS


 


2.1. Objetivos Generales:


- Conocer los debates epistemológicos y metodológicos contemporáneos más relevantes que se
plantean acerca de la ciencia en general y sobre la especificidad de los métodos de las ciencias
humanas y sociales, en particular.


- Comprender los principales paradigmas de la investigación social y humana, distinguiendo los
rasgos metodológicos pertinentes de los diversos enfoques.


- Valorar la práctica científica como en una actividad esencial en la construcción del saber







disciplinario y un instrumento imprescindible para desarrollo social y humano.


- Desarrollar una reflexión crítica y ética sobre la generación, historia, metodología, validación y
transmisión del conocimiento científico en los diferentes campos del saber.


- Desarrollar una cultura de la investigación científica basada en la acción reflexiva, crítica,
propositiva y valorativa de la información, enmarcada en la búsqueda de la verdad.


 


2.2. Objetivos Específicos:


- Conocer el proceso de investigación científica y las herramientas metodológicas básicas de la
producción científica.


- Desarrollar habilidades necesarias para la toma de decisiones en la formulación, diseño y
ejecución de una investigación científica.


- Adquirir técnicas y procedimientos de recolección, sistematizaión y análisis de datos.


- Diseñar y llevar a cabo proyectos de investigación sobre el lenguaje y la lengua.


-Comunicar adecuada, veraz y eficazmente los conocimientos científicos en sus diversas
expresiones orales y escritas.


 


 


III. CONTENIDOS


 


UNIDAD I: La ciencia


La epistemología, la filosofía de la ciencia y la historia de la ciencia. La reflexión sobre la
racionalidad y el conocimiento científico. El debate en torno a la cientificidad de las ciencias
sociales. Los métodos de las ciencias naturales y sociales. El nacimiento de la ciencia moderna:
observación, experimentación y lenguaje matemático. El proceso de investigación en las ciencias
sociales. Las ciencias, el imaginario social y las revoluciones científicas. La constitución del
objeto y del sujeto: política y verdad. Conocimiento y poder. El oficio del científico y el capital
científico. Método y teoría. La complejidad, la interdisciplinariedad, la ambigüedad, la
incertidumbre. Las implicaciones ético-políticas de la ciencia.


 


UNIDAD II: La investigación


La metodología de la investigación como teoría acerca de las formas y procedimientos de
producción de conocimiento científico. Principales paradigmas y enfoques metodológicos en la
investigación social y humana. Metodologías cualitativas y cuantitativas. La triangulación
metodológica. Etapas del método científico. El problema en la investigación científica: su
formulación y recorte. Los marcos teóricos: articulación entre teoría, marco conceptual, objetivos
y metodología en la investigación social. La búsqueda y selección de fuentes primarias y
secundarias. Definición del corpus. Definición del campo.







 


UNIDAD III: Diseño de la investigación


Elementos intervinientes en el proceso de investigación: problemas, teorías, hipótesis, hechos y
datos. Alcance y enfoque de una investigación. Tipos de investigación: exploratoria, descriptiva,
correlacional y explicativa. Diseño y organización de un proyecto de investigación: problema,
objetivos, hipótesis, marco teórico, marco conceptual, estado del arte o de la cuestión, métodos y
técnicas. Diseños experimentales y no-experimentales. Unidad de observación y variables,
indicadores e índices. Técnicas de recolección y análisis de datos: observación, cuestionarios y
entrevistas abiertas, estructuradas y semi-estructuradas, análisis documental. Categorías de
análisis, clasificación, codificación y tabulación. Análisis y discusión de los resultados.
Interpretación y explicación.


 


UNIDAD IV: La producción y comunicación científica


Etapas en la elaboración de un trabajo científico: tema, problema, formulación de objetivos,
desarrollo del marco teórico. Diseño del plan de trabajo y cronograma, búsqueda digital de
antecedentes y bibliografía, elección de método y técnicas de recolección y análisis, condiciones
institucionales para la investigación. Elaboración del informe de investigación. Redacción de un
trabajo científico y normas de citación de fuentes y referencias bibliográficas.
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Palacio, Marta.(2015). La racionalidad dialógica de la interdisciplinariedad. Reflexiones sobre
una experiencia de investigación. En Mingo, Graciela Laura, Sarrot, Elisa (Compiladoras).
Desafíos Profesionales y Prácticas Académicas en el Campo de la Investigación y la Producción
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Buenos Aires: Prometeo – Clacso.


Schuster, Federico. (2002). Filosofía y métodos de las ciencias sociales. Buenos Aires:
Manantial.


Vasilachis de Gialdino, Irene (Coord.). (2007). Estrategias de la investigación cualitativa.
Buenos Aires: Gedisa.


 


 


V. BIBLIOGRAFÍA GENERAL DE CONSULTA


 


Albarracín, Delia. (2012). Dialéctica, hermenéutica y pragmática formal. Hacia una
fundamentación de las Ciencias Sociales y Humanidades. Buenos Aires: Biblós.


Bachelard, Gaston. (1990). La formación del espíritu científico. México: Siglo Veintiuno
editores.


Bauman, Zygmunt. (2007). La hermenéutica y las ciencias sociales. Buenos Aires: Nueva
Visión.


Bourdieu, Pierre (Dir.). (1999). La miseria del mundo. Buenos Aires: Fondo de cultura
económica.


Bourdieu, Pierre. (2003). El oficio del científico. Barcelona: Anagrama.


Bourdieu, Pierre. (2007). El sentido práctico. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Argentina Editores.


Bourdieu, Pierre. (2008). Homo academicus. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Argentina Editores.


Canguilhem, Georges. (2009). Estudios de historia y de filosofía de las ciencias. Buenos Aires:
Amorrortu Editores.


Carli, Alberto. (2008). La ciencia como herramienta. Buenos Aires: Biblos.


Castro Gómez, Santiago. (2002). Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la







invención del otro. En Lander, Edgardo (compilador). La colonialidad del saber: eurocentrismo y
ciencias sociales (pp.145 – 161). Buenos Aires: Clacso.


Coicaud, Silvia. (2008). El docente investigador. La investigación y su enseñanza en las
universidades. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores.


De Certeau, Michel. (1996). La invención de lo cotidiano. México: Universidad Iberoamericana.


Díaz, Esther, Heler, Mario. (1989). El conocimiento científico. Hacia una visión crítica de la
ciencia. Buenos Aires: Eudeba.


Eco, Humberto. (1986). Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación,
estudio y escritura. Barcelona: Gedisa.


Escotet, Miguel Ángel, Aiello, Martín, Sheepsshanks, Victoria. (2010). La actividad científica en
la Universidad. Buenos Aires: Universidad de Palermo.


Feyerabend, Paul. (1999). Ambigüedad y armonía. Barcelona: Paidós.


Foucault, Michel (2002). Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas.
Buenos Aires: Siglo veintiuno editores.


Foucault, Michel. (2004). Arqueología del saber. Buenos Aires: Siglo veintiuno editores.


Gadamer, Hans George. (1981). La razón en la época de la ciencia. Barcelona: Alfa.


Gadamer, Hans George. (1995). Sobre la transformación de las ciencias humanas. El giro
hermenéutico (pp. 123 129). Madrid: Cátedra.


Grasso, Livio. (2006). Encuestas: elementos para su diseño y análisis. Córdoba: Encuentro Grupo
Editor.


Gribbin, John. (2003). Historia de la ciencia. Barcelona: Crítica.


Guber, Rosana. (2004). El salvaje metropolitano. Reconstrucción social del conocimiento en el
trabajo de campo. Buenos Aires: Paidós.


Haack, Susan. (1997). Evidencia e investigación. Hacia la reconstrucción en epistemología.
Madrid: Tecnós.


Habermas, Jürgen. (2001). Ciencia y técnica como “ideología”. Madrid: Tecnós.


Horkheimer, Max, Adorno, Theodor. (1994). Dialéctica de la Ilustración. Madrid: Trotta.


Klimowsky, Gregorio (1994). Las desventuras del conocimiento científico. Buenos Aires: A Z
Editora.


Mancuso, Hugo. (1999). Metodología de la investigación en ciencias sociales. Lineamientos
teóricos y prácticos de la semioepistemología. Buenos Aires: Paidós.


Mardones, José María. (1991). Filosofía de las ciencias humanas y sociales. Barcelona:
Anthropos.


Miguel, Hernán, Baringoltz, Eleonora. (1998). Problemas epistemológicos y metodológicos.
Buenos Aires: Eudeba.







Olivé, León (Ed.). (1995). Racionalidad epistémica. Madrid: Trotta.


Palma, Héctor, Pardo, Rubén. (2012). Epistemología de las ciencias sociales. Buenos Aires:
Biblós.


Perez Ransanz, Ana Rosa. (2011). El papel de las emociones en la producción del conocimiento.
Estudios Filosóficos, 173, 51 65.


Prellezo, José Manuel, García, Jesús Manuel. (2003). Investigar. Metodologías y técnicas del
trabajo científico. Madrid: Editorial CCS.


Ricoeur, Paul. (2000). Del texto a la acción. Buenos Aires: .Fondo de Cultura Económica.


Soriano, Ramón. (2008). Cómo se escribe una tesis. Guía práctica para estudiantes e
investigadores. Madrid: Berenice.


Wallerstein, Immanuel. (2005). Las incertidumbres del saber. Barcelona: Gedisa.


 


VI. METODO DIDÁCTICO


 


Dinámica teórica: clases teórico-prácticas de exposición abierta y dialogada. Lectura, análisis,
discusión y comentario de textos de la bibliografía en grupos.


Trabajo de aula-taller: transferencia y aplicación de los aprendizajes en producción de informes
sobre textos de la biblio, síntes y análisis de artículos científicos. Producción y elaboración
gradual de un bosquejo de proyecto de investigación aplicando los pasos metodológicos y
transfiriendo los conceptos aprendidos.


 


6.1. Modalidad de trabajo en el aula virtual:


 


Dinámica de estudio virtual: actividades y trabajos prácticos domiciliarios, posteriormente
subidos al aula virtual. Producción de textos: síntesis e informes de lectura. Análisis de artículos
científicos. Elaboración de un proyecto de investigación.


En el aula se desarrollan los contenidos teóricos de cada unidad del programa, con las
respectivas ctividades de transferencia conceptual.


Los trabajos prácticos de cada unidad, con las consignas de trabajo y referencias bibiográficas
pertinentes son virtuales. Deben ser subidos al aula a los fines de su evaluación.


Se abrirán foros de participación sobre algunos ejes conceptuales de los trabajos prácticos a fin
de que los alumnos interactúen entre sí y con la docente.


La devolución de estas actividades será posterior y en la instancia de clase presencial.


 


VII. EVALUACIÓN







 


7.1. Criterios de evaluación para los alumnos regulares y promocionales:


 Participación, interés y aportes personales.


 Compromiso con el estudio.


 Claridad conceptual, precisión terminológica y argumentación correcta en el planteo y análisis
de las situaciones problemáticas.


 Pertinencia, corrección formal, profundidad y relevancia de los conceptos desarrollados en el
trabajo final de diseño del bosquejo del proyecto de investigación.


 


7.2. Actividades de evaluación:


 


Se realizarán 4 (cuatro) Trabajos Prácticos escritos y grupales sobre problemáticas previamente
señaladas con indicación de textos ya trabajados en las clases. Actividad obligatoria para los
alumnos promocionales; 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 sobre los contenidos de las unidades 1
y 2 y se realizará en el primer cuatrimestre. El segundo parcial será de transferencia conceptual y
de elaboración un bosquejo de proyecto de investigación, con su correspondiente justificación
teórica que integre todos los conocimientos adquiridos en el cursado a partir de los contenidos
de las unidades 3 y 4; se realizará en el segundo cuatrimestre.


 


 


VIII. CRONOGRAMA de CLASES, TRABAJOS PRÁCTICOS y PARCIALES


 


Las clases se dictarán en los días previstos por la Facultad: martes de 16 a 17,20 hs. Cada clase
se constituirá en una clase teórico-práctica en la que los alumnos realizarán diversas actividades
cuyas consignas de elaboración y bibliografía serán indicadas al inicio del cursado y serán
expuestas en el aula virtual de la plataforma Moodle.


La explicación teórica de los contenidos de cada trabajo práctico se realizará en la clase
precedente. Los trabajos prácticos se subirán al aula virtual donde serán evaluados. Su
devolución y puesta en común será realizada en el aula en las clases subsiguientes.


Se realizarán 4 trabajos prácticos grupales por cada unidad del programa. Los grupos podrán
estar compuestos por hasta 3 integrantes.


 







 


8.1. Actividades y evaluaciones:


 


Trabajos Prácticos (AULA VIRTUAL)


Trabajo Práctico n° 1


Trabajo Práctico n° 2


Trabajo Práctico n° 3


Trabajo Práctico n° 4


 


Parciales (PRESENCIALES)


1° parcial


2° parcial


Recuperatorios


Coloquio Promoción


 


Consultas:


Presenciales: todos los martes de 17,30 a 18,30.


Virtuales: a través de mensajería interna del Aula Moodle.


 


 


XIX. REGIMEN 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.


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 una materia no tiene que rendir
examen final.


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 regimen 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) más cada una de las tres notas obtenidas en ambos
parciales y en el coloquio.


Condición libre: solo debe rendir el examen final. La evaluación libre es sobre la base de la
totalidad de los contenidos del programa vigente al 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
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. Los mismos serán corregidos y calificados según el Reglamento de Exámenes.
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: 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 y quedará reservado en el Área de Enseñanza.


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); Reprogramación de
evaluaciones por paro de transporte y otras situaciones de fuerza mayor (Res. HCD 269/2014) y
Licencias estudiantiles (Res. HCD 33/2008).
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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 entre la
concepción teórica del objeto y la metodología, para el desarrollo de los contenidos propuestos
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 del campo de la 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.


 Comprender 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 redacción 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, 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, 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: López
Morales, H. cap.2; Material de
cátedra, cap. 4.


Bibliografía complementaria:
Hernández Sampieri, R.,
Fernández Collado, C.,
Baptista Lucio, P., cap. 2 y 4.


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


Bibliografía obligatoria: Material de
cátedra, cap. 9; Wray, Trott y Bloomer,
cap. 21.


Bibliografía complementaria: López







electrónicas. 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, 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, 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, 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, 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
Bibliografía obligatoria: Material
de cátedra, cap. 6; Marradi et al,







1. El debate cualitativo- cuantitativo.


Metodología cualitativa.


Metodología cuantitativa.


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, 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, 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, cap. 8.


 


3. METODOLOGÍA


 


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 el
diseño y el desarrollo del proyecto de investigación lingüística que deben realizar todos los
alumnos (promocionales, regulares y libres). Esta tutoría será desarrollada por los profesores
titular y asistente que forman parte de la cátedra y se llevará a cabo en los horarios regulares de
la asignatura. El énfasis estará puesto en la interrelación investigación-escritura académica.


 


4. EVALUACIÓN


 


a) Modalidad de evaluación


Alumnos promocionales (Res. HCD 245/96)


 







 Asistencia al 80% de las clases desarrolladas.


 Trabajo Práctico Escrito no. 1 (evaluación cualitativa): realización de un informe de lectura
escrito de uno de los temas teóricos. Se podrá recuperar el TP por ausencia o aplazo en la fecha
asignada en el cronograma de la materia.


 Trabajo Práctico Escrito no. 2 (evaluación cuantitativa): realización de la primera versión del
proyecto de investigación. Se podrá recuperar el TP por ausencia o aplazo en la fecha asignada
en el cronograma de la materia.


 Aprobación de un examen parcial escrito individual en el cual los alumnos analizarán un
trabajo de investigación, describiendo sus partes y definiendo conceptos fundamentales tratados
en clase. Se podrá recuperar el parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. La
nota obtenida será la nota Parcial I.


 Aprobación de sucesivos trabajos prácticos conducentes al diseño de un proyecto de
investigación lingüística, con defensa oral y entrega de la versión escrita. Por la naturaleza de los
prácticos, estos se aprueban al final del proceso evaluativo, lo que implica la posibilidad de
recuperar cada práctico. La nota obtenida en la última versión del proyecto será la nota Parcial
II.


 


Alumnos regulares


 


 Aprobación de un parcial 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.


 La nota obtenida en la última versión del proyecto será la nota Parcial II.


 Los alumnos regulares no realizarán Trabajos Prácticos.


 Examen final oral consistente en la exposición del Proyecto de Investigación Lingüística, el
cual a su vez debe ser presentado en formato digital o impreso.


 


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) tumo 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. 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 enfáticamente 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.


 


 Conservar todas las versiones del trabajo en una carpeta con portada transparente.


 Presentar siempre todas las versiones anteriores junto con la versión corregida.


 Escribir en word utilizando fuente TNR de 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.


 


b) 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 un trabajo práctico en dos etapas, constituyendo
ambos parte 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 aprobado es una
instancia previa al examen final. Los criterios de evaluación se incluyen en el ítem 6 de este
programa.


 


5. CRONOGRAMA TENTATIVO DE CLASES, EVALUACIONES PARCIALES y
TUTORÍAS


1er. Semestre


 


Unidad Semanas según calendario
académico vigente


1 1°, 2° y 3°
2 4°, 5° y 6°
3 7°, 8° y 9°
4 10°, 11° y 12°
5 13° y 14°
Examen Parcial Escrito Individual I 15°







Entrega de la 1ª. etapa del proyecto de
inv. Lingüística 15°


 


2º. Semestre


 


Actividad Semanas según calendario
académico vigente


Devolución del Práctico I (1ª. etapa del
proyecto). 1°


Examen Parcial Escrito Individual
Recuperatorio I 2°


Tutoría para la elaboración del PIL (proyecto de
inv. Lingüística, 2ª. etapa).


Equipos designados para agosto.


2°, 3° y 4° (en días y
horarios de cada comisión
-agosto).


Tutoría para la elaboración del PIL (proyecto de
inv. Lingüística, 2ª. etapa. Equipos designados
para septiembre.


4°, 5° y 6° (en días y
horarios de cada comisión
-septiembre).


Tutoría para la elaboración del PIL (proyecto de
inv. Lingüística, 2ª. etapa. Equipos designados
para octubre.


7°, 8° y 9° (en días y
horarios de cada comisión
-octubre).


Examen Parcial II (entrega del proyecto
completo)


10° (en días y horarios de
cada comisión).


Examen Recuperatorio II (entrega del proyecto
completo)


11° (en días y horarios de
cada comisión).


 


 


6. 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 asigna un mes de tutoría 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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Pipkin Embón, M. y Reynoso, M. (2010). Prácticas de lectura y escritura académicas. Córdoba:
Comunicarte editorial. Lengua y Discurso.


Reguera, A. (2014). Escribir en géneros. Secuencia de escritura académica. Córdoba: Facultad
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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


1. Bref parcours historique de la traduction : la traduction en Europe, la traduction en Amérique
latine.


2. La traduction : approches et définitions. Différentes définitions à partir du XXe siècle.
Caractère interdisciplinaire de la traduction.


3. Classement des traductions : types de traduction selon le domaine, modalités de traduction,
types de traduction selon la fonction.


4. Traduire : difficile ou complexe ? La compétence de traduction, les sous-compétences.


5. 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.


6. 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.


7. Les problèmes de traduction : problèmes et difficultés de traduction, quelques cas spécifiques.


8. 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


(Según resoluciones HCD 221/16 y HCS 662/16)


Alumnos promocionales


La promoción sin examen estará sujeta a las siguientes condiciones:







– Haber participado activamente de las actividades propuestas y de las sesiones virtuales
programadas.


– Haber aprobado 2 (dos) trabajos prácticos.


– Haber aprobado 1 (un) examen parcial escrito.


– Haber obtenido un promedio general no inferior a 7 (siete) puntos. Dicho promedio debe ser
número entero y no una fracción inferior a éste, y surge de sumar las notas de los parciales más
el promedio de los trabajos prácticos.


El alumno que esté cursando la materia por el sistema de promoción sin examen podrá recuperar
el parcial por inasistencia, por aplazo o para elevar el promedio general, y un trabajo práctico
por inasistencia o aplazo. 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.


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 cuatrimestre.


Alumnos regulares


La regularidad en la materia estará sujeta a las siguientes condiciones:


– aprobar 1 (un) examen parcial escrito con una nota no inferior a 4 (cuatro) puntos, el cual
podrá recuperarse en caso de inasistencia o aplazo. La calificación obtenida sustituirá a la del
parcial recuperado;


– aprobar 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» (resolución HCD 070/2011).


Nota: Los exámenes parciales para los alumnos promocionales y para los alumnos regulares
serán los mismos.


Alumnos libres


Para rendir la materia como alumno libre, se deberán cumplir las siguientes condiciones:


– Presentar un trabajo final escrito integrador. La aprobación de este trabajo será condición para
acceder al examen final; la calificación obtenida en el trabajo final formará parte de la nota
definitiva del examen. Los plazos de solicitud, presentación, corrección y devolución del trabajo
final están conformes a la resolución HCD 212/14.


– 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 de 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.
Dicho texto será provisto por el docente.


– 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)
tumo y quedará reservado en el Área de Enseñanza.


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 cursado.


– Haber aprobado 2 (dos) trabajos prácticos.


– Haber aprobado 1 (un) examen parcial escrito.


– Haber obtenido un promedio no inferior a 7 (siete) puntos. Dicho promedio debe ser número
entero y no una fracción inferior a este, y surge de sumar las notas del parcial más el promedio
de los trabajos prácticos.


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 habilidad para desarrollar subcompetencias traductoras,


– la capacidad para detectar problemas de traducción,


– el talento para resolver dichos problemas mediante las estrategias y técnicas trabajadas en
clases,


– la facultad para interpretar y responder correctamente a un encargo de traducción,


– la aptitud para manejar herramientas de ayuda a la traducción,


– el grado de corrección en las lenguas de trabajo.


 


BIBLIOGRAFÍA GENERAL


Toda la bibliografía que aquí se presenta está a entera disposición de los alumnos en la
biblioteca de la Facultad de Lenguas, de la profesora o en línea, y podrá ser ampliada o
modificada durante el año según las necesidades de la cátedra.


Diccionarios


Diccionarios generales monolingües y bilingües (DRAE, Moliner, Seco, Robert, Larousse).


Diccionarios de dudas y dificultades del español y del francés (Zorrilla, Seco, Younes, Girodet).


Diccionarios de preposiciones (Zorrilla, Náñez Fernández).


Diccionarios de sinónimos y antónimos (Boussinot, Bertaud du Chazaud, Larousse).







Bibliografía obligatoria


– Apuntes de cátedra (preparado por la cátedra).


– Guía de actividades (preparado por la cátedra).


Lecturas recomendadas


Bastin, G. (2003). Por una historia de la traducción en Hispanoamérica. Íkala, revista de lenguaje
y cultura, 8(14). Antioquia, Colombia: Universidad de Antioquia. Disponible en
https://www.researchgate.net/publication/277804035_Por_una_historia_de_la_traduccion_e
n_Hispanoamerica (última consulta: septiembre de 2022).


Cary, E. (1985 [1962]). Comment faut-il traduire ? Lille: Presses universitaires de Lille.


Gerding Salas, C. (2008). Terminología de la Traducción. Chile: Universidad de Concepción.


Gile, D. (2002). L'interdisciplinarité en traductologie : une optique scientométrique. Colloque
Relations d’interdisciplinarité en traduction. Estambul: Universidad Técnica de Yildiz.


Gile, D. (2005). La traduction. La comprendre, l’apprendre. Col. Linguistique nouvelle. Francia:
PUF.


Gouadec, D. (2009). Profession traducteur. París: La Maison du Dictionnaire.


Guidère, M. (2008). Introduction à la traductologie. Penser la traduction : hier, aujourd’hui,
demain. Bruselas: De Boeck.


Hurtado Albir, A. (2008). Traducción y traductología. Introducción a la Traductología. 4º ed.
España: Cátedra.


Lederer, M. (1994). La traduction aujourd’hui. Le modèle interprétatif. París: Hachette.


Newmark, P. (2006). Manual de traducción. 5º ed. España: Cátedra.


Nord, C. (2008). La traduction : une activité ciblée. Introduction aux approches fonctionnalistes.
Francia: Artois Presses Université. [Trad. del inglés por Beverly Adab].


Oliver, A. et al. (2007). Traducción y tecnologías. Barcelona: UOC.


Osimo, B. (2004). Cours de traduction. Logos Group, en línea. Disponible en
http://courses.logos.it/plscourses/linguistic_resources.traduzione_fr?lang=fr (última consulta:
septiembre de 2022).


Pacte (2007). Modelo de competencia traductora. En III Congreso AIETI. La traducción del
futuro. Mediación lingüística y cultural en el siglo XXI. Barcelona, Universitat Pompeu Fabra,
22-24 de marzo de 2007.


Vega Cernuda, M. A. (1996-1997). Apuntes socioculturales de historia de la traducción: del
Renacimiento a nuestros días. En Hieronymus, (4-5). Disponible en
http://cvc.cervantes.es/lengua/hieronymus/pdf/04_05/04_05_071.pdf (última consulta:
septiembre de 2022).


Lecturas complementarias


Coisson, J. y Molina, N. (2009). El camino que transita la traducción en el siglo XXI: paradojas







y sorpresas de la práctica traductora. En Actas de las II Jornadas Internacionales de
Traductología. Córdoba, Argentina.


Delisle, J. (1984). L’analyse du discours comme méthode de traduction. Initiation à la traduction
française de textes pragmatiques anglais. Canada: Éditions de l’Université d’Ottawa.


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. Córdoba: Facultad de Lenguas,
Universidad Nacional de Córdoba.


Gargatagli, M. (2010). Una historia soñada de la traducción I, II, III. El Trujamán, revista diaria
de traducción. España: Centro Virtual Cervantes, Instituto Cervantes. Disponible en
https://cvc.cervantes.es/trujaman/busqueda/resultadosbusqueda.asp?Ver=50&Pagina=1&Titu
lo=historia%20so%F1ada%20traducci%F3n&OrdenResultados=2 (última consulta: septiembre
de 2022).


Hurtado Albir, A. (1996). La traduction : classification et éléments d’analyse. Meta : journal des
traducteurs / Meta: Translator’s Journal, 41(3). Disponible en
http://www.erudit.org/revue/meta/1996/v41/n3/001867ar.pdf (última consulta: septiembre de
2022).


Larose, R. (1989). Théories contemporaines de la traduction. Quebec: Presses de l’Université du
Québec.


Nord, C. (1998). La unidad de traducción en el enfoque funcionalista. Quaderns. Revista de
traducción, (1), p. 65-77. Disponible en
https://www.raco.cat/index.php/QuadernsTraduccio/article/view/25144 (última consulta:
septiembre de 2022).
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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:


 


a) 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;


b) 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.


 


Nota: todo el material y el corpus de trabajo de la asignatura, tanto teórico como práctico, se
encontrará disponible en el espacio virtual.


 


2. OBJETIVOS


2.1. Objetivos generales. Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de:


● 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.


2.2. Objetivos específicos. Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de:


 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 apropiados 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.


 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.


 


3. CONTENIDOS


MÓDULO I


LA TRADUCCIÓN COMO PROCESO Y COMO PRODUCTO


A. El rol del traductor: ámbitos laborales; principios éticos profesionales. Traducción e
interpretación. Principales herramientas informáticas para el traductor.


B. Revisión de la traducción como proceso. Análisis de texto: índices textuales de la situación
comunicativa. El modelo funcionalista. Factores extralingüísticos e intralingüísticos.
Intratraducción. Intertraducción.


C. El encargo de traducción. Diferentes áreas de traducción (técnica, científica, comercial, legal,







periodística, literaria, entre otras).


D. La traducción como producto: revisión final, verificación y otras consideraciones (consultas
con expertos, interconsultas con colegas, toma de decisiones, entre otras). 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


 


MÓDULO II


MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE TRADUCCIÓN


Revisión breve de distintas escuelas traductológicas contemporáneas. Métodos de traducción:
palabra por palabra, literal, fiel, semántica, comunicativa, idiomática, libre, adaptación.
Procedimientos 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


A. Intertextualidad y referencia. Connotación. Ambigüedad. Registros lingüísticos (dialectos,
sociolectos, geolectos). Interferencia léxica, sintáctica y figurativa.


B. Textos paralelos. 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.


Estrategias de resolución: frases hechas y expresiones idiomáticas; signos de puntuación;
nombres propios y términos institucionales; pesos, medidas, cantidades y monedas; acrónimos,
epónimos, abreviaciones.


C. 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.


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.


4. 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.


5. MODALIDAD DE EVALUACIÓN


Requisitos de Cátedra


Esta cátedra no pondrá cupo para los alumnos que estén en condiciones de cursar la asignatura
en calidad de ALUMNOS PROMOCIONALES. No obstante ello, cada Comisión se reserva el
derecho de otorgar la promoción sin examen en caso de no contar con asistentes.







A. Promoción sin examen final


Los alumnos deberán rendir y aprobar 2 (dos) trabajos prácticos de manera individual o grupal.
Deberán también rendir y aprobar 1 (uno) Examen Parcial integrador. La nota final será el
promedio que se obtenga de sumar la nota del parcial más el promedio de los trabajos prácticos
y deberá ser de 7 (siete) como mínimo. Las instancias teórica y práctica de la evaluación parcial
serán, en cada una, eliminatorias. El examen parcial deberá ser aprobado con una nota mínima
de 7 (siete). En caso de obtener una calificación inferior a 7 (siete) el alumno deberá rendir un
examen recuperatorio. Los alumnos promocionales deberán cumplir con el porcentaje mínimo de
asistencia (80 %).


B. Regularidad


Los alumnos deberán rendir un Examen Parcial integrador (que deberán aprobar con 4 [cuatro]
como mínimo). Deberán, también, rendir un examen final escrito con una instancia teórica y otra
práctica, siendo cada una de ellas eliminatoria.


C. Condición Libre


Los alumnos libres deberán rendir un examen final para alumnos libres escrito con una instancia
teórica y otra práctica, siendo cada una de ellas eliminatoria. Además de esta instancia, rendirán
la correspondiente a los 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.


 


Recuperatorio


Los alumnos promocionales podrán recuperar un Práctico y el Examen Parcial por ausencia,
aplazo o para elevar el promedio.


Los alumnos regulares podrán recuperar el Examen Parcial por ausencias o aplazo.


NOTA: Los errores elementales tanto en lengua inglesa como en lengua española serán decisivos
para la calificación final.


 


7. 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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8.3. ELECTRÓNICA


Diccionarios monolingües y bilingües, glosarios, bases de datos terminológicos y otras fuentes
relevantes de información disponibles en línea sugeridos por la cátedra (referirse al Aula Virtual
de la Cátedra).
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FUNDAMENTACIÓN







 


Perfil de la materia en el Plan de Estudios Nº7


Esta propuesta de formación hace referencia a los estudios específicos del área traductológica y se basa en
la teoría y aplicación instrumental y operativa de los “modelos traductivos” que prevalecen actualmente en
la compleja realidad profesional de los traductores, concebidos hoy como “mediadores lingüísticos y
culturales” desde los más variados ámbitos como el de la socio-semiótica, la pragmática y los estudios
relacionados con las disciplinas del lenguaje, abarcando el amplio espectro holístico-antropológico y
científico-epistemológico de los diferentes tipos de saberes que caracterizan nuestra compleja sociedad
contemporánea. Los contenidos propuestos toman como base los lineamientos generales de la Teoría
Funcionalista en traductología, y más aún, los de la Traducción Total de la Escuela Báltica Estonia de
Torop, en su especial adaptación italiana a través de las aportaciones del traductólogo Bruno Osimo de la
Universidad de Milán y de la Universidad Ca’ Foscari de Venecia.


 


El diseño estructural, la dinámica de trabajo y la modalidad operativa de esta propuesta programática,
hallan su fundamento didáctico-pedagógico:


I) En los lineamientos de la Psicología Social de Enrique Pichon Rivière, que propone organizar las
actividades de enseñanza-aprendizaje de estos saberes en ‘grupos operativos’, a los fines de desplegar la
dinámica de “la tarea” a través de tres momentos glotodidácticos, para nuestro caso también
traductológicos, centrados en la mediación lingüístico-cultural: a) el del enfoque teorético, b) el del enfoque
instrumental, y c) el del enfoque operativo;


II) En el marco de una perspectiva intercultural transmoderna o de transculturalidad, basada en la
concepción filosófica de Enrique Dussel y Rosa María Rodríguez Magda, que proponen una metareflexión
desde las polaridades sistema-mundo: centro-periferia / adentro-afuera / colonización-decolonización, el
primero; y desde el encuadre de lo ubicuo transfronterizo /magma fluctuante totalizador de la globalización
/fenómenos transnacionales / transculturalidad-transtextualidad-transvanguardia / transmisibilidad de la
información en tiempo real, la segunda; todo ello en particular, al momento de elaborar, como actores
sociales y profesionales, una episteme en el caso concreto del hacer disciplinar que es “el traducir”,
operando a tal fin una transposición hacia la matriz crítica de la episteme traductológica desde la que se
parte en la praxis traductiva, situándola e torno a una construcción de subjetividad, inter-subjetividad y
trans-subjetividad más maduras y autónomas en relación con las prácticas de mediación lingüístico-cultural
que debe encarar el traductor en su profesión diaria en el ámbito de los métodos y técnicas de la
traducción.


III) En la” familariazación con” y “la aplicación de” las nuevas tecnologías con su innovaciones de alto
impacto en el acceso y circulación de la información en la sociedad global, que se opera a través de su uso
en las diferentes lenguas-culturas en contacto, sobre todo a partir de las mediaciones traductológicas de los
pares traductivos en propuestas como las puntualizadas a continuación:


a. La traducción cooperativa


b. La traducción intra, inter y trans semiótica para textos de diverso orden y tipología en el campo
periodístico.


c. La tradumática y sus propuestas de uso de softística y hardística destinada a traductores profesionales
como es el caso Trados, Transit, Omega T, etc.


d. La traducción generalista que se abre a la especializada, por cuestiones de mediación no sólo lingüística
sino fundamentalmente cultural al plantear la relación de la traducción con el complejo horizonte de las







lenguas sectoriales y tecnolectos que producen géneros o variedad textuales muy singulares.


e. La Traducción y las prácticas discursivas líquidas y/o híbridas propias de los mass media, de las redes
sociales y demás herramientas y recursos en contexto de pandemia y pospandemia, en entornos de
relacionamiento remoto en los que prevalece la virtualización y las mediaciones online en vistas al
cumplimiento de las disposiciones de seguridad sanitaria localmente y globalmente.


 


IV) Afianzamiento en el uso de las Tics y aplicación privilegiada de las nuevas tecnologías en el rediseño y
actividades del programa, en función de la formación de traductores profesionales, especialmente en cuanto
a la sustentabilidad de las estrategias digitales, en entornos de relacionamiento remoto en los que prevalece
la virtualización y las mediaciones online por cuestiones de seguridad sanitaria en contextos de pandemia y
pospandemia. Se recurrirá, al empleo intensivo de la nuevas tecnologías en el campo operativo de la
traducción desde la perspectiva general de la classroom research (investigación áulica) inquiring learning
(classe comunità di ricerca – aula como comunidad de científica o grupo de investigación), e-learning, y
cooperative learning, por una parte, y, por otra, se privilegiará decididamente un enfoque formativo
centralizado en los modelos del flip teaching - flipped lesson (enseñanza inversa o lección inversa, lezione
capovolta o rovesciata), la u-learning (educación ubicua de N. Burbules), y, en particular, del m-learning
(mobile learning, enseñanza-aprendizaje mediante las tecnologías de celulares, aplicaciones, tablets, ipad,
iphone, netbook, notebook, etc.).


 


 


 


2. OBJETIVOS


 


 Objetivos generales: Al término del curso, los alumnos deberán ser capaces de


- Contribuir al fortalecimiento de una cultura de previsión y anticipación, en especial en el campo del
ejercicio profesional.


- Romper el paradigma fosilizado de una actividad académica basada sólo en la sumatoria de tareas
independientes, fragmentadas por tiempos sólo presenciales y que desestiman los virtuales de carácter
ubicuo.


- Reflexionar en torno al hecho de que no se traducen lenguas sino enunciados / textos concretos con sus
implicaciones socio-culturales específicas.


- Estudiar, analizar, comprender e interpretar un enunciado / texto desde la perspectiva de la propia
semiósfera de inserción lingüístico-cultural y como presupuesto para poder traducirlo acabadamente en su
compleja, rica y singular realidad de existencia en el universo discursivo.


- Ser plenamente conscientes de todo aquello que implica la actividad del traductor y el acto-proceso de
traducir, como así también del conjunto de habilidades y competencias que presupone la llamada
competencia traductológica y/o traductiva.


- Incentivar la metareflexión en torno a la construcción de subjetivad, inter-subjetividad y trans-
subjetividad a partir de la matriz de las habilidades y competencias puestas en juego en la “tarea” del
“hacer=traducir” y de lo producido por ese “hacer=traducir”: el “traducto”, desde una perspectiva







transmodena y transcultural.


- Promover la articulación horizontal y vertical entre los programas y cátedras del Plan de Estudio vigente.


 


 


 Objetivos específicos: Al término del curso los alumnos deberán ser capaces de


- Explorar, ejercitar y consolidar prácticas de lectura y escritura metacríticas en las más diversas tipologías
y géneros textuales una perspectiva que acentúe el uso de las nuevas tecnologías.


- Comprender un texto no sólo como unidad comunicativa sino también como unidad traductiva.


- Identificar, ponderar y describir funcionalmente los problemas de traducción que emergen del enunciado-
texto concreto a traducir.


- Identificar modos de análisis y tratamiento de enunciados - textos y/o microenunciados - microtextos a ser
traducidos de una lengua a otra.


- Identificar y saber aplicar las estrategias, métodos y técnicas de traducción más adecuados y de rigor
traductológico, desde las primeras etapas del proceso traductivo.


- Operar con enunciados-textos y/o microenunciados /microtextos a traducir desde la lengua de partida a la
lengua de llegada, filtrando en lo posible la subjetivad que conllevan los procesos traductivos recurriendo a
estrategias, métodos y técnicas de traducción adecuadas.


- Hacer amplio y conveniente uso de los recurso clásicos y modernos a disposición del traductor como los
glosarios, córpora, repertorios lexicales y diccionarios de los más variados tipos (de la lengua,
enciclopédicos, especializados), todos ellos de carácter monolingüe, bilingüe y multilingüe, ya sea en
soporte papel como así también CD, DVD, online, etc.


- Hacer uso de las competencias tradumáticas con todo el universo de habilidades específicas que ellas
presuponen.


- Hacer uso de competencias interculturales y transculturales en el proceso traductológico del
“hacer=traducir” y en lo producido por ese proceso: “el traducto”, desde la especificidad del campo de los
métodos y técnicas de la traducción.


- Aprovechar integralmente los conocimientos previos en el área de especialidad


- Trabajar grupal y colaborativamente siempre que sea posible.


- Elaborar pequeños trabajos de investigación a modo de iniciación en las más variadas formas de
investigación en grado, en relación con el campo de especialidad traductológica: métodos y técnicas de la
traducción.


 


 


 


3. PROGRAMMA







 


APPROCCIO TEORETICO


 


Modulo I: Propedeutica ai metodi e tecniche della traduzione.


 


a) Teoria della traduzione.


1 - Cenni storici e teoria dei modelli traduttivi.


2 - Lingua straniera, auto-coscienza linguistica e apprendimento della traduzione.


b) La traduzione come mediazione linguistico-culturale.


1- Comunicazione, enunciazione, lingua, cultura e traduzione.


c) La traduzione come processo mentale.


1- La “mapping theory” di J. Holmes e “l’unità di elaborazione centrale” di Hönig dalla prospettiva dei
metodi e tecniche della traduzione.


 


d) La traduzione e i processi di percezione-ricezione, lettura-scrittura, analisi e interpretazione.


1- Intratraduzione, intertraduzione, traduzione intersemiotica e resa metatestuale.


 


e) La traduzione funzionale e la traduzione totale a confronto con quella di ceppo classico retorico-
grammaticalistico-referenziale.


 


f) La traduzione generalistica e la traduzione specialistica a confronto dalla prospettiva dei metodi e
tecniche che ognuna di esse mette in gioco.


g) La traduzione passiva e attiva (“directa” e “inversa” in spagnolo) a confronto dalla prospectiva dei
metodi e tecniche della traduzione.


 


 


h) Brevissimo profilo delle varianti della traduzione specialistica dalla prospettiva dei campi delle lingue e
discorsi specialistici.


1- La traduzione giornalistica, quella tecnico-scientifica, quella commerciale, quella letteraria, ecc.


 


 







APPROCCIO STRUMENTALE


 


Modulo II: Il processo traduttivo nel quadro complessivo dei metodi e tecniche della traduzione. Progetti di
traduzioni riguardanti micro enunciati e brevissimi testi raffrontati dalla prospettiva dei punti di vista di
seguito precisati:


 


a) La traduttologia e Il processo traduttivo.


1 - Jackobson e la traduzione; Lotman, Pierce, Torop e la traducibilità.


2 - Residuo traduttivo, ridondanza e traducibilità.


b) Interpretazione, significato e senso: l’analisi del testo da tradurre.


1 - Wittgenstein, Peirce e la traduzione del significato, Peirce, Eco e la semiosi illimitata nella traduzione di
testi.


2 - Steiner e la comprensione come traduzione: i modelli traduttivi semantici, comunicativi, cognitivi e
metacognitivi nel processo della traduzione.


c) La schiavitù del referente e la libera interpretazione.


1 - Intuizione, esperienza, generalizzazione, manipolazione ed inferenza nel processo traduttologico.


d) L’ossimoro degli equivalenti diversi.


1 - Fedeltà, letterarietà, adattamento, equivalenza o metaforizzazione?


 


 


APPROCCIO OPERATIVO


 


Modulo III: Metodi e tecniche della traduzione nell’analisi testuale. Progetti di traduzioni riguardanti micro
enunciati e brevissimi testi raffrontati dalla prospettiva dei punti di vista di seguito precisati:


 


a) I problemi di traduzione (“problem solving”), come risolverli.


1 - La scelta dei modelli traduttivi e l’individuazione delle unità traduttive.


2 - Macro e micro attività; macro e micro unità traduttive.


3 - Le relative strategie, metodi e tecniche d’intervento operativo nell’atto del tradurre dall’italiano allo
spagnolo.


4 - Testo, co-testo, contesto, paratesto, intertesto, olotesto, ipertesto... e forma dell’enunciato nella
traduzione italiano-spagnolo.







b) Specifici problemi di traduzione che intercorrono fra l’italiano e lo spagnolo, come impostarli allo scopo
della traduzione.


1 - Simmetrie e dissimmetrie morfosintattiche e pragmatico-discorsive fra italiano e spagnolo.


2 - I fenomeni di interferenza ed ambiguità da affrontare nella traduzione fra lo spagnolo e l’italiano a
livello morfosintattico, lessicale figurale.


3 - I fenomeni neologici, di varietà linguistica e colloquialismi che intercorrono fra entrambe le lingue.


 


 


AVVIAMENTO ALLE NUOVE TECNOLOGIE (a modo di arricchimento nell’elaborazione di
“techne”nel campo degli studi di specialità)


 


Modulo IV: Tradumatica, Softistica e nuove tecnologie (da svolgere on line sul sito del forum di MeTT
http://traduttiva-italicus.forumattivo.com/forum.htm / eppure su
http://traduttivaitalicuscorsiprofjamflunc14.edu20.org / e in particolar modo approfittando le risorse e
servizi forniti da Google/Classroom , Google/Meet, Zoom e altri ancora in contesto di pandemia e post
pandemia, facendo focus sullo smart-working , sullo smart-learning, sullo smart teaching, e sullo smart
board tecnology, il che comporta l’aggiunta di classi virtuali su https://classroom.google.com e incontri su
classi virtuali online su G/Meet e/o Zoom, ecc. ). Progetti di traduzioni riguardanti micro enunciati e
brevissimi testi raffrontati dalla prospettiva dei punti di vista di seguito precisati:


 


 


a) La tradumatica, il traduttore e le risorse informatiche.


 


b) Computer, rete telematica, internet e traduzione.


 


c) Motori di ricerca, glossari, tesauri e dizionari on-line.


 


d) La tradumatica, la softistica e la traduzione automatica ed assistita.


 


e) Le memorie di traduzione.


 


 


AVVIAMENTO ALLA RICERCA ( a modo di arricchimento nell’elaborazione di una “episteme”nel
campo degli studi di specialità)







 


Modulo V : La traduzione di testi rivolti al consumatore. Progetti di traduzioni riguardanti micro enunciati
e brevissimi testi raffrontati dalla prospettiva dei punti di vista di seguito precisati:


 


a) La liberoprofessione dei traduttori:agenzie di traduzione; associazioni, ordini e collegi professionali;
premiazioni e riconoscimenti.


 


b) Il problema traduttologico di certi costrutti: i costrutti in voce passiva e preposizionali; le frasi fatte, le
espressioni idiomatiche; la punteggiatura; le sigle, gli acronimi ed eponimi;i pesi e misure, le quantità e le
monete. *Le strategie, metodi e tecniche per raffrontarli quali precisi problemi di traduzione fra l’italiano e
lo spagnolo.


 


 


4. METODOLOGIA DE TRABAJO


El programa será desarrollado a través de tres propuestas diferentes de aprestamiento: 1)el aprestamiento
teórico-propedéutico con finalidad formativa en el campo de referencia específica de los métodos y
técnicas de traducción clásicos y contemporáneos 2) el aprestamiento instrumental-funcional a los fines de
un entrenamiento en la identificación de estrategias, métodos y técnicas útiles en el trabajo cualificado del
traductor en el campo de la traducción generalista; 3) el aprestamiento operativo a los fines de la aplicación
en el campo de la traducción generalista, con propuestas de actividades aplicativas focalizadas en torno a
microenunciados– microtextos y/o microunidades traductivas elegidas con esa finalidad. Los contenidos de
los módulos del programa se desarrollarán a través de la modalidad de las aulas-taller en el sector de la
traducción generalista y a través de las siguientes dinámicas de trabajo en “grupos operativos en torno a la
tarea”:


 


a) La dinámica organizativa, mediante la cual las cuatro modalidades de aprestamiento se desarrollarán
organizadas en dos espacios formativos diferentes y convergentes:


 en el “aula de encuentros presenciales”, de carácter semanal, en la Facultad de Lenguas;


 en el “sitio del forum destinado a esta disciplina formativo-traductológica”, www.traduttiva-
italicus.forumattivo.com, (+ http://traduttivaitalicuscorsiprofjamflunc14.edu20.org + encuentros online en
G/Meet e/o Zoom, ecc. ) a modo de “aula virtual” con la ventaja del encuentro permanente en la red
telemática, a través del link MeTT (Metodi e Tecniche della Traduzione), según el Ciclo de cursado y
condición del alumno matriculado (promocional, regular o libre).


 


b) La dinámica de funcionamiento en la cual


- el aprestamiento teorético-propedéutico, con lectura, análisis y comentario del material propuesto por la
cátedra, se focalizará, por lo general, en el espacio del “aula virtual”, y en fechas acordadas con los
alumnos, se procederá a la puesta en común de todo lo tratado hasta el momento, en el aula de encuentros
presenciales en la Facultad de Lenguas.







- el aprestamiento instrumental, de preparación para el uso de estrategias, métodos y técnicas de traducción,
se focalizará conjuntamente en los dos espacios por igual, sea en el del” aula virtual” como en el del” aula
de encuentros presenciales”.


- el aprestamiento operativo, por su carácter eminentemente práctico, se focalizará exclusivamente en el
espacio del “aula de encuentros presenciales”, en función de privilegiar el encuentro personal en esta forma
de trabajo y de relación docente-alumno, en uso y ejercicio de métodos y técnicas de traducción. No
obstante, el espacio del “aula virtual”, servirá a los fines de la fijación y refuerzo, y también como
profundización de lo producido a nivel de la “metareflexión transcultural” en términos de crítica a la
traducción en el campo de especialidad.


 


c) La dinámica glotodidáctico-traductiva, en vista a lograr una mayor eficacia en el desarrollo de los
contenidos programáticos:


- se realizarán análisis pragmático-discursivos de microenunciados – microtextos identificando la
microunidades traductivas en la lengua de partida para así poder determinar luego el perfil del modelo
traductivo más adecuado traductológicamente y que pudiere ser proyectado de modo conveniente a la
lengua de llegada, siempre en base al enfoque holístico-funcionalista de los modelos traductivos de
referencia aplicativa en la traducción generalista;


- se procederá al análisis focalizado de los elementos morfolexicales y sintáctico-semántico-discursivo-
pragmáticos, como entrenamiento en la identificación de los problemas de traducción más frecuentes que se
plantean el proceso traductivo entre ambas lenguas y desde la perspectiva de la traducción generalista;


- se identificarán y aplicarán estrategias, métodos y técnicas de traducción en relación con los problemas de
traducción emergentes, perfilando la crítica traductiva correspondiente;


- se procederá gradualmente al análisis de los problemas de traducción desde los más simples a los más
complejos, siempre desde la perspectiva de la traducción generalista.


 


 Observación metodológica significativa:


Enfoque metodológico-operativo respecto de  flipped learning y flipped classroom que es invertir (dar
vuelta) el uso del tiempo y del espacio en el aula y fuera de ella; ello supone básicamente alterar el
protagonismo en el aula, no enfocarse en los tradicionales monólogos explicativos protagonizados por el
profesor, sino centrarse en el alumno, ahora protagonista de la discusión en torno a las propuestas
programáticas, contenidos, ejercitación, etc. con la guía del profesor que interactúa respondiendo al rol de
peer learning (educación/ formación entre pares: lezioni fra pari). Es decir que lo que antes era la tarea en
casa, se hace ahora en la clase y lo que se enseñaba tradicionalmente en clase, se hace fuera de ella, por
ejemplo en los entornos virtuales.


El proceso de enseñanza-aprendizaje se opera entonces por proyectos, por casos y por resolución de
problemas (problema solving), siempre en torno a modelos de aprendizaje colaborativo, con activa
participación de los estudiantes entre sí y con el profesor en una autonomía progresiva. Se procederá a un
uso alternativo del tiempo; el tiempo de la clase se usará para avanzar en la comprensión de lo que resulta
más dificultoso, proponiendo actividades de esclarecimiento y profundización como así también de
aplicación y transferencia que implican una mayor preparación y reflexión metacognitiva en los alumnos
coordinados por el profesor.


La formación impartida mediante la “clase inversa” recurrirá, por tanto, a las innovaciones tecnológicas
para potenciar las posibilidades de un mejor uso del tiempo, de los materiales y de la ejercitación, a través







de entornos virtuales que potencien más eficazmente el tiempo destinado a las clases presenciales.


Entre esos modelos innovativos que hacen factible el flipped teaching/ flepped lesson, están los aportes de
las nuevas tecnologías (hardística como la pc, notebook, netbook, tablet, ipad, celulares y iphones,
reproductores mp3, mp4, mp5; o bien los recursos telemáticos como Internet y la plataformas virtuales,
sitios, blog, etc., o bien las redes sociales y aplicaciones móviles o apps, apps stores,etc.) y las estrategias
educativo-virtuales como las relacionadas con la m-learning (mobile learning), que será por cierto
protagonista privilegiada (APP Hangouts de mensajería instantánea, además de video-llamadas whatsapp y
video-conferencia online Google/Meet, Zoom, Jitsi).


 


 


5. MODALIDAD DE EVALUACIÓN (Según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16)


a) Promoción sin examen final. Los alumnos promocionales (Res. HCD 245/96 y demás vigentes al
momento de la presentación de este programa) deberán:


- tener un mínimo de asistencia del 80%.


- aprobar 2 (dos) Trabajos Prácticos escritos, individualmente y/o en grupo, pudiendo recuperar sólo uno
por ausencia, por aplazo o para elevar la nota.


- aprobar, al final del período, un Examen Parcial Integrador con 7 (siete) puntos o más, sea en la parte
teórica que en la práctica, ambas eliminatorias.


- obtener el promedio final para la promoción como resultado de la suma de las notas de los 2 Trabajos
Prácticos y del Examen Final Integrador; obteniendo así de la suma de esas instancias de evaluación, un
promedio general no inferior a 7(siete) puntos.


b) Los alumnos regulares (Res. HCD 216/03, Res. HCS 410/06 y Res.HCD 70/11 y demás vigentes al
momento de la presentación de este programa) deberán:


- aprobar, durante el desarrollo del curso, el Examen Parcial Integrador con un mínimo de 4 (cuatro) puntos.


- aprobar, al final de período lectivo y en el turno correspondiente, un Examen Final teórico-práctico y de
tipo escrito, con un mínimo de 4 (cuatro) puntos.


c) Los alumnos libres (Res. HCD 216/03, Modif. Res. HCD 132/06, Res. HCS 410/06 y Res. HCD 394/10,
Res.HCD 70/11 y Modif. posteriores Reglamentos de Exámenes: Res.HCS 212/14, y demás vigentes al
momento de la presentación de este programa) deberán:


- 1. Aprobar un examen escrito y oral con un mínimo de 4 (cuatro) puntos, siendo ambas instancias
eliminatorias y para las que valdrá la totalidad del programa.


- 2. Presentar a la cátedra, previo al examen y con 30 (treinta días) de anticipación, un “Trabajo Escrito”
con tema que hará referencia al campo de los métodos y técnicas de traducción; tal tema será acordado con
el titular de la misma, 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 la corrección de ese
Trabajo, se tendrá en cuenta: a) el nivel de lengua, modo de exposición y calidad de los contenidos; b) el
aspecto 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, inclusive el agregado de glosarios y/o repertorios terminológicos bilingües.







Se deberá entregar a la cátedra una copia impresa de ese Trabajo que tendrá una extensión de 8 (ocho)
paginas A4, con fuente Times New Roman 12, interlineado 1.5; en la misma se indicará la dirección e-mail
en donde el alumno recibirá la notificación pertinente.


 La nota evaluativa para Examen y Trabajo: los más elementales errores de lengua, sean en italiano que
en castellano, condicionarán negativamente la nota final de la evaluación.


 


 Recuperatorios:


- Los alumnos promocionales podrán recuperar sólo 1 (un) Trabajo Práctico, por ausencia, aplazo o para
mejorar la nota.


- Los alumnos regulares y promocionales podrán recuperar el Examen Parcial Integrador por ausencia o
aplazo o para mejorar la nota.


o La nota evaluativa: los más elementales errores de lengua, sean en italiano que en castellano,
condicionarán negativamente la nota final de la evaluación.


 


6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


Es una disciplina de estudio de carácter cuatrimestral y los contenidos y actividades propuestos se
desarrollarán en un período muy breve: desde fines de abril a fines de junio, por lo cual los módulos y las
actividades se desarrollarán del modo siguiente:


- Módulo I: Marzo-abril 2023-2024


- 1º Práctico: última semana de abril de 2023-2024


- Módulo II y III: mayo de 2023-2024


- 2º Práctico: última semana de mayo de2023-2024


- Módulo IV y V: junio 2023-2024


- Examen Parcial Integrador: 3º semana de junio de 2023-2024


- Recuperatorios: (prácticos e/o examen parcial) última semana de junio de 2023-2024


 


7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN


- Nivel de lengua adecuado (haber superado el “Livello Soglia” con proyección al siguiente “Livello
Italiano di Progresso”: Niveles C1/ C2 della Certificación Internacional en Lengua italiana, en base a lo
indicado por el “Quadro Comune Europeo delle lingue” para el italiano y más aún para el Castellano como
lengua nativa en el caso de nuestros alumnos hispanófonos.


- Errores básicos en ambas lenguas condicionan fuertemente la evaluación.


- Claridad, adecuación, corrección y propiedad en los enunciados en ambas lenguas y sobre todo en las
áreas específicas de referencia de traducción generalista.







- Adecuación en el análisis, comprensión y ponderación de los fenómenos terminológicos y documentales
del área específica de referencia de la traducción generalista durante el desarrollo de las actividades de
aplicación.


- Pertinencia y adecuación en las propuestas de análisis y resolución de problemas terminológicos y
documentales en el área específica de referencia de la traducción generalista y en base a los enfoques
teórico-instrumentales y operativos que se proveen durante el desarrollo del programa de estudios.


 


 


 


8. BIBLIOGRAFÍA


 Obligatoria:


- Apuntes y notas de la cátedra (actualización anual)


- Diccionarios monolingües y bilingües; generales, enciclopédicos y especializados, sea en soporte papel
que informático y online.


- Banco de datos terminológicos y documentales tradicionales e informatizados, de consulta en la red
telemática, Internet e Intranet; los correspondientes motores de búsqueda monolingües, bilingües y
plurilingües.


-----------------------------------


- Bonnefoy, Y. - La comunità dei traduttori - "Le parole e le cose", Sellerio di Giorgianni - Anno 2005


- Boothman, D. - Traducibilità e processi traduttivi. Un caso: A. Gramsci linguista - Guerra Edizioni Guru
– Milano. 2004


- Cardinaletti, A. e Garzone, G. - L'italiano delle traduzioni - "Lingua, traduzione e didattica" n. 8, Franco
Angeli – Milano. 2005


- Davico, G. - L'industria della traduzione. Realtà e prospettive del mercato italiano - "Laissez-passer "n. 6,
Seb27. Milano. 2015


- Faini P. - Tradurre. Dalla teoria alla pratica –"Università" n. 548, Carocci – Milano. 2004


- García Yerba, V. – Teoría y práctica de la Traducción. Madrid, Editorial Gredos, 1984. (Vol I e II)


- Larson, Mildred. – La traducción basada en el significado. Buenos Aires. EUDEBA, 1989.


- Llácer Llorca, Eusebio – Sobre la Traducción. Ideas tradicionales y teorías contemporáneas. PUV
Editores, Valencia 2003.


- Osimo, Bruno – Corso di traduzione- Prima Parte: Elementi fondamentali. Milano, Guaraldi Editore,
2000.


– Corso di traduzione- Seconda Parte: La percezione del prototesto. Milano, Yema Editore, 2001.


– Manuale del traduttore. Guida pratica con glossario. Milano, Hoepli Editore, 2002.







- Torop, Peeter – La traduzione totale. (a cura di Bruno Osimo). Milano, Guaraldi Editore, 2003.


- Morini, Massimiliano – La traduzione. Teorie, strumenti, pratiche .Milano. Sironi Editore, 2007.


- Piñero Piñero, Gracia; Díaz Peralta, Marina; García Domínguez, Mª Jesús y Marrero Pulido, Vicente –
Lengua, Lingüística y Traducción. Granada, Editorial Comares, colección Interlingua Nº 71 (1ª ed.). ISBN:
978-84-9836-422-4. (2008)


- Roiss,Silvia – Desarrollo de la competencia traductora. Teoría y práctica del aprendizaje constructivo.
Granada, Editorial Comares, colección Interlingua n.º 72 (1ª ed.). ISBN: 978-84-9836-448-4. (2008)


- Witte, Heidrun – Traducción y percepción intercultural. Granada, Editorial Comares, Colección
Interlingua Nº 70 (1ª ed.). ISBN: 978-84-9836-410-1. (2008)


 


 


 Complementaria:


- Bertazzoli, Raffaella: La traduzione: teorie e metodi.Carocci. Collana Le Bussole. Milano.2015


- Buffoni franco. Con il testo a fronte: indagine sul tradurre e l'essere tradotti. Milano, Interlinea Editore,
2007.


- Cosmai, Domenico. Tradurre per l'unione europea prassi, problemi e prospettive del multilinguismo
comunitario dopo l'ampliamento a Est. Milano. Hoepli Editore, 2007.


- Montella, Clara (a cura); Marchesini Giancarlo (a cura) Saperi del tradurre. analogie, affinita, confronti.
Milano, Franco Angeli Editore, 2002.


- Marzzotta, Patrizia; Salmon, Laura. Tradurre le microlingue scientifico professionali proposte
didattiche.Torino.Utet Libreria Editore, 2007.


- Marcello, E.E.-Voy acomodando las palabras castellanas con las italianas...». Estudios de traducción.
Nova Delphi Libri. Milano.2020.


- Mounin, Georges. Teoria e storia della traduzione.Torino, Einaudi editore, 2006.


- Arduini Stefano; Stecconi, Ubaldo. Manuale di traduzione teorie e figure professionali. Milano. Carocci
Editore, 2007.


- Osimo, Bruno. – Propedeutica della traduzione. Corso introduttivo con


tavole sinottiche. Milano, Hoepli Editore, 2001.


– Traduzione e nuove tecnologie. Informatica e internet per traduttori. Milano. Hoepli editore, 2001.


- Popovic, Anton. la scienza della traduzione aspetti metodologici – la comunicazione traduttiva. Milano.
Hoepli Editore, 2006 .


Troiano, Franco; Permentiers, Jacques; Springael, Erik. Traducción, adaptación y edición multilingüe.
Instrucciones para el uso de los servicios lingüísticos y multimedia. Bruselas, T.C.G. Editions, 2000


-







 Sitios Web básicos de referencia operativa:


- http://www.logos.it/pls/dictionary/linguistic_resources.traduzione?lang=it


- http://www.logosdictionary.org/pls/dictionary/new_dictionary.index_p


- http://www.logosconjugator.org/owa-verb/verba_dba.verba_main.create_lang_page?lang=IT&
total_verb=6831


- www.babylon.com


- http://www.google.it/language_tools


- http://translate.google.it/translate_t?sl=it&tl=es


- www.proz.com


- ttp://www.italian-verbs.com/verbi-italiani/coniugazione.php?verbo=FARE


- http://www.garzantilinguistica.it/


- http://www.diccionarios.com/


- http://www.loecsen.com/travel/discover.php?lang=en&prd_id=33&from_lang=2&to_lang=45


- http://iate.europa.eu/iatediff/switchLang.do?success=mainPage<=es


- http://traduttiva-italicus.forumattivo.com/


- http://www.rae.es/rae.html


- http://cvc.cervantes.es/actcult/mmoliner/


- http://www.verbolog.com/igcaved.htm


- http://www.stars21.com/dictionary/Spanish-Italian_dictionary.html


- http://www.lanotadeltraduttore.it/traduzione_assistita_%0D%0Aatril.htm


- http://www.soget.net/it/traduzione/77/Traduzione-assistita


- http://www.slideshare.net/JdCaFe/tcnicas-de-traduccin-12741746


- http://www.slideshare.net/nobedi12/los-enfoques-de-la-traduccin-14470349


- http://docencia.udea.edu.co/TeoriaTraduccion/discursivo/hatim01.html


- http://books.google.es/books?id=DoW_9WUmPysC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_s
ummary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


- http://www.eurologos-brussels.com/index.php/it_IT/presse/accueil-recherche-developpeme nt-livres-de-
traductologie-d-eurologos/livre-traduttori.html


- http://www.eurologos-brussels.com/uploads/livre_de_traductologie/LivreFrancoES.pdf


 







 


o METODOLOGIA E TECNICHE DELLA RICERCA in campo socio-traduttologico


- http://www.uniroma2.it/didattica/statistica_sociale_B/deposito/corbettametodologia_e_t
ecniche_della_ricerca_socialeriassunto.pdf


- http://www.slideshare.net/amandadrafe/metodologia-e-tecniche-della-ricerca-sociale


 


__________________________________________


 


 


 APÉNDICE: BIBLIOGRAFIA, SITIOS Y VIDEOS SOBRE TRANSMODERNIDAD SUGERIDOS
POR LA CÁTEDRA A LOS FINES DE OPERAR CON LA METAREFLEXIÓN TRANSCULTURAL


 


 


- Dussel. Enrique:


o Postmodernidad, transmodernidad, postmodernidad y transmodernidad. Puebla, Universidad
Iberoamericana, 1990.


 


 Trasmodernidad e intercultura. Art. posteado en: http://red.pucp.edu.pe/wp-
content/uploads/biblioteca/090514.pdf


 Transmodernidad, interculturalidad y colonialidad desarrollista. Art. posteado en:
http://www.afyl.org/transmodernidadeinterculturalidad.pdf


 Posmodernidad Y Transmodernidad. Diálogos Con La Filosofía De Gianni Vattimo. Art. posteado en:
http://www.buenastareas.com/documentos/transmodernidad-e-interculturalidad-dussel/0


 


- Levine, Suzanne Jill :


 ESCRITURA, TRADUCCION, DESPLAZAMIENTO


(UN ACERCAMIENTO A MAITREYA). University of Washington, Seatle. Art. posteado en:
http://revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/view/4876/ 5036


 


- Rodríguez Magda, Dra. Rosa María:


o El modelo Frankenstein. De la diferencia a la cultura post. Madrid, Tecno, 1997.


o La sonrisa de Saturno. Hacia una teoría transmoderna. Barcelona: Anthropos, 1997.







o Transmodernidad. Barcelona, Anthropos, 2004.


 


 Transmodernidad: la globalización como totalidad transmoderna. Universidad de Valencia, España; art.
posteado en: http://www.observacionesfilosoficas.net/latransmodernidadlaglo.html


 Transmodernidad: un nuevo paradigma. Universidad de Valencia, España; art. posteado en:


http://escholarship.org/uc/item/57c8s9gr#page-12 http://escholarship.org/uc/item/57c8s9gr


 


 


- Walsh, Catherine: INTERCULTURALIDAD CRÍTICA Y PEDAGOGÍA DE-COLONIAL: APUESTAS
(DES) DE EL IN-SURGIR, RE-EXISTIR Y RE-VIVIR - Art. (2012, 11). Interculturalidad Crítica Y
Pedagogía De-Colonial: Apuestas (Des) De El In-Surgir, Re-Existir Y Re-Vivir.  BuenasTareas.com.
Recuperado 11, 2012, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Interculturalidad-Cr%C3%ADtica-y-
Pedagog%C3%ADa-De -Colonial-Apuestas/6158717.html


 


Sitios video:


 


- Pluriversalismo transmoderno


o http://www.youtube.com/watch?v=pJfUhI7qCw8


 


- Pensadores contemporáneos, estudios interculturales y “el universalismo cartesiano”


o http://www.youtube.com/watch?v=Ud6KP4A6lhw


 


- Descolonizar la universidad


o http://www.youtube.com/watch?v=ikj3YUCW1iA


o http://www.youtube.com/watch?v=TkZFBWnvuZc


 


 Referencias de interés para Mobile Learning


 


• ICT in Education. Unesco Mobile Learning Publications.
http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/m4ed/mobile-learningresources/


unescomobilelearningseries/ (Consulta Mayo 2013).







• “Mobile Learning: Los recursos móviles en educación. De la pizarra tradicional a la tableta digital”.
Youtube


http://www.youtube.com/watch?v=kzg_We5Q3LA (Consulta Junio 2013)


• Brazuelo Grund, Francisco, y Gallego Gil, Domingo J. (2011) Mobile Learning. Los dispositivos móviles
como recurso educativo. Sevilla: Editorial MAD, S.L.


• Martín Herrera, B. (2012) El móvil en la educación: un nuevo paradigma. Ventajas y desventajas de su
uso. Trabajo fin de máster. Madrid. Universidad


Internacional de la Rioja. (Consulta Julio 2013).


• Marqués, P. 2013. “Claves para mejorar los aprendizajes integrando las tecnologías móviles en las clases”
en Tecnología móvil e innovación en el aula.


Nuevos retos y realidades educativas. Jornadas Internacionales (2013 Universidad de La Rioja).
http://www.slideshare.net/peremarques/claves-para-mejorar-los-aprendizajes-integrando-
las-tecnologas-mviles-en-las-clases> (consulta Julio 2013)


• Moreno Guerrero, A.J. (2011) Móvil Learning. <
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/cajon-de-sastre/38-cajon-de-sastre/1026-movillearning>


(consulta Julio 2013).


• Camacho, M. y Lara, T. M-learning, en España, Portugal y América Latina. Monográfico SCOPEO nº 3.
Observatorio de la Formación en Red SCOPEO.


• SCOPEO (2011). M-learning en España, Portugal y América Latina, Noviembre de 2011. Monográfico
SCOPEO nº3. Consultado (1/07/2013).


http://scopeo.usal.es/wp-content/uploads/2013/04/scopeom003.pdf


• Durall, E.,Gross, B., Maina, M.,Jonhson, L&Adams, S. (2012). Perspectivas tecnológicas educación
superior en Iberoamérica 2012-2017. Austin, Texas: The New Media Consortium.


(Consulta Junio 2013).


• ADL (Advanced Distributed Learning). Mobile Learning Handbook.
https://sites.google.com/a/adlnet.gov/mobile-learning-guide/about (consulta Mayo 2013).


• Pinzón Shneider, F. (2012).”Dispositivos Móviles: Un mundo de aplicaciones en la palma de la mano”.
Presentación del taller "Bibliotecas Enredadas en la


Web 2.0" Biblioteca Leo Falicov - Instituto Balseiro.
http://www.slideshare.net/blestcon/dispositivos-mviles-un-mundo-de-aplicaciones-en-la-
mano-de-loslectores


 


 Approfondimenti utili in italiano su Flipped Teaching e su Flipped Classroom


 


- Flipped Classroom: una didattica innovativa. Materiali dell'incontro di formazione







Prof. Graziano Cecchinato – Innovare la scuola con la Flipped Classroom


Presentazione: http://tinyurl.com/flipclasto


 


Registrazione dell'intervento (Video)


http://www.bossomonti.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=56


Prof. Fabio Biscaro – Crea la tua Flipped Classroom


 


Presentazione formato PPT


http://www.bossomonti.gov.it/fabiobiscarotorino.pps


 


Presentazione formato PDF


http://www.bossomonti.gov.it/fabiobiscarotorino.pdf


 


Presentazione formato video


http://www.bossomonti.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=71


 


...........................................


Mgtr. Julio A. Manzanelli


DNI 12.745.310


Córdoba, septiembre de 2022
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA - SECCIÓN
ESPAÑOL - CL 2023-2024


 


Asignatura: OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Dr. E. Pablo Molina Ahumada


Asistente: Mgter. Elena Mirtha Gasso Villar


Sección: Español


Carrera/s: PROFESORADO en Español Lengua Materna y Lengua Extranjera


Curso: 4º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Didáctica del Español como Lengua materna y como Lengua
Extranjera


 


 


 


 







1. FUNDAMENTACIÓN


El campo de problemas en torno a la práctica de la enseñanza de la lengua abarca el
estado del campo disciplinar, las tradiciones institucionales y las variables
sociohistóricas que condicionan ese proceso. El trabajo de formación docente, a su vez,
implica considerar los discursos y prácticas en tensión y el conjunto de instrumentos
para la elaboración de propuestas didácticas. 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
(instituciones públicas y privadas), atendiendo a la situación particular en cada caso y el
estado del campo disciplinar. Así, 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. El profesional docente es un trabajador del conocimiento, capaz de
transmitirlo y hacerlo funcionar en contextos específicos.


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 ("desrrealizada") con el mundo, esa mirada sociolingüística
constituye un punto de partida fundamental. La formación para la práctica docente
requiere, por lo tanto, 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 contexto neoliberal actual cobra relevancia (y urgencia) nuestro propósito de
formar profesionales con este espectro de mirada, en procura de revertir el fenómeno
de desprofesionalización docente (Tenti Fanfani, 2009). 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 tampoco debería sustentarse en la
división teoría/práctica, que legitima la construcción de representaciones polarizadas
entre ámbitos de producción teórica y ámbitos de aplicación, entablando una relación
puramente unidireccional (“bajar al aula”) que determina la imagen que poseen los
docentes acerca de 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 otras prácticas docentes.


Por ello, en esta materia la “observación” y la “práctica” de la enseñanza significa no
mera secuencia de acciones, sino la relación recíproca entre prácticas
complementarias, aprendidas mediante procesos de andamiaje con docentes de mayor
experiencia en el campo. 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 esta materia busque incentivar la formación de profesionales
reflexivos, críticos y autónomos, con capacidad para el trabajo colaborativo como motor







de cambio de las instituciones y de crecimiento profesional comprometido y solidario.


 


2. OBJETIVOS


Se buscará que los alumnos 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 por último, evaluación del proceso y reflexión post-práctica.
Se especifica bibliografía mínima obligatoria, con posibilidad de incorporar otros textos
según sea requerido por los alumnos.


 


Unidad 1: La práctica docente, contextos y actores.


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” (panel de invitados). 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 e investigaciones. Literatura y nuevas
tecnologías: ensayo de planificación de clases en plataformas educativas.


 


Bibliografía obligatoria Unidad 1


Molina Ahumada, E. P. (2017) “Lotman va a la escuela. La formación docente en clave
semiótico-cultural”, Kimün, 5, 21-38. Online:
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/kimun/article/view/11638


Ortega, Facundo (1997) “Los desertores del futuro – Parte II. Docencia y evasión del
conocimiento” en Actas del V Congreso de Antropología social, La Plata.


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.


 


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.


Bourdieu, P. (1990) “Capítulo 6: Lo que quiere decir hablar” en Sociología y Cultura.
México, Grijalbo.


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 Educación de la Nación. http://portal.educacion.gov.ar/


Secretaria 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 cuestiones problemáticas. De
la teoría al diseño de actividades: encuadres teóricos, creatividad y vigilancia
epistemológica. El trabajo con el conocimiento: análisis de programas y entrevista
con invitados.


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 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 de consulta general:


Centro Virtual Cervantes. Biblioteca del profesor de español. Online:
http://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 (febrero 1999), Nº 45 “Lengua y Cultura en el aula de español como
lengua extranjera”. Madrid, SGEL.


 


Unidad 3: Profesionales reflexivos


a) La autoevaluación docente. Criterios y perspectivas de análisis (Davini, Palou
de Maté).


b) Evasión del conocimiento y prácticas de enseñanza: el docente como
profesional reflexivo. Investigar en el aula (entrevista con docentes-
investigadoras).


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.


 


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 toma las experiencias previas, las observaciones y las
prácticas como insumos para potenciar esas mismas prácticas.


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 y bibliografía, exposición oral de trabajos individuales y grupales,
autoevaluación, exposición en un Foro específico de práctica docente y un coloquio
final.


 


5. MODALIDADES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Modalidad de evaluación según
Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16)


1. Criterios de evaluación


Se propone evaluación permanente de carácter proceso-producto. Se requiere por ello
un amplio margen de participación de los alumnos. 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 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. Los dos primeros corresponderán a las
propuestas didáctico-pedagógicas en español LM y LE y, el tercero, consistirá en un
informe escrito de reflexión post-práctica.


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 alumno promocional. El objetivo de este espacio
curricular es construir saberes teórico-prácticos integrando conocimientos previos con la
experiencia áulica concreta en nivel medio de régimen público y privado, enseñanza
para adultos y enseñanza de español como lengua extranjera, de lo cual se deriva la
importancia fundamental del régimen promocional.







Los alumnos 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 o PECLA-UNC, según disponibilidad.


∙ Práctica áulica: (se requiere una evaluación positiva del 80% de la práctica,
siendo informado/a cada alumno/a 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.


Trabajo y evaluación colaborativa: Las actividades en Lengua Materna y Lengua
extranjera se realizarán en grupo de dos personas por curso, para fomentar el trabajo
colaborativo y la evaluación de pares, salvo en el caso de ELE-FL donde se ingresará al
aula (para observación y práctica) de manera individual.


El ítem correspondiente a observaciones del primer parcial será entregado como
resultado de trabajo individual. En el caso de la propuesta didáctica, podrá ser
elaborada en conjunto, pero cada alumno/a deberá justificar su propio trabajo según se
requiera. El trabajo de reflexión post-práctica será individual, aunque sea resultado de
debates conjuntos con la pareja pedagógica y 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 personas. El tercer parcial consiste
en un informe escrito de reflexión postpráctica, individual, que deberá ser defendido en
un Coloquio final integrador por pareja pedagógica. Las notas de los tres parciales se
promedian entre sí como notas de Parciales.


 


6. CRONOGRAMA TENTATIVO DE EVALUACIONES


1er trabajo práctico Abril 2023-2024
2do trabajo práctico Mayo 2023-2024
Primer parcial: Propuesta didáctica para
LM. Julio 2023-2024







3er trabajo práctico Agosto 2023-2024
4to trabajo práctico Octubre 2023-2024
Segundo parcial: Propuesta didáctica en
ELE


 


Tercer parcial: Reflexiones sobre la
práctica (Escrito individual, coloquio oral
por pareja pedagógica)


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
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1. Fundamentación


Observación y Práctica de la Enseñanza del Alemán 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.


2. 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 de planes de clase adecuados a diferentes grupos de aprendientes adultos de nivel
A1 a B1 del MCRE, que tengan en cuenta:


1. Objetivos y evaluación del logro de los mismos.
2. Actividades tendientes a la consecución de los objetivos, graduadas, variadas y con


tiempos de resolución adecuados.
3. Diseño de material didáctico auxiliar.


Dictar clases de alemán como lengua extranjera basadas en los planes de clase diseñados y
que tengan en cuenta:


1. Situaciones interaccionales para lograr una comunicación efectiva entre los actores de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.







2. Uso adecuado y eficaz de medios auxiliares de enseñanza.
3. 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.


3. Contenidos


En esta asignatura no se desarrollan contenidos teóricos, por tratarse de la residencia pedagógica
de los estudiantes. Éstos 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.


4. 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


1. adaptación
2. selección
3. reordenamiento
4. 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.


5. Modalidad de evaluación según Res. HCD 221/16, Res. HCS 662/16, Res. HCD 301/18, Res.
HCD 104/19 y Res. HCD 13/22


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 portfolio 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.


6. 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 estudiantes
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.







 


7. Cronograma de actividades


Marzo: Reunión informativa sobre el esquema y organización de observaciones y prácticas de la
enseñanza. Asignación de los cursos a los practicantes.


Abril a junio: Observación de clases y actividades de microenseñanza. Tareas focalizadas de
observación asignadas por la cátedra. Asistencia a las clases prácticas que dicta la cátedra.


Julio a octubre: Prácticas de la enseñanza. Tareas focalizadas de observación asignadas por la
cátedra.


Octubre: Conclusiones y valoración final de la experiencia pedagógica realizada.
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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 instituciones educativas tales como el Departamento
Cultural de la Facultad de Lenguas y escuelas de nivel medio de la Ciudad de Córdoba. 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.
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


adaptación
selección
reordenamiento
creación propia


c. asistencia a conferencias, jornadas, seminarios de la especialidad y talleres.


 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN: según
Res. HCD 221/16 y Res. HCS
662/16
 


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 5 (cinco) 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: 5 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.


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.
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 DOS 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
seleccionar apropiadamente contenidos y diseñar objetivos adecuados al nivel de la
clase y al contexto institucional
proveer actividades variadas
secuenciar apropiadamente las actividades de aprendizaje
usar en forma efectiva medios auxiliares (visuales, auditivos, digitales, etc.)


En cuanto a la gestión áulica, deberán evidenciar capacidad para
lograr la participación de todos los alumnos
proponer actividades motivadoras que inciten el interés de los alumnos
asignar a las actividades tiempos adecuados de resolución
proveer consignas de trabajo claras y precisas
chequear comprensión al explicar y/o asignar una actividad







manejar efectivamente la técnica de preguntas
desempeñar distintos roles (instruir, corregir, ayudar, organizar, etc.)
ofrecer oportunidades para que las alumnas y los alumnos apliquen conocimientos y
habilidades ya existentes
estimular a las alumnas y los alumnos a transferir conocimientos
aplicar técnicas de corrección adecuadas y efectivas
aplicar formas de trabajo (grupal, individual, etc.) acordes a las actividades
demostrar manejo del grupo
estar atenta/o a las inquietudes y necesidades del alumnado
demostrar respeto por los tiempos de comprensión y de respuesta
supervisar el trabajo del alumnado, creando un buen clima de trabajo
manejar la proporción de tiempo que habla la / el docente y las alumnas y los
alumnos
manejar la proporción de uso de la lengua materna y extranjera por parte del
alumnado


En cuanto al uso de la lengua extranjera deberán
demostrar un manejo correcto del inglés
adecuar su producción de acuerdo con el nivel del alumnado
usar mayormente el inglés durante la clase
hacer uso preciso y efectivo del metalenguaje


En cuanto al resultado de las clases dictadas deberán
evaluar informalmente el cumplimiento de los objetivos propuestos para la clase
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Nota: La bibliografía del alumno coincide con la indicada en el programa de Didáctica
Especial I.
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: Programa Observación y Práctica de la Enseñanza I - Sección Italiano - CL 2023-2024


 


Asignatura: OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA I


Cátedra: Única.


Profesor: Titular: Silvina M. Voltarel


Asistente: Valeria S. Sapei


Sección: Italiano


Carrera/s: PROFESORADO


Curso: 4º AÑO


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 2 horas más las horas de observaciones.


Correlatividades:


Materias aprobadas: Lengua Italiana III y Didáctica General.


 


 


 


 


 







 


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;


 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,


 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 del profesor de la cátedra, quien organiza, coordina y







evalúa las actividades desarrolladas por los practicantes. Colaboran en la apreciación de las
mismas el profesor asistente y los docentes de los distintos establecimientos en donde los
alumnos/as llevan a cabo observaciones y prácticas.


Se prevén dos encuentros semanales que apuntan 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


- Valoración final y conclusiones de las experiencias vividas (en plenum).


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


 


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 podrán 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 Y UBICACIÓN EN LA CURRÍCULA:


- 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.


- Observación y Práctica de la Enseñanza I es una asignatura de 4º año del profesorado y para su
cursado se requieren como materias aprobadas: Lengua Italiana III y Didáctica General.


 


 


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.


 


Obligatoria:
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 Balì, Rizzo (2002), 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 (2001) 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.


 


 


OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA I Y OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA
DE LA ENSEÑANZA I - Sección ITALIANO.


 


Programa de actividades prácticas a desarrollar por el Profesor asistente en las asignaturas.


1. Colaborar en la articulación entre la Universidad y los espacios de la Observación y Práctica
en los cuales se imparte la enseñanza del italiano a adolescentes, adultos y niños:
establecimientos de nivel medio, Departamento Cultural, institutos de idiomas y escuelas
bilingües- biculturales.


 







2. Colaborar en la programación de las prácticas docentes.


 


3. Apoyar las actividades desarrolladas en la etapa de exploración de las Instituciones y
observación de situaciones de clase.


 


4. Diseñar ejercicios conducentes al manejo de técnicas didácticas


 


5. Generar instancias de trabajo para la proyección de planes de clase y unidades didácticas en
situaciones concretas de enseñanza teniendo en cuenta si se trata de un curso comunicativo
general, de un enfoque bilingüe, de lecto- comprensión o de italiano con fines específicos.


 


6. Colaborar en la supervisión de planes de clase y unidades didácticas en el horario de consulta.


 


7. Proponer actividades de adiestramiento en el uso de medios auxiliares de la enseñanza.


 


8. Colaborar en la búsqueda de material didáctico auxiliar.


 


9. Participar en la valoración del desempeño de los practicantes.
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Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA II - SECCIÓN
ALEMÁN - CL 2023- 2024


 


Asignatura: OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA II


Cátedra: Única


Profesora: Titular: Mgtr. Valeria Wilke


Adjunto: -


Asistente: Esp. María Laura Roattino


Sección: Alemán


Carrera/s: PROFESORADO


Curso: 5º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 2 horas de consulta y observaciones de clases de practicantes


Correlatividades: Didáctica Especial I


Observación y Práctica de la Enseñanza I


Lengua Alemana IV                       


 


 







FUNDAMENTACIÓN


Observación y Práctica de la Enseñanza II es el período durante el cual las/los alumnas/os del
Quinto Año del Profesorado de Alemán de la Facultad de Lenguas que hayan cursado las
asignaturas correspondientes, realizan la residencia pedagógica en cursos con fines específicos
en instituciones educativas tales como el Colegio Alemán, primaria y secundaria, en cursos de
lectocomprensión e intercomprensión en lenguas germánicas y en cursos de alemán para
alumnas/os avanzadas/os. Las prácticas son coordinadas, organizadas y evaluadas por la cátedra
con la asistencia de las/los docentes de los cursos en que se desempeñan las/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 las docentes a cargo de los cursos y de la cátedra. En este contexto, la/el
practicante dispone 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. Cada clase dictada se compone de tres
momentos: presentación del plan de clase, dictado de la clase y reflexión sobre la práctica
dictada. A lo largo del proceso se enfatiza la reflexión y la autoevaluación por parte de las/los
practicantes, ya que el objetivo final de las prácticas de la enseñanza es lograr en la/el
practicante una/un docente autónoma/o, responsable y capacitada/o para fundamentar sus
decisiones pedagógicas, en empatía con las necesidades y motivaciones de las/los aprendientes.


 


OBJETIVOS


Objetivos Generales


- Desarrollar la capacidad para dictar clases de alemán como lengua extranjera para diferentes
grupos de aprendientes en forma autónoma, responsable y comprometida con la comunidad.


- Aprender a valorar la importancia de la capacitación y el perfeccionamiento docentes
permanentes.


Objetivos Específicos


Al concluir sus prácticas docentes, la/el estudiante estará en condiciones de:


- Diseñar de planes de clase adecuados a grupos de aprendientes de diferentes franjas etarias,
con diferentes objetivos y diferentes niveles de competencia en el idioma, teniendo en cuenta:


 Determinación de objetivos y evaluación del logro de los mismos.


 Análisis y diseño de 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 las/los actores del
proceso de enseñanza-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 las/los aprendientes.


- Reflexionar en torno a la propia práctica docente y autoevaluarla.


- Usar con precisión y fluidez la lengua extranjera ya que su rol de docente constituirá el modelo
de la lengua extranjera para sus alumnas/os.


 


CONTENIDOS


Dado que esta asignatura es la residencia pedagógica de las/los alumnas/os, no se desarrollan
contenidos teóricos. Las/los alumnas/os aplican los conocimientos adquiridos en las asignaturas
ya cursadas del área de formación docente, y aquellos que van adquiriendo en Didáctica
Especial II, que se cursa en forma paralela.


 


CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LAS/LOS ALUMNAS/OS QUE CURSEN LA
MATERIA


1. Obtener una nota no inferior a 7 (siete) como calificación global de las tareas de observación,
las prácticas de micro-enseñanza, las prácticas de hora completa y los cuestionarios de reflexión.
Se realizarán 10 prácticas de micro-enseñanza, 10 tareas de observación y 10 prácticas.


2. Presentar las tareas de observación en tiempo y forma.


3. Presentar los cuestionarios de reflexión en tiempo y forma.


4. 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.


5. Presentar, en tiempo y forma, una carpeta con los planes de clase completos, las tareas de
observación y los cuestionarios de reflexión.


6. Presentar un informe de las observaciones y prácticas realizadas al finalizar las prácticas.


7. Completar regularmente el diario de aprendizaje y enseñanza.


La/el alumna/o quedará EXCLUIDA/O de la promoción en los siguientes casos:


 Si no presenta los planes de clase, las tareas de observación, los cuestionarios de reflexión y el
informe de prácticas en tiempo y forma.


 Si NO aprueba DOS clases prácticas por falta de nivel adecuado en el manejo de la lengua
extranjera o por no demostrar avances en el desarrollo de sus competencias docentes, así sean de
una fase o de una hora completa.


 


 


CRITERIOS DE APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA







Para aprobar la asignatura, las/los alumnas/os deberán demostrar durante las prácticas un nivel
suficiente de conocimientos procedimentales y conceptuales en las siguientes áreas:


a) 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 la actividades de aprendizaje


- usar en forma efectiva medios auxiliares (visuales, auditivos, etc.)


b) En cuanto a la gestión áulica, deberán evidenciar capacidad para


- lograr la participación de todas las alumnas / 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 las/los alumnas/os, creando un buen clima de trabajo


- manejar la proporción de tiempo de habla de docente y alumnas/os


- manejar la proporción de uso de la lengua materna y extranjera por parte de las/los alumnas/os


c) En cuanto al uso de la lengua extranjera deberán


- demostrar un manejo correcto del alemán


- adecuar su producción de acuerdo al nivel de las/los alumnas/os


- usar mayormente el alemán durante la clase


- hacer uso preciso y efectivo del metalenguaje


d) En cuanto a sus conocimientos y su aplicación práctica, revelarán en su desempeño en clase,
en el diario de enseñanza y aprendizaje, en los cuestionarios presentados y en el informe final,
saberes suficientes de las asignaturas del área de formación docente y de cultura y civilización
de los pueblos germanoparlantes.


e) En cuanto al resultado de las clases dictadas deberán evaluar informalmente el cumplimiento
de los objetivos propuestos para la clase.


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO







ACTIVIDADES EXPERIENCIALES:


a. enseñanza en el aula


b. enseñanza a pares


c. micro-enseñanza


ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN PROFESIONAL


a. lecturas específicas


b. preparación de materiales auxiliares por medio de


-- adaptación


-- selección


-- reordenamiento, etc.


c. asistencia a conferencias, jornadas, seminarios de la especialidad.


ACTIVIDADES DE ADIESTRAMIENTO en el manejo de los medios auxiliares de la
enseñanza.


 


BIBLIOGRAFÍA PARA LAS/LOS PRACTICANTES


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. Disponible
en: https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/2203 (10 de febrero de 2016).


 


BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA PARA LA CÁTEDRA


Burwitz-Melzer, E. et al (Hrsg.) (2016): Handbuch Fremdsprachenunterricht. 6., völlig
überarbeitete und erweiterte Auflage. Tübingen: Francke.


Ende, K. et al (2013): Curriculare Vorgaben und Unterrichtsgestaltung. DLL 6. München: Klett-
Langenscheidt.


Grunder, H.-U. (2018): Unterricht verstehen, planen, gestalten, auswerten. Baltsmannsweiler:
Hohengehren.


Hallet, W. / Königs, F. (Hrsg.) (2013): Handbuch Fremsprachenunterricht. Seelze-Velber: Klett
Kallmeyer.


Helmke, A. (2010): Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und
Verbesserung des Unterrichts. Seelze: Kallmeyer


Krumm, H.-J. et al. (2010): Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales
Handbuch. Berlin/New York: De Gruyter Mouton.


Nieweler, A. (2019): Fremsprachen unterrichten. Ein Ratgeber für Studium und







Unterrichtspraxis. Stuttgart: Klett (Kap. 3).


Roattino, M.L. (2015): Análisis de instrumentos de observación y reflexión para la etapa de
observación de la residencia pedagógica en el nivel primario del profesorado de alemán como
lengua extranjera de la UNC. En: Wilke, V. y Van Muylem, M. (eds.): Actas de I Jornadas de
Investigación en Alemán (Facultad de Lenguas, UNC, Córdoba, 27 y 28 de marzo de 2014).


Roattino, M.L. (2021): Diseño de instrumentos de observación y reflexión para la residencia
pedagógica en el nivel primario de los practicantes del Profesorado de Alemán de la FL, UNC.
Trabajo Final de la Especialización en Didáctica de las Lenguas Extranjeras. Facultad de
Lenguas, UNC. Online:
https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/21054/Roattino%2c%20Mar%c3%ada%20Laura.p
df?sequence=1&isAllowed=y (Letzter Zugriff am 10.9.2022)


Schart, M. / Legutke, M. (2012): Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung. DLL 1. München:
Klett-Langenscheidt.


Wilke, V. (2011): La investigación-acción en la formación docente como preparación para la
formación docente continua. En: Porta, L. (comp.): VI Jornadas Nacionales sobre la Formación
del Profesorado: Curriculo, Investigación y Prácticas en Contexto(s). Universidad Nacional de
Mar del Plata. CD-Rom.


Wilke, V. y Roattino, M. L. (2012): El portfolio como instrumento de formación en las prácticas
de la enseñanza. En: V foro de Lenguas FLA: Un espacio de encuentro, reflexión y discusión
sobre la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. (Pp.315-322). Montevideo: Programa de
Políticas.


Wilke, V. y Roattino, M. L. (2014): El diagnóstico de grupo como instancia preparatoria para la
residencia docente. Ponencia presentada en las VI Jornadas Nacionales de Prácticas y
Residencias en la Formación Docente. Institución organizadora: Escuela de Ciencias de la
Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC. Córdoba, 16, 17 y 18 de octubre de
2014.


Wilke, V. y Roattino, M. L. (2015): El informe final de las prácticas: Instrumento clave del
portfolio. VIII Jornadas Nacionales y I Congreso Internacional sobre la Formación del
Profesorado, ponencias y simposios. Narración, Investigación y Reflexión sobre las prácticas.
Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata.


Ziebell, B. / Schmidjell, A. (2012): Unterrichtsbeobachtung und kollegiale Beratung. Berlin u.a.:
Langenscheidt.
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: Programa Observación y Práctica de la Enseñanza II - Sección Italiano - CL 2023-2024


 


Asignatura: OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA II


Cátedra: Única.


Profesor: Titular: Silvina M. Voltarel


Asistente: Valeria S. Sapei


Sección: Italiano


Carrera/s: PROFESORADO


Curso: 5º AÑO


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 2 horas más las horas de observaciones.


Correlatividades: Didáctica Especial I, Observación y Práctica de la Enseñanza I, Lengua
Italiana IV.


 


 


 


 


 







 


FUNDAMENTACIÓN:


 


La práctica de la enseñanza implica actualmente una forma distinta de concebir la construcción
del conocimiento profesional. Los problemas que se plantea el alumno/a durante las prácticas
son singulares y requieren de acciones para resolverlas. La reflexión sobre sus acciones y el
conocimiento a partir de esa reflexión es de fundamental importancia.


Durante la Observación y Práctica de la Enseñanza II los alumnos/as del 5º año del Profesorado
de Italiano de la Facultad de Lenguas llevan a cabo su práctica docente en el Departamento
Cultural de la Facultad de Lenguas, en escuelas primarias bilingües-biculturales y en
asociaciones en las que se enseña el idioma italiano en la ciudad de Córdoba.


A partir de la experiencia en la Observación y Práctica de la Enseñanza I el practicante, en esta
segunda residencia, logra mayor autonomía en su función docente. Además, tiene la posibilidad
de conocer nuevos instrumentos que favorecen procesos de enseñanza a niños/as y a alumnos/as
que requieran aprendizajes específicos en el idioma, los cuales abarcan la lecto-comprensión de
textos divulgativos y técnico-científicos, como así también el uso de lenguajes de áreas
específicas en contextos interactivos.


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:


 promover una aproximación del estudiante al conocimiento directo de la dinámica educativa
en las instituciones de práctica;


 desarrollar en el estudiante la capacidad de formular objetivos y aplicar estrategias para
aprendizajes específicos de la lengua italiana;


 mejorar la calidad de la relación docente-alumno;


 identificar conceptos didácticos en la realidad del contexto educativo;


 alentar el uso de técnicas metodológicas que permitan la formación de un profesor innovador,
creativo y lúdico;


 proponer actividades que permitan articular la teoría y la práctica;


 propiciar la capacidad de reflexionar sobre las propias prácticas, identificando fortalezas y







debilidades.


 ayudar al practicante a adquirir autonomía en su función docente;


 despertar el interés por informarse acerca de nuevas modalidades de aprendizaje de la lengua
extranjera: enseñanza a distancia, inter-comprensión;


 fomentar la importancia de la formación continua.


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Al concluir el período de práctica el alumno/a:


 demostrará la capacidad de interpretar y evaluar situaciones de enseñanza-aprendizaje
dirigidas a niños/as y a alumnos/as con requerimientos específicos;


 podrá diseñar planes de clase para aprendizajes específicos y para niños a partir de los
conocimientos teóricos adquiridos, la valoración de las observaciones y la reflexión conjunta;


 adaptará estrategias didácticas a la realidad concreta de la institución y del grupo-clase;


 aplicará criterios de selección de materiales y recursos didácticos;


 adoptará distintos criterios de evaluación;


 verificará a través de ellos el alcance de los objetivos propuestos y planificará un trabajo de
revisión en base a los datos obtenidos.


 


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 del profesor de la cátedra, quien organiza, coordina y
evalúa las actividades desarrolladas por los practicantes. Colaboran en la apreciación de las
mismas el profesor asistente y los docentes de los distintos establecimientos en donde llevan a
cabo observaciones y prácticas los alumnos/as.


Se prevén dos encuentros semanales que apuntan 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.


 


 EXPLORACIÓN de las instituciones en las que se enseña el idioma italiano con fines
específicos en función de los distintos requerimientos de sus destinatarios, como la lecto-
comprensión o el italiano de especialidad y a niños







- 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


-Valoración final y conclusiones de las experiencias (en plenum).


 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN:


 


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 escogidos para
desarrollar sus prácticas y deberá presentar las observaciones previas a la práctica y el plan de
clase en tiempo (48 horas antes) y forma.


- El número de prácticas será de 15 (quince) de las cuales podrán 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 Y UBICACIÓN EN LA CURRÍCULA:


 


- 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.


- Observación y Práctica de la Enseñanza II es una asignatura de 5º año del profesorado y para
su cursado se requieren como materias aprobadas según Resolución HCD 016/07: Didáctica
Especial I, Observación y Práctica I, Lengua IV.


 


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 II.


 


BIBLIOGRAFÍA


 


Obligatoria:


 Balboni, Paolo (2002). Le microlingue scientifico-professionali. Torino: UTET Libreria.


 Balboni, Paolo (1996). Educazione bilingue. Perugia: Guerra Edizioni.


 Coonan, C. (2002). La lingua straniera veicolare, Torino: UTET Libreria.


 Favaro, Graziella (2002). Insegnare l’italiano agli alunni stranieri. Firenze: La Nuova Italia.
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OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA I Y OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA
DE LA ENSEÑANZA II - Sección ITALIANO.


 


Programa de actividades prácticas a desarrollar por el Profesor asistente en las asignaturas.


1. Colaborar en la articulación entre la Universidad y los espacios de la Observación y Práctica
en los cuales se imparte la enseñanza del italiano a adolescentes, adultos y niños:
establecimientos de nivel medio, Departamento Cultural, institutos de idiomas y escuelas
bilingües- biculturales.


 


2. Colaborar en la programación de las prácticas docentes.


 


3. Apoyar las actividades desarrolladas en la etapa de exploración de las Instituciones y
observación de situaciones de clase.


 


4. Diseñar ejercicios conducentes al manejo de técnicas didácticas


 


5. Generar instancias de trabajo para la proyección de planes de clase y unidades didácticas en
situaciones concretas de enseñanza teniendo en cuenta si se trata de un curso comunicativo
general, de un enfoque bilingüe, de lecto- comprensión o de italiano con fines específicos.


 


6. Colaborar en la supervisión de planes de clase y unidades didácticas en el horario de consulta.


 


7. Proponer actividades de adiestramiento en el uso de medios auxiliares de la enseñanza.


 


8. Colaborar en la búsqueda de material didáctico auxiliar.


 


9. Participar en la valoración del desempeño de los practicantes.
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FUNDAMENTACIÓN


El presente programa corresponde a la asignatura pedagogía, para estudiantes de Profesorado de
Portugués y Profesorado de Español como Lengua Materna y como Lengua Extranjera.


El debate epistemológico acerca del status científico de la Pedagogía ha tenido a lo largo de la
historia, más que ver con su posición al interior del campo de la ciencias de la educación que
con su lucha por ser considerada ciencia o no.


G. Germán (2001) considera que en el proceso de constitución del campo pedagógico pueden
reconocerse cuatro grandes momentos: un primer momento, cuando la pedagogía estuvo ligada a
la filosofía e intentaba dar respuestas universales a los problemas educativos. Las preguntas
pedagógicas por excelencia eran: ¿qué es la educación?, ¿cuáles son los fines de la educación?,
¿para qué se educa al hombre?, y otras más allá de los contextos socio-históricos donde se
produjeran los fenómenos educativos. Un segundo momento donde se considera que lo
pedagógico estuvo más ligado a lo sociológico, en su intento por adquirir un status científico
similar al que postuló Durkheim para la sociología. En este momento se inicia un proceso de
“despedagogización” de las ciencias de la educación. A su vez el discurso de la didáctica, entre
otras ciencias de la educación, ocupó los lugares que la pedagogía dejaba. En un tercer
momento, el objeto “educación” es abordado por diferentes disciplinas intentando abordajes
interdisciplinarios. Al decir de Bernstein “la pedagogía se queda sin voz”. Hoy, (cuarto
momento), es necesario iniciar el proceso de reconstrucción del campo pedagógico, darle
especificidad. Por esto el objeto de la pedagogía “no puede ser la educación, como entidad
metafísica, ahistórica” , sino las prácticas que contribuyan a mejorar los procesos educativos en
las instituciones consideradas educativas, entendiendo a la educación como una práctica social,
situada en un tiempo y en lugar que se concretiza en las instituciones educativas dentro y fuera
de los sistemas educativos formales.


Desde estas posiciones se está proponiendo que la pedagogía hoy tiene un desafío central:
articular los aportes que puedan hacer las otras ciencias de la educación (filosofía de la
educación, la sociología, la didáctica, la organización escolar, la política educacional, la, las
teorías del aprendizaje, y otras). En este marco, se considera que el concepto pedagógico central
es “Proyecto Pedagógico Institucional”, considerando al mismo como el dispositivo donde la
pedagogía puede intervenir articulando diferentes definiciones al interior de las instituciones
consideradas educativas (no sólo las formales).


Por lo planteado anteriormente se puede definir a la pedagogía como una disciplina teórica,
práctica y propositiva, dentro de las ciencias de la educación, cuya especificidad está dada en la
búsqueda de articulaciones de los aportes de las otras ciencias de la educación, tomando como
concepto principal :“Proyecto Pedagógico Institucional”.


Así, el estudio de la Pedagogía, como primer encuentro desde marcos teóricos con la
problemática global de la educación constituye el inicio de un proceso de formación teórica y
práctica en la que ha de fundamentarse la intervención en las instituciones educativas. Por ello
se aborda el estudio de la educación desde distintos niveles y perspectivas de análisis. Se
abordan distintos enfoques de la educación que permitirán interpretar y analizar el sentido que
hoy tienen las prácticas educativas y los discursos que las enmarcan de modo que se constituya
en una práctica democratizadora. La opción por poner un particular énfasis en las instituciones
formales, se fundamenta en el hecho que con esta cátedra, los alumnos de profesorado inician su
formación como profesores.


 







Este programa es un proyecto flexible y dinámico pensado desde la consideración del alumno
como “sujeto de aprendizaje” en interacción con el conocimiento científico y enmarcado en un
contexto socio-cultural determinado. La intencionalidad puesta en el desarrollo de procesos
constructivos para la apropiación significativa del conocimiento, a través de la mediación
docente, fundamentan una metodología que propicia la interacción constante del alumno con el
grupo clase, las actividades que conlleven procesos reflexivos, de análisis y revisión crítica, y
además una permanente vinculación entre la teoría y la práctica, con un interés central de
desnaturalizar los procesos educativos, comprender desde su especificidad no neutral de la
educación y que permita asumir un compromiso ético y político de modo que puedan ser
partícipes y artífices de procesos educativos emancipadores.


De acuerdo a lo planteado, los supuestos que sustentan este programa son:


 La universidad es productora y reproductora de herramientas intelectuales para la comprensión
de las prácticas educativas.


 Las prácticas educativas son prácticas sociales contextualizadas y situadas y por ende no
neutrales. Implican posicionamientos políticos, éticos y teóricos.


 El estudiante universitario es sujeto en formación con posibilidades de ejercer su autonomía
en los aprendizajes.


 La reflexión sobre los problemas de la educación nos involucran como sujetos sociales y como
tales es necesario romper con las meras reproducciones en función de generar reflexiones
críticas y acciones emancipadoras.


 La formación docente se inicia desde el momento que el alumno elige la carrera y dura
durante todo la vida profesional.


 


OBJETIVOS GENERALES


 


Comprender la complejidad de los procesos educativos en relación a las concepciones de
hombre, vida y mundo que los fundamentan y algunos de sus múltiples condicionantes
contextuales.


Caracterizar el campo de estudio de la pedagogía, su objeto, complejidad y estado actual.


Comprender la profesión docente y las acciones que implican como prácticas políticas y éticas
que se fundamentan en posicionamientos teóricos.


Analizar los procesos educativos desde diversos niveles de análisis, comenzando por las
relaciones con el macro a nivel social, hacia el análisis micro del aula.


Analizar las principales problemáticas del Sistema Educativo Argentino, enmarcado en los
actuales procesos de transformación.


Reconocer a la escuela como una institución y como una organización social y el rol de los
docentes en ella.


Resolver situaciones de aprendizaje, como un ser responsable, participativo y comprometido con
la actividad intelectual.







Desarrollar procesos de reflexión y juicio crítico como actitudes indispensables para la actividad
docente.


 


CONTENIDOS


 


CONTENIDOS ORGANIZADOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS:


 


UNIDAD 1: LAS RELACIONES ENTRE CONTEXTOS SOCIALES, EDUCACIÓN Y
PEDAGOGÍA


La tensión premodernidad, modernidad y posmodernidad. Diversidad de contextos.


La educación y sus múltiples significados. Diferentes criterios y niveles de análisis. La tensión
entre conservación y transformación. Educación y poder. La educación como práctica social,
política, ética y cultural.


Espacios sociales que educan: prácticas sociales dentro y fuera de los sistemas educativos.


La educación como objeto de estudio. La estructuración del campo pedagógico. La complejidad
del campo disciplinar. La noción de Proyecto Pedagógico Institucional, como concepto central
de la pedagogía.


 







 


UNIDAD 2: LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS EN LA EDUCACIÓN FORMAL


 


UNIDAD 2.1 : LOS SISTEMAS EDUCATIVOS ESTATALES. EL CASO ARGENTINO


Las relaciones con la sociedad, la política, el estado y la economía. La modernidad y
constitución de los sistemas educativos nacionales. El caso argentino: análisis descriptivo,
explicativo-histórico y proyectivo del sistema educativo argentino. El proyecto pedagógico
nacional. La Ley de Educación Nacional y la adecuación de la Provincia de Córdoba.
Problemáticas pedagógicas actuales de la educación formal.


 


UNIDAD 2.2: LA ESCUELA


La escuela como institución. Modernidad y escuela. Origen de la escuela y su proceso de
institucionalización. Las funciones de la escuela en la modernidad y la redefinición las culturas
actuales.


La escuela como organización: dimensiones de análisis. La dimensión pedagógica de la escuela
y El Proyecto Educativo Institucional. El rol docente en la escuela.


 


UNIDAD 3: PROYECTOS PEDAGÓGICOS FUERA DE LA ESCUELA


La educación fuera de las escuelas. Funciones y principales desafíos.


Proyectos pedagógicos en institucionales en diversos àmbitos sociales.


 


Nota: los contenidos de las unidades 1 y 2 serán desarrollados en forma común para todos el
grupo clase.


La unidad 3, que se iniciará junto con la unidad 2, implicará un trabajo diferenciado en pequeños
grupos. Si bien es una unidad obligatoria, el contenido es a elección de cada estudiante y será
trabajada a lo largo de todo el cuatrimestre.
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PROPUESTA METODOLÓGICA


La metodología utilizada estará orientada a facilitar el aprendizaje del grupo, considerándolo
autónomo, tomando como punto de partida los conocimientos previos.


El análisis y tratamiento de los temas hará referencia a situaciones concretas que permitan
conocer, analizar, interpretar y explicar la realidad. Para ello se implementará entre otras cosas;
exposiciones, trabajos grupales, debates, plenarios, resolución de consignas problemáticas,
análisis crítico de publicaciones, etc.


Con relación a los trabajos prácticos, la propuesta metodológica apunta a una relación dialéctica
entre teoría y práctica; por lo cual no se interpretarán estas instancias como espacios
fragmentados, no como momento de “aplicación de teoría” sino que esta propuesta impulsará un
desarrollo dinámico en todas las instancias, propiciando una interacción permanente entre los
aportes teóricos y la realidad circundante.


En este marco se propone la realización de una evaluación parcial integradora para estudiantes
regulares y promocionales y un trabajo teórico práctico para estudiantes promocionales.







 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Básicamente, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: precisión conceptual, grado de
información, integración, capacidad de interpretación y apropiación de los marcos teóricos,
capacidad para establecer relaciones conceptuales y con la realidad circundante, análisis crítico,
claridad en las respuestas y originalidad en la organización de las mismas


 


CONDICIONES DE ACREDITACIÓN:


Ajustada al régimen institucional:


PROMOCIONALES:


- 80% de asistencia a las clases.


- Una evaluación parcial integradora aprobada con una nota mínima de 7 puntos. Con una
instancia de recuperación.


- Un trabajo teórico- práctico aprobado con una nota mínima de 4 puntos. Con una instancia de
recuperación.


Para obtener la promoción se promediará la evaluación parcial con la de los TP y la nota final
deberá ser de 7 puntos.


REGULARES:


- Una evaluación parcial integradora aprobada con una nota mínima de 4 puntos. Con una
instancia de recuperación.


- Examen final oral.


LIBRES:


- Los estudiantes que deseen rendir como libres, deberán presentar 7 días hábiles antes del
examen un trabajo integrador sobre la unidad 3 del programa.


Al menos 15 días hábiles antes de la fecha de examen el estudiante deberá comunicarse por mail
con la docente a cargo de cátedra – maria.juri@unc.edu.ar - para recibir las consignas y
orientaciones pertinentes.


-Examen escrito y oral eliminatorios. Calificación mínima: 4 puntos.


 


Modalidad de evaluación según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16.


 


Se considerarán los regímenes especiales de cursado para estudiantes trabajadores y con personas
a cargo. (Res. 474/14, HCD. y Resol. 13/22, HCD), como así también lo reglado para licencias







estudiantiles (Res. 33/08 HCD y Ordenanza 06/07 HCS).
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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 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 


A. 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 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. 


B. 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 


Students taking up Pronunciation Practice are expected to be already familiar with the Speech
Production Mechanism and with the fonts of the International Phonemic Association (IPA).
Besides, it is also assumed that the students developed minimum receptive skills in relation to
the sound inventory of the English language in the introductory course.  


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.  


 


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 actividad oral, 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 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 Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16) 


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.  


BIBLIOGRAFÍA 


BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 


Giménez, F., Orta, M. D., Capell, M., Díaz, M.J., Garay, M., & Battellino, N. (2023). Aula
Virtual de la asignatura “Práctica de la Pronunciación”. Moodle, Facultad de Lenguas,
Universidad Nacional de Córdoba. 


O´Connor, J. D., & Fletcher, C. (1989) Sounds English. A pronunciation practice book.
Longman. (Libro y material de audio)  


 


DICCIONARIOS (ALGUNOS TÍTULOS SUGERIDOS) 


Cambridge Dictionary (inglés-inglés). Disponible en https://dictionary.cambridge.org/.  


Hornby, A. S. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. OUP. (Últimas
ediciones) 


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 DE CONSULTA  


(Parte teórica)  


Ashby, P. (2005). Speech sounds (2ª ed.). Routledge.  


Carley, P., Mees, I., & Collins, B. (2018). English phonetics and pronunciation practice.
Routledge. Carr, P. (2013). English phonetics and phonology: An introduction (2ª ed.). Wiley-
Blackwell. 


Celce-Murcia, M., Brinton, D. M., & Goodwin, J. M. (2010). Teaching pronunciation: A
reference for teachers of English to speakers of other languages (2ª ed.). Cambridge University
Press.  


Cruttenden, A. (2014). Gimson’s pronunciation of English (8ª ed.). Hodder Arnold. 


Davenport, M., & Hannahs, S. J. (2010). Introducing phonetics and phonology (3ª ed.). Hodder
Education. 


Finch, D., & Ortiz Lira, H. (1982). A course in English phonetics for Spanish speakers.
Heinemann Educational Books.  


Knight, R-A. (2012). Phonetics: A coursebook. Cambridge University Press.  


Roach, P. (2009). English phonetics and phonology (4ª ed.). Cambridge University Press. 


(Parte práctica) 


Bowler, B., Cunningham, S., Moor, P., & Parminter, S. (2005). New Headway pronunciation
course: Intermediate (2ª ed.). Oxford University Press.  


Hancock, M. (1996). Pronunciation games. Cambridge University Press. 


Hancock, M. (2012). English pronunciation in use. Intermediate (2ª ed.). Cambridge University
Press. 


Marks, J. (2007). English pronunciation in use: Elementary. Cambridge University Press. 


Tench, P. (2011). Transcribing the Sound of English. A Phonetics Workbook for Words and
Discourse. Cambridge Univer





		numero_documento: NO-2022-01004879-UNC-DOCE#FL

		localidad: CORDOBA, CORDOBA

		fecha: Miércoles 30 de Noviembre de 2022

				2022-11-30T07:24:20-0300

		GDE UNC





		usuario_0: FLORENCIA GIMENEZ

		cargo_0: Docente

		reparticion_0: Docentes Facultad de Lenguas
Universidad Nacional de Córdoba

				2022-11-30T07:24:26-0300

		GDE UNC












Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA PRÁCTICA DE LA PRONUNCIACIÓN DEL ITALIANO - SECCIÓN
ITALIANO - CL 2023-2024


 
 


Asignatura: PRÁCTICA DE LA PRONUNCIACIÓN DEL ITALIANO


Cátedra: Única


Profesor: Titular: PATRICIA I. DEANE


Adjunto: -----


Asistente: BEATRIZ BLANCO


Sección: Italiano.


Carrera/s: PROFESORADO, TRADUCTORADO y LICENCIATURA


Curso: 1º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Materias regularizadas: Lengua Extranjera CN (Italiano) Materias aprobadas: --
------


 


1. FUNDAMENTACIÓN:


La asignatura Práctica de la Pronunciación constituye una de las materias troncales del plan de







estudios vigente en la Facultad de Lenguas (UNC) junto con Lengua I y Práctica Gramatical,
disciplinas comunes a las carreras del Profesorado, Traductorado y Licenciatura en lengua
italiana.


Considerando la importancia del componente fonológico en el desarrollo de las habilidades
lingüísticas como es el caso de la comprensión auditiva y la expresión oral, a través de esta
asignatura se pretende desarrollar la competencia fónica del alumno para que logre comunicar en
diferentes situaciones, sensibilizándolo en la percepción y articulación de sonidos y en el
reconocimiento de fenómenos fonéticos a veces ausentes en la lengua española. Asimismo,
Práctica de la Pronunciación está diseñada para ofrecer a los alumnos de Lengua Italiana I
principalmente (articulación horizontal), herramientas útiles para superar posibles dificultades
fonéticas, fonológicas y prosódicas.


2. OBJETIVOS:


2.1. OBJETIVOS GENERALES:


Al finalizar el curso el alumno podrá:


- Emplear oralmente con precisión y fluidez los contenidos temáticos establecidos en la materia
Lengua Italiana I, priorizando los aspectos segmentales y suprasegmentales que ofrecen
dificultad e/o interferencias para un hispanohablante.


- Alcanzar una correcta pronunciación y entonación del italiano en diferentes situaciones
comunicativas.


- Desarrollar hábitos de auto-corrección.


 


2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Al finalizar el curso el alumno podrá:


- Adquirir nuevos hábitos articulatorios y reconocer las diferencias fonéticas entre la lengua
materna y el italiano.


- Reconocer el valor funcional de las oposiciones fonológicas del italiano.


- Producir correctamente, a partir del modelo estándar, los sonidos de la lengua italiana.


- Producir correctamente el ritmo y la entonación de base del italiano.


- Producir textos orales - en las situaciones y registros previstos en la asignatura Lengua I-
respetando ritmo, entonación y pronunciación, a los fines de comunicarse con la mayor claridad
posible.


- Adquirir velocidad de lectura, controlando rasgos segmentales y suprasegmentales.


- Leer correctamente textos y enunciados transcriptos fonológicamente.


- Transcribir fonológicamente de acuerdo a las normas del Alfabeto Fonético Internacional.


- Adquirir una correcta ortografía.


 







3. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS


Los siguientes contenidos se trabajarán contextualizados y articulados con la asignatura Lengua
Italiana I: para ello se privilegiará el uso de géneros textuales (publicidades, entrevistas,
cantinelas, fábulas, etc.) que posibiliten la comprensión, asimilación y producción de aspectos
suprasegmentales y segmentales diferentes a aquellos de la L1.


Por entender que el proceso de comprensión de la lengua oral se inicia a partir de una secuencia
percibida en su globalidad para luego descender a lo particular, los contenidos a desarrollar en la
PRÁCTICA CORRECTIVA iniciarán con los rasgos prosódicos: entonación, acento y ritmo para
luego descender a los aspectos segmentales.


INTRODUCCIÓN:


- El método fonético.


- El alfabeto fonético internacional. Grafías y pronunciación.


 


ENTONACION, RITMO Y ACENTO.


- Sílaba fonética y sílaba ortográfica.


- Acento de palabra, tipos de palabra en base al acento, clíticos y palabras compuestas. Acento
de frase. Grupo rítmico.


- Duración vocálica y duración consonántica.


- Ritmo.


- Entonación ascendente y descendente. La entonación de las frases interrogativas, declarativas,
exclamativas e imperativas.


- Elementos paralingüísticos.


 


CONSONANTES.


- Oposición "bilabial" - "labiodental" /b/ /v/


- Oposición "sorda" - "sonora": /s/~ /z/; /ts/~/dz/; /tʃ /~/dʒ/; /f/~/v/


- Oposición "larga" - "breve". Pronunciación y grafía.


- Consonantes intrínsecamente "largas": pronunciación y grafía.


- Nexos consonánticos con [s] y con [z]


- Vibrante /r/


- Nexos consonánticos con [j] y con [w]. Pronunciación y grafía.


 







VOCALES


- Oposición vocálica ‘semiabierta"-"semicerrada" en sílabas tónicas.


- Nexos vocálicos con [i] y [u]. Pronunciación y grafía.


- Ortografía: distinción entre diptongo, triptongo y hiato.


 


LECTURA Y PRODUCCIÓN ORAL


- Práctica correctiva de la lectura. Lectura expresiva.


- Práctica correctiva de la producción oral: ritmo, acento, entonación.


 


4. METODOLOGÍA DE TRABAJO


Para la práctica correctiva se adoptará el método fonético sugerido por Canepari (2000) que
conjuga las técnicas basadas en los métodos articulatorios, percepción, producción y distribución
de los sonidos, fluidez y ortografía. La corrección fonética se integra al estudio global de la
lengua.


Como primer paso, se prestará particular atención a las actividades de percepción auditiva de los
sonidos de la L2 y a la producción de los mismos, actividad esta última que implica el control de
los órganos fonatorios y la adquisición de nuevos hábitos articulatorios para la correcta
pronunciación de los sonidos de la lengua extranjera. La escucha de hablantes nativos es
indispensable para que los alumnos logren habituarse a las pausas, al ritmo y a los esquemas
entonativos del italiano. Asimismo se incluirán ejercicios de laboratorio para la práctica de
sonidos y elementos suprasegmentales.


Progresivamente se propondrá la lectura de textos literarios de diferentes autores para incentivar
la lectura expresiva.


 


4. 1. PRÁCTICA EN LABORATORIO


- Ejercicios de percepción y discriminación auditiva.


- Ejercicios para la correcta articulación de los fonemas que crean interferencias con la lengua
española.


- Ejercicios para la correcta articulación de los fonemas inexistentes en la fonología española.


- Ejercicios de repetición de textos auténticos.


- Lectura expresiva.


 


4. 2. MODALIDAD DE TRABAJO CON EL AULA VIRTUAL


Se implementará el aula virtual, que permitirá presentar a los alumnos diversos recursos y







actividades, generando un espacio de trabajo en el que se faciliten experiencias de aprendizaje.
Los alumnos podrán acceder tanto al material propuesto en clase como a diversos libros afines a
los contenidos programáticos, con el objetivo de profundizar lo aprendido. Este recurso permitirá
también crear actividades colectivas, dando lugar a una mayor participación e interacción entre
los docentes y los alumnos (a través de foros de discusión, mensajería interna, etc.) como así
también el seguimiento y la valoración más personalizada del proceso de aprendizaje del
estudiante, independientemente de su condición de cursado (promocional o regular). El alumno
en condición de “libre” podrá acceder al aula virtual y a los materiales compartidos previa
solicitud via e-mail a las docentes.


 


4.3. MATERIAL DIDÁCTICO


Para el desarrollo de los contenidos programáticos los alumnos contarán con ejercitación y
apuntes preparados por la cátedra.


Para la práctica de lectura se seleccionarán textos literarios de autores italianos contemporáneos.


 


5. MODALIDAD DE EVALUACIÓN*:


Se llevará a cabo una prueba diagnóstica al comienzo del año académico. Los datos allí
recabados servirán para efectuar ajustes programáticos en los contenidos prácticos.


Durante el año académico se realizará una evaluación permanente de la competencia fonológica
del alumno mediante actividades y observaciones del proceso de aprendizaje. Se confeccionarán
fichas de cada alumno en las que se consignarán las dificultades observadas y los avances
obtenidos en cuanto a la pronunciación y/o entonación, que servirán como punto de partida para
la reflexión y superación de posibles errores o dificultades.


Las evaluaciones parciales y el examen final se conformarán de una instancia oral donde se
evaluarán la percepción auditiva, la lectura y la producción oral; y de una instancia escrita
consistente en ejercitaciones de carácter teórico-práctico. Ambas instancias son eliminatorias.


 


Regularidad: El alumno deberá aprobar:


- 2 (dos) parciales. Habrá un recuperatorio final, por aplazo o ausencia. Los contenidos de los
parciales se determinarán durante el año.


Promoción: El alumno deberá aprobar:


- 2 (dos) parciales. Habrá un recuperatorio por ausencia, aplazo o para elevar el promedio
general.


- 4 (cuatro) trabajos prácticos. Los mismos serán orales y/o escritos. Habrá un recuperatorio por
aplazo o ausencia.


Deberá cumplimentar además con el porcentaje de asistencia establecido por el reglamento en
vigencia (Resolución HCS Nro. 245/96)


El promedio de 7 (siete) establecido por dicho reglamento se obtendrá de la suma de las notas de
los parciales más el promedio de los trabajos prácticos.







Examen Final:


Alumnos Regulares y Libres: comprenderá dos instancias: una prueba oral eliminatoria de
discriminación auditiva, reproducción de los textos trabajados en clase, lectura espontánea y
producción oral. Esta última consistirá en una breve exposición de la trama del texto narrativo
propuesto por la cátedra durante el año lectivo.


La segunda parte del examen será una prueba escrita eliminatoria de carácter teórico – práctico.


El alumno libre deberá cubrir la totalidad del programa.


 


*La modalidad de evaluación atiende lo dispuesto por las resoluciones y reglamentaciones
vigentes (Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16). Regímenes especiales de cursado para
estudiantes trabajadores y con personas a cargo. Res. 474/14, HCD. Licencias estudiantiles: Res.
33/08 HCD y Ordenanza 06/07 HCS.


 


6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN


En cada evaluación parcial, al igual que en el examen final, se tendrán en cuenta la adquisición
de habilidades de discriminación e identificación de sonidos, la corrección fonética en la lectura
y en las producciones orales, la corrección ortográfica y el uso adecuado de los símbolos
fonéticos.


En la evaluación formativa se considerará la participación activa de los alumnos en clase, el
cumplimiento en la realización y entrega de las tareas solicitadas por la Cátedra, y el respeto
hacia las docentes y los compañeros.


 


7. BIBLIOGRAFÍA


7.1 Obligatoria:


APUNTES DE CÁTEDRA: Selección de material para la práctica de la pronunciación y
ejercitación de diferentes temas de la asignatura.


PATOTA, G. (2006) Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo. Novara, Garzanti
Linguistica.


Una vez iniciado el año académico se propondrá a los alumnos la lectura del libro In altre parole
de la escritora Jhumpa Lahiri


7.2. Recomendada:


BATINTI, A., (1983) Testi in trascrizione fonetica, Perugia, Ed. Guerra.


BATINTI, A.-COSTAMAGNA, L.; (1981) Fonetica e Fonologia della lingua italiana. Perugia,
Edizioni Guerra.


COSTAMAGNA, Lidia (1996), Pronunciare l’italiano. Perugia: Ed. Guerra.







GORI, G.- TUROLLA, M.L. (2005) Giocare con la fonetica: Corso di pronuncia con attività e
giochi. Firenze: ALMA Edizioni.


PEGORARO, C. (2020) Fonetica pratica della lingua italiana. Firenze: Alma Edizioni.


SVOLACCHIA, M. - KAUNZNER, U., (2000) Suoni, accento e intonazione, Bonacci Editore.


 


Diccionarios


Dizionario di pronuncia italiana online: https://www.dipionline.it/


Grande dizionario italiano di Aldo Gabrielli.
https://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano.aspx?idD=1
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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 generales de la asignatura


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. conozca y emplee el metalenguaje de la disciplina con la precisión adecuada y necesaria para
justificar, explicar, describir y/o analizar los procesos morfológicos y sintácticos de la lengua
inglesa, su caracterización, las relaciones jerárquicas, unidades, categorías y funciones.


5. realizar una breve comparación con el español, especialmente, en aquellos casos en los cuales
las diferencias gramaticales sean notables.


6. comprenda el carácter estructural y funcional de los componentes de la oración.


7. transfiera los contenidos teóricos a la práctica para resolver problemas de orden lingüístico.


8. adquiera, a través de la práctica, hábitos de análisis de asociación, comparación, contraste y
capacidad de síntesis, evitando la mera memorización.


9. se adapte a la modalidad de enseñanza y aprendizaje virtual y utilizar los recursos técnicos
suficientes para desarrollar las tareas asignadas en esta asignatura.


10. 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.


11. 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 de la asignatura


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


1.2.1. Tense and time.


1.2.2. Mood: main characteristics of the indicative, imperative and subjunctive mood.


1.2.3. Voice: active vs. passive; the form of the verb in the passive voice.


1.2.4. 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. Grammatical subjects:
dummy or empty it; anticipatory or introductory it; 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 dispuesto 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 ejercicios asincrónicos que
deberán resolver en el Aula Virtual de la asignatura. Los estudiantes podrán acceder 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, ambas d eacrácter
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 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.
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- Manual teórico o teórico práctico (según corresponda a cada comisión. En ambos casos estarán
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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 a los estudiantes los
desarrollos psicológicos en el campo educativo que pudiesen ser de utilidad para futuros
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, a los alumnos, 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
subjetividades2 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, político e histórico que lo singularizan. Es necesario que los futuros profesores 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 socio históricamente. 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 Vigotsky son los cuerpos teóricos3 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 sujeto y 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 socio histórica se basa en la internalización de los aspectos que pasan a
incorporarse, reestructurándose al 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 socio-histórica 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 enseñanza4: será
también necesario construir otra idea de sostener una autoridad pedagógica- que hoy está en
crisis- 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 de-construimos el tradicional modelo de la aplicación docente, para
pasar a pensar en la implicación docente/implicación subjetiva.


La cuarta unidad fue pensada para la comprensión de los problemas que específicamente se dan
en el aprendizaje de este dominio específico en juego: la (s) lengua(s). En este módulo nos
centramos en entender a la lectura y la escritura de la(s) lengua(s) como una práctica cultural.


A partir de las vastas investigaciones de Emilia Ferreiro en este dominio, el aprendizaje de la
lengua oral y escrita es algo más que el aprendizaje de una técnica. En este orden nos parece
importante que los futuros profesores trabajenconceptualizaciones sobre el aprendizaje de la(s)
lengua(s) que subyacen a las prácticas pedagógicas.  Este conocimiento constituye un marco de
referencia enriquecedor para desnaturalizar ideas y representaciones cristalizadas respecto de lo
que entendemos como el «buen» leer y escribir. Esta revisión, es un punto de partida pues hace a
una toma de posición cultural y pedagógica determinante a la hora de facilitar y/o de
obstaculizar los aprendizajes.


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 hace 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 profesores cotidianamente en el aula. Por ello, el propósito
de esta unidad analítica es convocar a los alumnos del profesorado a conocer y analizar los
aportes de la psicología en relación a tales problemáticas y, fundamentalmente considerar las
implicancias pedagógicas derivadas de los mismos5.


 


2.1. OBJETIVOS:


 Aproximar, al estudiante, 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.


 Reflexionar (desde una perspectiva psico-social) sobre algunas problemáticas que interpelan a
la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito escolar.


 Propiciar el acercamiento de los futuros profesores al campo de la investigación (en distintos
contextos) en Psicología Educacional.


 







3.- DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DE CONTENIDOS:


UNIDAD 1: Aproximaciones al campo de la Educación desde la perspectiva psicológica.


1.1. Vicisitudes de la relación Psicología / Educación. Revisión histórico-critica de esta relación.


1.2. La Psicología en la Educación. Diferentes nominaciones e implicancias. Perspectivas y
debates.


1.3. La Práctica educativa como objeto complejo y la necesidad de un abordaje interdisciplinario.


1.4. 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. (2016): “La (s) Psicología (s) en Educación”. Diferentes nominaciones e
implicancias. Apunte de cátedra.


- ROSBACO, I (1997): Breve historia de los aportes de la Psicología a la Educación; Revista
Ensayos y Experiencias Año 4 Nº 19, Ed. Novedades Educativas, Buenos Aires.


Bibliografía complementaria:


- ELICHIRY, Nora E. (2010) Aprendizaje y contexto: contribuciones para un debate, Psicología
y Educación. Cap. 1. Ed. Manantial.


 


UNIDAD 2. El sujeto del aprendizaje


1. 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.


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.







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.


- FERREIRO E. y GARCÍA R. (1975) Prólogo, en Introducción a la epistemología genética,
Tomo 1 – El pensamiento matemático. Bs. As. Paidós.


- 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 Vigotsky 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-Vigotsky: la búsqueda de un criterio para su
evaluación”, en Piaget-Vigotsky: contribuciones para replantear el debate. Bs. As. Paidós
Educador.


- VIGOTSKY, L (1934): Pensamiento y Lenguaje. Cap.7. Madrid. Visor.


Bibliografía complementaria:


- BAQUERO, R. 1996. Vigotsky y el aprendizaje escolar. Buenos Aires: Aique.


- VIGOTSKY, L (1995) Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Madrid.
Visor.


-


2. C. El sujeto social: Construcción socio-histórica 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 socio-histórica 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. La representación social de la Infancia y el niño como construcción – (2006)
Conferencia en el Ciclo de Cine y Formación Docente del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación


- SAINTOUT, F. (2009) “Relatos de la juventud”. En Jóvenes. El futuro llegó hace rato. Pp. 37-
46. Buenos Aires: Prometeo Libros.


Bibliografía complementaria:


- CARLI, S (2005) La infancia como construcción social en “De la familia a la escuela: infancia,
socialización y subjetividad”. Buenos Aires: Santillana.


- FALAVIGNA, C. y ARCANIO, M. (2011) “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.


- MARGULIS, M. (2009) “Juventud: presente y futuro”. En Sociología de la cultura. Conceptos
y problemas. pp. 105-116. Buenos Aires: Biblos.


- LARROSA, J. (2000) "El enigma de la infancia", en Pedagogías Profanas, Colección
Educausa, Número 10. Novedades Educativas: Buenos Aires.


 


UNIDAD3. 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:


- DUARTE, ME. (2006) Vinculo docente-alumno: De la queja a la pregunta, de la pregunta al
trabajo, en Vinculo docente-alumno. Córdoba. Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba.


- 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.


Bibliografía complementaria:


- CORDIÉ, A. (1998): Malestar docente: La Educación confrontada con el psicoanálisis. Tercera
parte: “La Transferencia”. Bs.As. Edit. Nueva Visión.


- FREUD, S. (1930) El malestar en la cultura. Obras Completas. Amorrortu.


- MANNONI, M. (1979): La educación imposible. Parte III: puntos 5 y 6. Ed. Siglo XXI.


- 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: La construcción de conocimientos en dominios específicos: El aprendizaje de la(s)
lengua(s).


4. 1. La lectura y la escritura de la(s) lengua(s) como práctica cultural. Discursos y
representaciones acerca de la cultura de la lengua que se aprende.


4.2. El aprendizaje de la(s) lengua(s) oral y escrita: algo más que el aprendizaje de una técnica.


4.3. Las conceptualizaciones sobre el aprendizaje de la(s) lengua(s) que subyacen a las prácticas
pedagógicas.


Bibliografía obligatoria:


- FERREIRO, E. (2001) Pasado y presente de los verbos leer y escribir. Fondo de cultura
económica. S.A. México.


- FERREIRO, E. (1975) Problemas de Psicología Educacional. Producciones editoriales IPSE.
BS As. Argentina.


Bibliografía complementaria:


- ROCKWELL, E. (1991), Palabra escrita, interpretación oral. Los libros de texto en la clase.
Infancia y aprendizaje, PP 55, 29-43.


 


UNIDAD 5: Problemáticas que interpelan a la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito escolar.


5.1. Éxito y fracaso escolar: diferentes concepciones sobre una misma problemática.
Consideraciones sobre la inteligencia. Inclusión y exclusión educativa. Las necesidades
educativas especiales y la integración escolar. Atención a la diversidad: ¿qué diversidad atender?


5.2. Disciplina e indisciplina en la escuela. 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.


- 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.


- KAPLAN, C. (1992). Acerca de los éxitos y los fracasos escolares, en Buenos y malos
alumnos. Descripciones que predicen. Buenos Aires: Aique.


- 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.


 


3. 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 de este profesorado6es que, mediante la elaboración de diferentes trabajos prácticos,
se busca traer al encuentro de trabajo la realidad escolar y todas aquellas problemáticas con las
que pudiese encontrarse un profesor hoy. Así, se trabajará con viñetas en clase, 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 en los espacios de reflexión/discusión que se generen en el aula.
Además de 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 carrera, tanto académicos y extracurriculares, teóricos y
experienciales.


Se promueve la posición activa y participativa de los estudiantes y se propician situaciones de
interacción entre ellos. El trabajo grupal, se convierte en pilar fundamental de la tarea, porque
posibilita relacionar, coordinar y/o confrontar distintos puntos de vista, para elucidar y construir
conocimientos al mismo tiempo que posibilita la formación para trabajar en equipo.


 


4. MODALIDAD DE EVALUACIÓN:







Los alumnos PROMOCIONALES deberán:


-Asistir al menos al 80% de clases teórico-prácticas


-Aprobar una evaluación parcial integradora con una nota mínima de 7 (siete) puntos. Con una
instancia de recuperación.


-Aprobar un trabajo teórico-práctico con una nota mínima de 4 (cuatro) puntos. Con una
instancia de recuperación.


-Para obtener la promoción se promediará la nota obtenida en la evaluación parcial integradora,
con la nota obtenida en el trabajo teórico-práctico, teniendo que obtener como nota final, un
mínimo de 7 (siete) puntos.


Los alumnos REGULARES deberán:


-Aprobar una evaluación parcial integradora con una nota mínima de 4 (cuatro) puntos. Con una
instancia de recuperación.


-Aprobar un examen final oral.


Los alumnos con condición de “ESTUDIANTES INTERNACIONALES” deberán:


-Aprobar una evaluación parcial integradora con una nota mínima de 6 (seis) puntos. Con una
instancia de recuperación, sin examen final oral.


Los alumnos LIBRES deberán entregar –vía mail- un trabajo monográfico (pedir consulta previa
a: falavigna.carla@gmail.com) 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.


 


5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:


Se elaborará 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 figuraran los textos a
trabajar semanalmente y las fechas del Trabajo Práctico (obligatorio para alumnos en condición
promocional y opcional para alumnos en condición regular) y de la Evaluación Parcial
Integradora (obligatoria para ambas condiciones).


 


6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:


Se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales:


 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.


 


7. BIBLIOGRAFÍA7:


La bibliografía que se sugiere para cada una de las unidades se diferencia en obligatoria y
complementaria, consignándose esta última a los fines de que el estudiante pueda consultar y
profundizar en alguna de las temáticas, si así lo deseara. La Profesora indicará en cada Unidad la
bibliografía obligatoria que se trabajará en cada encuentro teórico-práctico según cronograma
vigente. Al mismo tiempo se estimulará la búsqueda en la biblioteca de la Facultad de Lenguas
y también en bibliotecas virtuales de materiales especializados, los que luego se debatirán en el
aula con la orientación de la docente.


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).
2 La noción de subjetividad en tanto categoría filosófica alude a aquello que remite al sujeto,
siendo un término corriente en lógica, en psicología y en filosofía para designar a un individuo
en tanto es la vez observador de los otros, y en el caso del lenguaje, a una partícula de discurso
a la cual puede remitirse un predicado o un atributo. El sujeto, en última instancia, sea moral, del
conocimiento, social, pero muy en particular la subjetividad, como algo que concierne al sujeto
pensante, opuesto a las cosas en sí, no puede sino ser atravesado por las categorías que
posibilitan el ordenamiento espacio-temporal del mundo. (Bleichmar 2004).
3 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 Vigotsky-pueden estar constituyendo las realidades del
crecimiento en nuestra cultura en lugar de haberlas simplemente descrito”.
4 Si bien en las materias correlativas anteriores (Filosofía de la educación y Pedagogía) 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.
5 Según informe presentado por la Secretaría Académica de esta Facultad y el Programa de
apoyo a los estudiantes de lenguas (PAL), en la Facultad se observa que la elección del
profesorado se piensa como complemento de otra carrera elegida inicialmente, aunque
finalmente se constituya en la principal salida laboral. La cultura institucional que se construye
en las carreras vinculadas a idiomas nos permite pensar que, por lo general, se priorizan aquellas
materias vinculadas a los aspectos lingüísticos y formales del idioma, quedando relegadas -en el
trayecto de profesorado- aquellas vinculadas a pensar los espacios educativos en los cuales se
insertarán laboralmente. A su vez, el contacto que los alumnos mantienen 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 llegar a 4º año. Esto implica que conocen y
acceden a pensar 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 como docentes. 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.
6 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.
7 Se especifica luego de cada unidad temática. Ver punto 3: Distribución analítica de los
contenidos.
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I- FUNDAMENTACIÓN


 


Este programa adopta como eje central el estudio de la novela de lengua francesa desde la
década de 1950 hasta nuestros días. Propone lecturas de los diversos corpus francófonos:
América, África y Europa. Plantea un panorama general de la evolución de las ideologías y la
literatura de habla francesa desde los años cincuenta para centrarse en el estudio y la reflexión
sobre la importancia del Otro, la memoria y la imaginación e


n los textos estudiados, en el marco de la posmodernidad, el postcolonialismo y sus nuevas
lecturas. Se pondrá el acento en tres temas principales: los viajes, las migraciones y los exilios.


 


II- OBJETIVOS


 


A. GENERALES


 


 







 Profundizar en el estudio de la literatura de los pueblos de habla francesa a través de la
lectura y el análisis de manifestaciones literarias de las últimas décadas.


 


 Afianzar la competencia literaria mediante el desarrollo del espíritu crítico y las capacidades:
analítica, de relacionar y comparar.


 


 Expresar su universo imaginativo y participar del goce estético.


 


 Comprobar su enriquecimiento en el área específica y en el de su cultura general.


 


B. ESPECÍFICOS


 


 


 Demostrar conocimiento de los autores y obras de habla francesa estudiados en este curso.


 


 Analizar e interpretar producciones literarias de habla francesa desde los años ochenta hasta la
actualidad, a través de textos seleccionados especialmente que pretenden fomentar y enriquecer
la reflexión sobre la relación texto-contexto, favorecer el espíritu crítico y comparativo y la
valoración del discurso literario en sus contextos.


 


 Analizar e interpretar los textos seleccionados desde distintas perspectivas: estilísticas,
genéricas, temáticas y culturales a partir de una lectura sistemática de 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 o de otras
épocas.


 


 Expresarse oralmente y por escrito con un metalenguaje literario adecuado.


 


 


III- CONTENIDOS


 







1. Le XXe siècle : 1950 -1990


Panorama et caractérisation générale des décennies 1950 à 1990. Contextes culturels. Évolution
des idéologies. Condition de l´écrivain. Auteur (e)s et œuvres représentatifs.


a- Ruptures et innovations à l´ère : Le Nouveau Roman et le Nouveau Théâtre


b- L´OULIPO : l´écriture mode d´emploi


c- Le récit et le vécu : autobiographies et écritures féminines


d- Nouveaux savoirs, nouveaux écrits: esthétique du fragment, en marge de la « littéralité »


e- Ouvertures et perspectives : la francophonie, la notion de posmodernité


 


2. Le passage du XXe siècle au XXIe siècle


Introduction et frise chronologique. Évolution littéraire. Condition de l´écrivain et de la vie
littéraire autour de 2010. Dates des grands auteur(e)s.


a- Diversité et posmodernité.


b- Réflexions sur l´écriture au présent au siècle nouveau


c- Francophonies et communautés : de la négritude à l´antillanité et à la créolité, une littérature
issue de la diversité, une littérature-monde en françai


 


 


IV- METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


 El trabajo del seminario consistirá en exposiciones teórico-prácticas del profesor, que sirvan
de presentación, marco y guía al trabajo personal y, fundamentalmente, en exposiciones
individuales y trabajos escritos de los estudiantes sobre temas teóricos y sobre los análisis de
obras realizados, tanto de lectura común como de investigación individual. Un debate posterior
sobre los distintos puntos de vista servirá de puesta en común y conclusión.


 


 Es necesario explicitar que los contenidos teóricos y los análisis de obras se realizan
simultáneamente por lo que el orden y la numeración atribuidos a los mismos en el programa se
deben únicamente a la necesidad de sistematización.


 


 Se propone a los estudiantes cinco obras de lectura común obligatoria y una a elección que
será objeto de un análisis individual, cuyos resultados serán explicitados en un ensayo literario
final. (Como síntesis y evaluación del resultado del seminario se realizará un coloquio final.


 







 


 


 


 


V- MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


ALUMNO PROMOCIONAL:


La promoción se ajustará a la reglamentación vigente (Resolución HCS 245/96):


 Asistencia mínima 80%


 Aprobar dos parciales escritos.


 Aprobar cuatro trabajos prácticos. (uno de los cuales es el ensayo literario final y otro es el
coloquio)


 Se podrá recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio y un trabajo
práctico por ausencia o aplazo.


 El promedio final debe ser igual o superior a 7.


 


ALUMNO REGULAR:


Los alumnos regulares deberán aprobar:


 dos parciales. Se podrá recuperar un parcial por ausencia o aplazo. Nota no inferior a 4
(cuatro).


 un examen final escrito. Nota no inferior a 4 (cuatro).


 


ALUMNO LIBRE:


 Alumnos libres:


Los alumnos libres deberán aprobar el examen final con una calificación no inferior a 4 (cuatro).


 


1- El trabajo final para los alumnos libres 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.


 


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


 


Las competencias y habilidades que se tendrán en cuenta en las evaluaciones de parciales,
trabajos prácticos, coloquio y exámenes finales serán:


 Capacidad, responsabilidad, y resultados de acuerdo a un primer nivel en el trabajo de
investigación.


 Profundo conocimiento de las obras estudiadas.


 Manejo de los contenidos teóricos y de su aplicación en los análisis de textos.


 Dominio de la lengua oral y escrita incluyendo el empleo de lenguaje específico.


 


 


 







VII- BIBLIOGRAFÍA


 


A- OBRAS DE LECTURA OBLIGATORIA


 Michel Tournier (1986). La goutte d´or. Paris :Gallimard.


 Condé, Maryse. (1999). Le coeur à rire et à pleurer. Paris : Robert Laffont


 Foenkinos, David (2019). Vers la beauté. Paris : Gallimard.


 Slimani, Leila. (2020).Le pays des autres. Paris : Gallimard.


 Carrères, Emmanuel. Yoga. Paris : P.O.L


 


B- BIBLIOGRAFÍA GENERAL Y DE CONSULTA


 


Anoll, Lidia, Marta Segarra (éds.) Voix de la Francophonie. Belgique, Canada, Maghreb.
Universitat de Barcelona. 1999.


Auerbach, Eric: Mimésis. La représentation de la réalité dans la littérature occidentale. Paris.
Gallimard.1968.


Badiou, Alain: L'éthique. Paris. Hatier. 1993.


Barthes, Roland. Le plaisir du texte. Paris. Seuil. Coll. Points N 135. 1973.


Barthes, R., L.Bersani, Ph.Hamon, M.Riffaterre, I.Watt: Littérature et réalité. Paris. Seuil. 1982.


Baudrillard, Jean, Marc Guillaume: Figures de l'altérité. Paris. Descartes. 1994.


Beaumarchais, Jean-Pierre, Daniel Couty, Alain Rey: Dictionnaire des littératures de langue
française. Paris. Bordas. 1994. (3 volumes).


Bourneuf, Roland; Réal Ouellet: L´univers du roman. Paris. P.U.F. 1981.


Brenner, Jacques: Histoire de la littérature française de 1940 à nos jours. Paris. Fayard. 1978.


Burnier, Michel Antoine: L´adieu à Sartre. Paris. Plon. 2000.


Chartier, Pierre: Introduction aux grandes théories du roman. Paris. Dunod. 1996.


Chevalier, Jean et Gheerbrant, Alain: Dictionnaire des symboles. Paris. Robert Lafont. Jupiter.
1996.


Darcos, X. Histoire de la Littérature Française. Paris, Hachette Éducation,2013.


Denis, Benoît: Littérature et engagement. De Pascal à Sartre. Paris. Seuil. 2000.


D´Ormesson, Jean: Une autre histoire de la littérature française. Paris. Nil. 1997.







Ferry, Luc, Alain Renaut: 68-86 Itinéraires de l´individu. Paris. Gallimard. 1987.


Gallo, Max: Le XXª siècle. Librairie Académique Perrin. 1979.


Genette, Gérard: Introduction à l´architexte. Paris. Seuil. Coll.Poétique. 1979.


Genette, Gérard: Palimpsestes. La littérature au second degré. Paris. Seuil. Coll.Poétique.1982.
Points Essais 1992.


Genette, Gérard: Fiction et diction. Paris. Seuil. Coll.Poétique.1991.


Genette, Gérard: Figures III. Paris. Seuil. Coll. Poétique. 1972.


Genette, Gérard: Seuils. Paris. Seuil. 1987.


Grojnowski, Daniel: Lire la nouvelle. Paris. Dunod. 1993.


Histoire de la littérature et des idées en France au XX° : angoisses, révoltes et vertiges. Paris.
Hatier. 1983.


Jouanny, Robert : Dictionnaire culturel de la France au XXº siècle. Paris. Belin. 2008.


Koster, Serge: Michel Tournier. Paris. Julliard. Édition revue et augmentée. 1995.


Kristeva, Julia : Étrangers à nous-mêmes. Paris. Fayard. 1988.
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Asignatura: SEMINARIO DE LITERATURA DE HABLA INGLESA DESDE LA
POSGUERRA


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Dra. Mirian Carballo


Adjunto:--------------


Asistente:------------


Sección: Inglés


Carrera/s: LICENCIATURA


Curso: 5º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades:


Regulares: Lengua inglesa IV y Literatura inglesa I


Aprobadas: Lengua inglesa III


 


 







 


FUNDAMENTACIÓN


El Seminario de Literatura de habla inglesa desde la Posguerra, forma parte del plan de estudios
de la licenciatura en lengua y literatura inglesa en el quinto año de la carrera. El objetivo de esta
asignatura es presentar un panorama de las producciones más significativas de la literatura, la
teoría literaria, y los discursos y textos culturales que caracterizan este período y capacitar a los
alumnos en el ejercicio de la interpretación y la crítica de estos desarrollos tanto en producciones
escritas como orales.


Además, dado que el programa de la asignatura incluye contenidos de literaturas y culturas
extranjeras, se intenta desarrollar en los estudiantes competencias internacionales e
interculturales que los inserten en el contexto global exitosamente y que contribuyan a su perfil
de egresados de alcance internacional desde la perspectiva del diálogo y la simetría entre
culturas, basados en los derechos humanos universales, y en el respeto por la vida del planeta,
deber fundamental de los ciudadanos con conciencia global e intergeneracional.


Por otra parte, el formato Seminario de este trayecto de aprendizaje, según lo especifica el plan
de estudios, implica una metodología de gran autonomía en la gestión del aprendizaje de los
estudiantes en los procesos de adquisición de los contenidos y en el nivel de producción del
conocimiento (textos críticos orales y escritos); adicionalmente, esta metodología también
involucra un proceso avanzado de desarrollo de competencias de profundización del
pensamiento crítico y de las competencias internacionales e interculturales de diálogo reflexivo y
empático con las “otredades” de cualquier signo.


 


 


Resultados esperados


 


Resultados esperados de aprendizaje de contenidos:


 


-Los estudiantes profundizarán su conocimiento de la literatura de habla inglesa con énfasis en
el período de la posguerra hasta la actualidad, desde una perspectiva socio-cultural y con la
adquisición de los elementos teóricos y técnicos del discurso literario.


 


Resultados esperados de aprendizaje de competencias:


 


-Al finalizar el curso los alumnos habrán desarrollado estrategias para la investigación y habrán
adquirido herramientas para la lectura crítica y la producción de interpretaciones críticas con
fundamentación teórica, en formato oral y/o escrito.


 


-Desarrollarán las competencias internacionales pertinentes al análisis comparativo entre culturas







anglófonas y a la experiencia de la “movilidad” cultural virtual entre lo regional y lo global.


 


-Consolidarán las competencias interculturales de identificación y análisis crítico de las
diferencias culturales en un marco de comprensión de la diversidad.


 


 


Objetivos:


 


Generales


 


1 -Presentar textos de literatura anglófona que permitan indagar algunos de los tópicos
representativos del período de la posguerra hasta el presente.


2 -Ofrecer un marco de referencia social y la respectiva crítica socio-política y literaria para
reflexionar sobre los conflictos que presentan los textos en el contexto del discurso teórico
posmoderno, poscolonial, posmilenial y de la globalización.


3 -Presentar las estrategias textuales que se asocian con los discursos teórico-críticos ya
mencionados.


4 -Presentar películas anglófonas, o relacionadas a las culturas anglófonas, como textos
culturales que construyen un discurso social y artístico significativo para la comprensión y
discusión de los textos literarios que conforman el corpus de este seminario.


5 -Profundizar la escritura de textos críticos, con especial énfasis en los trabajos monográficos.


6 -Presentar temas y teoría sobre diversidad cultural en el contexto regional y global, y
planetario, para construir la reflexión y adquisición de competencias internacionales e
interculturales activas.


 


 


Específicos


Al finalizar el año los alumnos serán capaces de:


1 -Realizar un análisis crítico del corpus propuesto como representativo de la ficción de habla
inglesa de posguerra.


2 -Relacionar el discurso teórico de la posmodernidad, la poscolonialidad, del posmilenio y la
globalización con los tópicos y conflictos desarrollados en los textos del corpus.


3 -Analizar las estrategias textuales de las producciones culturales que se incluyen en el curso
con especial énfasis en la intertextualidad, en la metaficción y en las técnicas de “mise en
abyme” (cajas chinas).







4-Realizar trabajos monográficos correctos en forma y en contenido.


5-Identificar conflictos globales en la interacción entre lo regional y lo global, y lo planetario
humano y no humano, y utilizar el marco de los derechos humanos internacionales (diversidad
inclusiva) y de la sostenibilidad de la vida del planeta para su comprensión y análisis.


 


 


Contenidos temáticos


 


UNIT I


The Postmodernist Discourse and its concerns


 


Introducing the Postmodernist discourse; Main concerns: language, representation, power;
Postmodernism as a discourse of resistance: genre matters; the body; “deviant” bodies and
sexuality;


 


Fictional Texts


Margaret Atwood: The Handmaid’s Tale; Tony Kushner: Angels in America (I and II).


 


Film: Transamerica (Duncan Tucker)


 


Theory: Teaching the Postmodern. Fiction and Theory (Ch.I) (Brenda Marshall); “Feminist,
Female, Feminine” in The Feminist Reader (Toril Moi); “Introduction: imagining body and self
in Western culture” (122/127) and “Approaches to the body: representation, inscription and
agency” (128/132) in Identity and Difference (Woodward, K., ed.); “Discursive desires”;
“Conclusion. Diverse eroticisms” (168-228) (Joseph Bristow) in Sexuality; “Concepts of
Masculinity and masculinity studies” (11-38) (Todd W. Reeser) in Configuring Masculinity in
Theory and Literary Practice (Horlacher, Stefan)


 


UNIT II


The Postcolonial Discourse and its concerns


Characterization of the Postcolonial discourse; answering back to the colonial experience;
introduction to main postcolonial concerns: identity, race and ethnicity, hybridization, language
and the cultural battles.


 







Fictional texts


Anzaldúa, Gloria. Borderlands/La Frontera (Ch. 1, 2, 7); Joy Kogawa: Obasan or Jean Rhys:
Wide Sargasso Sea;


 


 


Theory: “An Introduction: Writing the Self” and “Race, Ethnicity and Nation-ness” (Chapter 12)
(Madan Sarup) in Identity, Culture and the Postmodern World; The Empire Writes Back. Theory
and Practice in Postcolonial Literature (Ch. I (p26-37); Chapter II) (Ashcroft et al); “Worlds of
Discourse: heteroglossia, carnival.” (Ch.8) (B. Mc Hale); “Postmodernism and Space.”
(Murphet, Julian) in The Cambridge Companion to Postmodernism.


 


UNIT III


 


Nature Matters


Ecological issues; The stories that tell the land and the land that tells stories; ecofeminism;
postcolonial ecocriticism. Imagining the planet’s apocalypse and post-apocalypse: Dystopias and
speculative fiction;


.


Fictional texts


Margaret Atwood: The Year of the Flood or Jane Smiley: A Thousand Acres;


 


 


Theory: Glotfelty, Cheryl and H. Fromm. The Ecocriticism Reader. Landmarks in Literary
Ecology. (Introduction); Gaard, Greta and Patrick D. Murphy (eds.). Ecofeminist Literary
Criticism. Theory, Interpretation, Pedagogy. (Ch I); "Pollution" Chapt 1 Ecocriticism (Greg
Garrard);


 


UNIT IV


 


Textual Practices: Revisiting the past and tradition


Intertextuality, metafictional devices; Chinese-box worlds; re-writing stories, metanarratives and
myths for the contemporary world; re-writing the past for the contemporary world; recovering
memories.


 







Fictional text


 


E.L. Doctorow: The Book of Daniel or John Barth: “Dunyzadiad” in Chimera.


Film: Fingersmith (adaptation of Sarah Waters’ novel)


 


Theory: “Intertextuality, parody, and the discourses of history” and “Historiographic
Metafiction: the pastime of past time” (Linda Hutcheon) in A Poetics of Postmodernism;
“Literary self-consciousness: The analysis of frames: metafiction and frame-breaking” (Patricia
Waugh) in Metafiction; “Chinese- box worlds” (Ch. 8) in Postmodernist Fiction (Brian Mc
Hale).


 


 


 


UNIT V


Technoculture


Simulacrum and the Hyperreal; The posthuman border; the realm of material artifacts; the logics
of post-capitalism; technology and human subjectivity; science, technology and ethics;


 


 


Fictional texts


Don DeLillo: White Noise or Ian McEwan: Machines Like Me.


 


 


Film: The Matrix (Andy and Lana Wachowski); TV series: Black Mirror (Selected episode).
(Charlie Brooker)


 


Theory: Heise, Ursula K. “Science, technology, and postmodernism.” (136-167) The Cambridge
Companion to Postmodernism. Cambridge: CUP, 2004. “The Evil Demon of Images and the
Precession of Simulacra” (Jean Baudrillard) in Postmodernism: A Reader. (Ed. Thomas
Docherty) 194-199; "The Precession of Simulacra" (Jean Baudrillard) in Postmodern American
Fiction. A Norton Anthology (Paula Geyh et al) (631/7);


 


 







UNIT VI


Post-Millennial Narratives


Characterization of the main concerns of the discourse of globalization; international concerns:
terrorism; the end of national frontiers? National trauma.


 


Fictional texts: Ian McEwan: Saturday or Jonathan Safran Foer: Extremely Loud and Incredibly
Close;


 


Films: Babel (González Iñarritu);


 


Theory: “Imperialism and Culture” (Chapter 11) (Madan Sarup) in Identity, Culture and the
Postmodern World; “L’Esprit du Terrorisme” (J. Baudrillard) in Dissent from Homeland. Essays
after September 11. (Stanley Hauerwas and Frank Lentricchia Eds). 149-161; Globalization. A
Critical Introduction. (Ch I) (Jan Aart Scholte);


 


 


* The critical readings included in the different units do not intend to be exhaustive but just
indicative of where to get started.


 


Cronograma


1er Cuatrimestre: Unit I; Unit II; Unit III


2° Cuatrimestre: Unit IV; Unit V; Unit VI;


(ver página adicional por cronograma detallado)


 


Metodología de Trabajo:


 


Respondiendo a una metodología de trabajo acorde a la modalidad seminario, se espera una
activa participación de los alumnos, quienes deberán protagonizar e interactuar en las
presentaciones y discusiones de los distintos tópicos y textos que se traten en cada clase. Para
ello deberán realizar la lectura obligatoria del material bibliográfico asignado clase a clase y
cumplir con su participación individual o grupal, a través de debates, presentaciones teóricas o
teórico-prácticas o foros virtuales. La docente propondrá temas de debate y coordinará dichas
instancias. Además, realizará intervenciones en forma de preguntas o comentarios que guíen a
los estudiantes, los alienten a profundizar, a interrogarse y a establecer una distancia crítica con
la lectura de los textos, a los fines de realizar la construcción colectiva del conocimiento.







 


Textos obligatorios:


 


Todos los estudiantes deben leer


 


I) The Handmaid’s Tale


Angels in America (I and II)


Borderlands/La Frontera (Ch. 1, 2, 7)


 


II) Uno de los textos ficcionales de la Unidad II, III, IV, V, VI. En total 5 textos de estas
unidades.


 


Todos los estudiantes deben ver los siguientes textos audiovisuales :


Transamerica;


Fingersmith;


The Matrix ;


Babel ;


Black Mirror (Episodio de Serie de TV);


 


 


Modalidad de Evaluación:


 


(Se rige según Resolución HCD 221/16 y del HCS 661/16)


 


I) Alumnos promocionales:


* 80% de asistencia a clase (como mínimo)


* Aprobación: 2 parciales (orales)


1 parcial escrito (monografía)


Trabajos prácticos: -2 escritos







1 oral/escrito (presentación de articulo de teoría)


-1 oral (presentación oral de la monografía)


 


- Obtención de calificación 7 (siete) como promedio general


 


1) Tal como establece el reglamento de promoción vigente (Res. Consejo Superior Nº 245/96),
los alumnos tienen el derecho a recuperar 1 de los parciales por inasistencia, por aplazo o para
elevar el promedio general. La calificación obtenida sustituirá la del parcial reemplazado.


 


2) Los alumnos podrán también recuperar 1 trabajo práctico por ausencia o aplazo.


 


*Los parciales orales consistirán en dos presentaciones orales de los textos literarios del corpus.
Éstas serán de carácter individual o grupal (según el número de alumnos). La fecha de cada una
de estas presentaciones variará de alumno en alumno. En lo posible cada una de ellas será en
diferentes cuatrimestres.


*El parcial escrito consistirá en un trabajo monográfico de aproximadamente 8 páginas de
extensión, el cual se desarrollará sobre uno de los textos (o comparación de dos textos
ficcionales incluidos en el programa en los contenidos temáticos). La entrega de este trabajo será
realizada a mediados de septiembre.


*El primer trabajo práctico consistirá en un trabajo escrito individual en donde el alumno
sintetizará uno o dos de los artículos teóricos que le sea(n) asignado(s) y realizará una o dos
presentaciones orales refiriendo a la síntesis de esos contenidos. Este trabajo práctico se llevará
a cabo entre los meses de abril y mayo y la fecha variará para cada alumno. Los dos trabajos
prácticos siguientes serán de carácter escrito y consistirán en:


A) Un cuestionario de opción múltiple o de modalidad falso y verdadero, sobre un texto ficcional
asignado por la profesora.


B) Un cuestionario de cuatro preguntas formuladas por el estudiante con un soporte teórico para
sustentar las preguntas, sobre texto asignado por la profesora, incluyendo la respuesta a unas de
esas preguntas, y el resumen (abstract) de un futuro trabajo monográfico basado en una hipótesis
que se plantee el estudiante para investigar sobre dicho texto.


Estos últimos prácticos se concentrarán principalmente en el segundo cuatrimestre.


* El coloquio oral será fijado para la última semana de octubre o la primera de noviembre.


 


 


II) Alumnos regulares:


* 2 parciales (orales)







1 parcial escrito: (monografía)


* Examen final (oral) cuyos contenidos versarán sobre aquellos desarrollados en el programa
correspondiente al año lectivo de obtención de la regularidad.


- Aprobación de parciales y examen final con calificación 4 (cuatro) como mínimo.


(Los parciales orales y el parcial escrito tendrán las mismas características que se explicitaron
anteriormente para los alumnos promocionales)


*(Presentación de listado de lectura, ver nota al pie)1


 


III) Alumnos libres:


-Trabajo monográfico (conforme a las Resoluciones 662/16 del HCS y 221/2016 del HCD) que
deberá ser presentado en la cátedra al menos 30 días antes del examen final. Para la elección del
tema, los alumnos deberán consultar a la profesora de la cátedra antes de comenzar la
confección del trabajo y la profesora contará con un máximo de 10 días corridos para la entrega
de aquel. Los alumnos deberán presentar un bosquejo inicial del trabajo antes de comenzar la
escritura de éste. El trabajo será corregido y devuelto dentro de una extensión máxima de 25
días corridos después de su entrega. El alumno tendrá derecho a dos (2) instancias de consulta
para evacuar dudas, previo a la entrega del trabajo y una (1) instancia de devolución con la
entrega de la corrección.[1] El trabajo monográfico tendrá una vigencia dos (2) años y un (1)
turno y quedará reservado en el área de enseñanza.


(Ver criterios de evaluación referidos al trabajo monográfico en la próxima sección)


 


- Examen final (escrito y oral) que versará sobre los contenidos correspondientes al programa
vigente (el último aprobado por el HCD)


- Examen final con calificación 4 (cuatro) como mínimo.


En las dos distintas instancias de examen final se tendrá en cuenta fundamentalmente el
conocimiento de los textos ficcionales obligatorios, la teoría en su relación con los textos y la
relación de similitud y/o diferencia entre dichos textos.


*(Presentación de listado de lectura, ver nota al pie)2


 


 


Criterios de evaluación


 


En todas las instancias de evaluación se tendrán en cuenta los siguientes criterios:


a -uso de la lengua


b -contenido adecuado tanto en nivel de profundidad como en relación a la consigna de la tarea
propuesta







c -estilo de la presentación


Seminarios orales:


Claridad y presentación motivadora para la audiencia


Conocimiento del texto, la teoría en su relación con el texto y el texto en su relación con los
otros textos del curso


 


Monografía


Para la monografía se considerarán los criterios anteriormente especificados. Particularmente, se
espera que el trabajo presente un desarrollo claro, lógico y coherente de la hipótesis de trabajo y
que se organice en las siguientes partes: introducción, cuerpo y conclusión, bibliografía y
apéndice (este último si fuera necesario). En lo que respecta al estilo, la monografía debe
observar las convenciones formales habituales para los trabajos de investigación del campo de
las humanidades. Dichas convenciones se regirán de acuerdo a los procedimientos señalados por
el MLA Handbook for Writers of Research Papers.


 


 


Actividades extracurriculares


 


Se planean las siguientes actividades extracurriculares, que se detallan a continuación, a la cual
están invitados todos los alumnos:


 


-Participación del Aula Verde en donde hay disertaciones y presentaciones sobre cuestiones
ambientales y ecocríticas o en Jornadas de trabajo que se promocionen desde la cátedra.


 


 


 


Bibliografía obligatoria


 


Corpus


 


Ficción


Anzaldúa, Gloria. Borderlands/La Frontera. Aunt Lute Books, 1983.


Atwood. Margaret.The Year of the Flood. NY: Ballantine Books, 2010.







---. The Handmaid’s Tale. New York: Fawcett Crest, 1985.


Barth, John. “Dunyzadiad”. Chimera. Connecticut, Fawcett Publications, 1972.


DeLillo, Don. White Noise. New York: Viking, 1985.


Kogawa, Joy. Obasan. Toronto: Penguin Canada, 1981.


Kushner, Tony. Angels in America. Part one: Millennium Approaches. NY: Theatre


Communication Group, 1993.


---. Part II: Perestroika. NY: Theatre Communication Group, 1996.


McEwan, Ian. Saturday. London: Jonathan Cape, 2005


----. Machines Like Me. 2019


Rhys, Jean. Wide Sargasso Sea. (1966) NY, London: W.W.Norton & Company, 1999.


Safran Foer, Jonathan. Extremely Loud and Incredibly Close. Boston, NY: Houghton Mifflin
Company, 2005.


Smiley, Jane. A Thousand Acres. New York: Ballantine Books, 1991.


Vonnegut, Kurt. Slaughterhouse-Five. London: Vintage, 1969.


 


 


Películas


González Iñarritu, Alejandro (Dir). Babel, Francia, USA, México, 2006.


Tucker, DuncaN (Dir.) Transamerica. USA, 2005.


Wachowski, Andy y Lana (Dirs.). The Matrix. 1999.


 


TV series:


Tibbets, Carl (Dir.) and Brooker, Charlie (Scriptwriter). Black Mirror. Nextflix, 2014.


Walsh, Aisling (Director), Ransley, Peter (ScW) and Sarah Waters (Novelist). Fingersmith, UK,
2005.


 


Poesía


Duffy, Ann Carol. The World´s Wife. Picador, 2010.


 







 


Teoría y Crítica


 


Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths & Helen Tiffin. The Empire Writes Back. Theory and Practice in
Postcolonial Literature. London and New York: Routledge, 1995.


Baudrillard, Jean. “The Evil Demon of Images and the Precession of Simulacra”.
Postmodernism: A Reader. Ed. Thomas Docherty. London: Harvester, 1993. 194-199.


---. Baudrillard, Jean. "The Precession of Simulacra". Postmodern American Fiction. A Norton
Anthology. Paula Geyh et al. (eds.) NY, London: W.W.Norton Co. (pp.631/7)


Boehmer, Elleke. “Postcolonialism”. Literary Theory and Criticism. An Oxford Guide. Waugh,
Patricia (ed). Oxford, New York: OUP, 2006, pp.340-361.


Bristow, Joseph. “Discursive desires”; “Conclusion. Diverse eroticisms” en Sexuality. London,
New York: Routledge, 1997, pp.168-228.


Carballo, Mirian. “Del Colonialismo al Postcolonialismo: Heart of Darkness (J. Conrad) y
Borderlands/La Frontera (G. Anzaldúa)”en Literatura y Fin(es) de Siglo, vol 2, Córdoba, 2000.
91-100.


---.“The Failings of the Social Mythology of Capitalism: From “The Age of Lead” to The Year
of the Flood.” Revista de estudios canadienses Nº 5. Buenos Aires: ASAEC, 2011, pp. 45-53.


Carballo, Mirian y María Elena Aguirre (eds.). Eco-crítica, “Crítica Verde”. La naturaleza y el
medioambiente en el discurso cultural anglófono. Córdoba: UNC; Ferreyra Editor, 2010.


Connor, Steven (ed.). “Introduction.” (1-19) The Cambridge Companion to Postmodernism.
Cambridge: CUP, 2004.


Gaard, Greta and Patrick D. Murphy (eds.). Ecofeminist Literary Criticism. Theory,
Interpretation, Pedagogy. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1998.


Glotfelty, Cheryll and Harold Fromm (eds.). The Ecocriticsim Reader. Landmarks in Literary
Ecology. Athens and London: The University of Georgia Press, 1996.


Gregson, Ian. “Introduction.” (1-19) Postmodern Literature. London: Arnold, 2004.


Heise, Ursula K. “Science, technology, and postmodernism.” (136-167) The Cambridge
Companion to Postmodernism. Cambridge: CUP, 2004.


Horlacher, Stefan (ed.). Configuring Masculinity in Theory and Literary Practice, Leiden,
Boston: Brill Rodopi, 2015.


Hutcheon, Linda. A Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction. New York & London:
Routledge, 1988.


Kerridge, Richard. “Environmentalism and ecocriticism”. Literary Theory and Criticism. An
Oxford Guide. Waugh, Patricia (ed). Oxford, New York: OUP, 2006, pp. 530-543.


Marshall, Brenda K. Teaching the Postmodern. Fiction and Theory. NY and London :
Routledge, 1992.







McHale, Brian. Postmodernist Fiction. London: Methuen, 1987.


Moi, Toril. “Feminist, Female, Feminine” in The Feminist Reader. Catherine Belsey and Jane
Moore (eds.), London: Macmillan Press, 1997.


Reeser, Todd W. “Concepts of Masculinity and masculinity studies.” Configuring Masculinity in
Theory and Literary Practice, Leiden, Boston: Brill Rodopi, 2015 (pp11-38)


Sarup, Madam. Identity, Culture and the Postmodern World. Georgia: Athens US, 1996.


Scholte, Jan Aart. Globalization. A Critical Introduction. New York: Palgrave, 2000.


Slemon, Stephen. “Modernism’s Last Post.” (1-11) Past the Last Post. Theorizing Post-
Colonialism and Postmodernism. Calgary: UCP, 1990.


Soja. Edward W. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places.
Massachusetts:Blackwell Ltd., 1996.


Stierstrofer, Klaus. Beyond Postmodernism. Reassessments in Literature, Theory and Culture.
Berlin, NY: Walter de Gruyter, 2003.


Tolan, Fiona. “Feminisms”. Literary Theory and Criticism. An Oxford Guide. Waugh, Patricia
(ed). Oxford, New York: OUP, 2006, pp.319-339


Waugh, Patricia. Metafiction. London: Routledge, 1984.


---. (ed). Literary Theory and Criticism. An Oxford Guide. Oxford, New York: OUP, 2006.


 


 


 


Bibliografía recomendada


 


Teoría y Crítica


 


Adam, Ian and Helen Tiffin. “Introduction” (i-xvi). Past the Last Post. Theorizing Post-
Colonialism and Postmodernism. Calgary: UCP, 1990.


Atwood, Margaret. Survival: A Thematic Guide to Canadian Literature. Toronto: M & S, 1996.


Atwood, Margaret and Victor-Lévy Beaulieu. Two Solicitudes. Conversations. Toronto: M&S,
1996.


Bakhtine, Mikhail. The Dialogic Imagination. Four Essays. Austin: University of Texas Press,
1981.


Bhabha, Homi K. The Location of Culture. London and New York: Routledge, 1995.


Carballo, Mirian. “El Realismo Mágico. La Influencia de García Márquez sobre Toni Morrison”.







Actas de Las Terceras Jornadas de Literatura Comparada, 1998, pp.457-470.


---. “El Espacio de los Medios y de la Tecnocracia en Vineland de Thomas Pynchon” en
Estados Unidos y América Latina. Problemática de Fin de Milenio, 1999, pp. 55-61.


---. “De las secuelas de las guerras ‘for export’: Extremely Loud and Incredibly Close (J. Safran
Foer) y Saturday (Ian McEwan)”. La narrativa breve de los Estados Unidos. Literatura, artes y
ciencias sociales. BMPress: Buenos Aires, 2010, pp. 184-191.


---. “Militancia y ecofeminismo.” (cap. IV) en Ecocrítica, “Crítica Verde”. La naturaleza y el
medioambiente en el discurso cultural anglófono. Carballo, Mirian y Ma. Elena Aguirre (eds).
Cba: Editorial Ferreyra; Asociación Cooperadora Facultad de Lenguas; UNC, 2010, pp. 137-162.


---.“Globalización, fronteras y la construcción de sujetos y culturas subalternas: Desert Blood.
The Juárez Murders (A. Gaspar de Alba) y Babel (A. González Iñárritu).” Revista de culturas y
literaturas comparadas. Volumen 4. Córdoba: Ediciones Ferreyra: UNC, FL, 2014. ISSN: 1852-
4737. (Pp 27-38).


---.“9/11: Los desbordes del nuevo imperio global” para la Revista de Culturas y Literaturas
Comparadas. Publicación digital. Vol 5 2015. ISSN Nº 1852-4737 (en papel) ISSN Nº 2591-
3883 (en Línea), 2015. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/CultyLit


---.“Interventions and Alterations. Crossing Species Boundaries in Oryx and Crake, The Year of
the Flood and Avatar.” Pp. 265-281. Le Comparatisme comme approche critique. Comparative
Literature as a Critical Approach. Tome 6. Anne Tomiche (Directeur d’ ouvrage). Classiques
Garnier, 2017. ISBN: 978-2-406-06582-1. ISSN: 2103-5636.


Gibaldi, Joseph. MLA Handbook for Writers of Research Papers (6th edition). NY: MLA of
America, 2003.


Howells, Coral Ann. Margaret Atwood. Macmillan Modern Novelists. London: Macmillan Press
ltd., 1996.


Hutcheon, Linda. A Theory of Parody. The Teachings of the Twentieth-Century Art forms. New
York: Methuen, 1985.


---. The Canadian Postmodern. A Study of Contemporary English-Canadian Fiction. Toronto:
Oxford U. P., 1988.


Hutcheon, Linda and Marion Richmond (eds). Other Solitudes. Canadian Multicultural
Functions. Toronto: Oxford UP, 1990.


Jameson, Frederic. Postmodernism, or, the Cultural Logic of State Capitalism. Durham: Duke
University Press, 1991.


Kröller, Eva-Marie (ed.). The Cambridge Companion to Canadian Literature. Cambridge:
Cambridge UP, 2004.


Lodge, David and Nigel Wood (eds.). Modern Criticism and Theory. London: Longman, 2000


McHale, Brian. Constructing Postmodernism. London and New York: Routledge, 1992.


Moses, Daniel David & Terry Goldie. An Anthology of Canadian Native Literature in English.
Ontario: Oxford UP, 1998.


Nicholson, Linda J. (ed.). Feminism/Postmodernism. New York, London: Routledge, 1990.







Rose, Margaret A. The Post-modern and the Post-industrial. A Critical Analysis (chapter 3).
Cambridge, NY, Melbourne: CUP., 1991.


Said, Edward. Culture and Imperialism. New York: Vintage Books, 1993.


Soja. Edward W. “History: Geography: Modernity.” During, Simon (ed.). The Cultural Studies
Reader, NY, 1993, pp. 135-50.


Waugh, Patricia. Postmodernism. A Reader. New York: Arnold, 1996.


White, Hayden. Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism. Baltimore and London: The
Johns Hopkins University Press, 1978.


Woodward, Kathryn, ed. Identity and Difference. London: Sage Publications, 1997.


Worton, Michael y Judith Still, eds. Intertextuality: Theories and Practices (pp. 1-44).
Manchester & New York: Manchester University Press, 1990.


 


 


*Se aconseja consultar además las publicaciones periódicas especializadas que se encuentran en
biblioteca (Modern Fiction Studies, PMLA, Tulsa Studies in Women's Literature)


 


 


 


 


 


 


 


 


Prof. Dra. Mirian Carballo


 


 


 


 


 


 


1 Antes de iniciar el examen el estudiante regular debe entregar a la profesora el listado de los







textos seleccionados en cada unidad cumpliendo el requisito de un texto obligatorio por unidad
(a excepción de la Unidad 1 en donde no hay elección).
2 Antes de iniciar el examen el estudiante libre debe entregar a la profesora el listado de los
textos seleccionados en cada unidad cumpliendo el requisito de un texto obligatorio por unidad
(a excepción de la Unidad 1 en donde no hay elección).
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: Programa Seminario de Literatura de Habla Italiana desde la Posguerra - Sección Italiano
- CL2023-20
24


 


Asignatura: Seminario de Literatura de Habla Italiana desde la Posguerra.


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Prof. Mg. Ángela M. Castro


Sección: Italiano


Carrera/s: LICENCIATURA


Curso: 5º


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Lengua Italiana IV


                           Literatura de Habla Italiana I


 


 


FUNDAMENTACIÓN


 


Dentro del Plan de Estudios de la Licenciatura, la asignatura se ubica en el 5to. año de la carrera







y, si bien corresponde al estudio particular de los corrientes literarias y autores desde la
postguerra a la actualidad, en este ciclo lectivo y después de una introducción que contempla
estos contenidos, se toma como eje el desarrollo de la narrativa policial italiana en razón de las
características y aspectos especiales que ella presenta.


Debido a que dentro de la carrera, existen asignaturas afines, tales como la Literatura de los
Pueblos de Habla Italiana I, Lengua IV, Metodología de la Investigación Literaria y Teoría y
Análisis del Discurso Literario, la cátedra trabajará haciendo hincapié en la integración de los
conocimientos ya adquiridos por los estudiantes en dichas asignaturas con los contenidos que
corresponden a esta asignatura.


 


OBJETIVOS


 


Objetivos Generales:


 


Al finalizar el año académico, el estudiante estará en condiciones de:


- Conocer las características de las manifestaciones literarias desde 1960 a nuestros días.


- Caracterizar la novela policial italiana de posguerra en relación con la cultura de la época y
dentro del marco histórico en el que se inscribe.


- Reflexionar sobre la teoría y la evolución de la novela policial italiana.


- Afianzar el hábito de la lectura de textos literarios con actitud crítica y con el uso adecuado del
lenguaje respectivo.


- Aplicar al estudio de la novela policial italiana los conocimientos adquiridos en teoría literaria
y análisis de textos.


 


Objetivos Específicos:


Al concluir el año académico el estudiante estará en condiciones de:


- Comprender los cambios que se producen en la literatura italiana desde los años 60 a la
actualidad.


 


- Comprender la novela policial italiana del período estudiado, con relación a los fenómenos
literarios y artísticos que se desarrollan en el mismo período.


- Distinguir las características del género literario en estudio y su modo de representación de la
realidad.


- Leer y analizar las obras de los autores más representativos del género.


 







CONTENIDOS


 


Unidad 1: Manifestaciones literarias contemporáneas


Características generales de la literatura italiana desde los años 60 a la actualidad. El cambio
social y cultural. Literatura y mass media. El Grupo 63. Neovanguardia y expresionismo. El
problema del canon literario. Narrativa y realidad. Las corrientes de la narrativa.


 


Unidad 2: El género policial


Orígenes sociales y literarios del género policial. Elementos de definición del género: estructura
canónica y mecanismos de construcción, tema, personajes etc. Legitimación y consolidación
como género literario. Los subgéneros: noir, suspense, enigma, etc. El investigador como héroe.
El golpe de escena y la concatenación de los hechos. El triángulo del misterio.


 


Unidad 3: La novela policial italiana


Surgimiento y afirmación del género "giallo" y subgéneros en Italia. Influencias externas: puntos
de contacto con la novela policial anglosajona. Entre el rojo y el negro: la Italia del misterio. Las
escuelas del “giallo” y las formas de representación de la realidad.


 


Unidad 4: El delito a la italiana


Los subgéneros: thriller y novela negra, la novela de enigma y la novela de suspenso, etc. Las
ciudades del delito: del ambiente provincial al ambiente metropolitano. Geografía del nuevo noir
italiano. El 'giallo' y su relación con el cine y la televisión.


 


BIBLIOGRAFÍA


 


Obligatoria


BROLLI, Daniele (a cura di ) (2000). Italia odia. Dieci volte del noir italiano. Milano, Oscar
Mondadori.


BROLLI, Daniele (a cura di) (1996).Gioventù cannibale. La prima antologia italiana dell'orrore
estremo. Torino, Einaudi Tascabili Stile Libero.


CASADEI, Alberto - SANTAGATA, Marco (2011). Manuale di letteratura italiana
contemporanea. Bari, GLF Editori Laterza.


CROVI, Luca (2002). Tutti i colori del giallo. Il giallo italiano da De Marchi a Scerbanenco e
Camilleri. Venezia, Marsilio Editore.


ECO, U. (1992). I limiti dell’interpretazione. Milano, Bompiani.







ECO, U. (1998). Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi letterari. Milano,
Bompiani.


FORLAI, Luigi - BRUNI, Augusto (2003). Detective thriller e noir. Teoria e tecnica della
narrazione. Roma, Dino Audino Editore.


GUGLIELMI, Angelo (2010). Il romanzo e la realtà. Cronaca degli ultimi sessant’anni di
narrativa italiana. Milano, Bompiani.


SEGRE, Cesare. Testo letterario, interpretazione, storia: linee concettuali e categorie critiche. In
A. Asor Rosa (a cura di) (1996). Op. Cit. Volume Iv. Páginas 21-135.


IVES REUTER. Le roman policier. Paris, Editions Nathan, 1997. Silvia Miranda de Torres.


 


Recomendada


 


ANTONELLI, R. (1996). “Interpretazione e critica del testo” en A. Asor Rosa ( a cura di)
Letteratura italiana. Le opere., IV. Il Novecento, 2: La ricerca letteraria. Torino, Einaudi. Páginas
141-280.


BRIOSCHI, Franco, DI GIROLAMO, C. (a cura di) (1996). “Primi sviluppi del giallo
legitimazione del giallo” en Manuale di Letteratura italiana: Storia per generi e problemi.
Dall’Unità d’Italia alla fine del Novecento. Torino, Bollati Boringhieri. Volume IV, pp. 669-684.


FERRONI, GIULIO (1991), Storia della letteratura italiana. Il Novecento, Torino, Einaudi.


PIERANGELI, FABIO (2000), Ultima narrativa italiana (1983- 2000), Roma, Edizioni Studium.


 


CORPUS (Obligatorio)


AMMANITI, Nicolò (2001). Io non ho paura. Torino, Einaudi.


BALLARIO, Giorgio /2014). Nero Tav. Genova, Cordero Editore.


BONINI CARLOS - DE CATALDO GIANCARLO (2014). Suburra. Torino, Giulio Einaudi
editore s.p.a..


CALVETTI, Paola (2006). Né con te né senza di te. Storia di una passione Milano, Tascabili
Bompiani.


CAMILLERI, Andrea (1983). Un filo di fumo. Palermo, Italia, Sellerio, 1997.


CAMILLERI, Andrea (1996) Il cane di terracotta.Palermo, Italia, Sellerio.


DAZIERI, Sandrone. Attenti al gorilla. Milano, Mondadori, 2000.


GADDA, Carlo Emilio (1961). Quer pasticciaccio brutto de via Merulana. Torino, Einaudi.


PINKETTS, Andrea (1991). Lazzaro, vieni fuori. Milano, Feltrinelli.







SCIASCIA, Leonardo (1961). Il giorno della civetta. Torino, Einaudi.


SCERBANENCO, Giorgio (1999). Venere privata. Milano, Garzanti.


TABUCCHI, Antonio(1996). Sostiene Pereira. MILANO, Feltrinelli.


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


Este programa adopta como eje central el estudio de la novela policial en la literatura italiana de
posguerra. Propone, en primer término, el estudio y la reflexión sobre la investigación en la
literatura, con la aplicación de una metodología de trabajo. En segundo lugar, el estudio y la
reflexión sobre la teoría y la evolución de la novela policial en la literatura de posguerra.


Para la concreción del punto anterior se propone el estudio de: a) diversas manifestaciones de la
novela policial italiana en el período considerado; b) los personajes, sus funciones y modos de
presentación; c) las relaciones entre la novela y el autor. Los estudiantes analizarán un grupo de
obras de lectura común obligatoria. Eventualmente, elegirán alguna de ellas con la finalidad de
elaborar un análisis individual bajo la forma de ensayo.


El seminario constará de tres tipos de actividades: a) exposiciones teórico-prácticas del profesor,
que sirvan de presentación, marco y guía de trabajo a los estudiantes; b) exposiciones
individuales y trabajos escritos de los estudiantes sobre el análisis de las obras de lectura común
e individual y c) un debate posterior sobre los distintos puntos de vista que servirá de puesta en
común y conclusión.


La síntesis y evaluación del resultado del seminario, se realizará mediante un coloquio final.


 


MODALIDAD DE EVALUACION


 


 ALUMNOS PROMOCIÓNALES: Deberán cumplir con el 80% de asistencia a las clases
dictadas y aprobar 2 (dos) parciales y 5 (cinco) trabajos prácticos. El promedio de parciales y
trabajos prácticos deberá obtener un mínimo de 7 (siete) puntos. Podrán recuperar un parcial y 2
trabajos prácticos, conforme lo establece la resolución vigente.


La modalidad de los TP y parciales será explicitada por el titular de cátedra sobre la base de los
temas tratados y en las fechas establecidas.


 ALUMNOS REGULARES: Deberán aprobar 2 (dos) parciales con un mínimo de 4 (cuatro)
puntos con la posibilidad de recuperar sólo uno (1) de ellos por ausencia o por aplazo.


 ALUMNOS LIBRES: El examen final se dividirá en dos partes, una escrita y un oral, siendo
ambas eliminatorias. Además, deberán presentar a la cátedra un trabajo escrito con la modalidad
de paper y conforme lo establecido por la Resolución HCD Nro. 212/2014. La aprobación de
dicho trabajo es indispensable para rendir el examen. En su corrección se tendrán en cuenta el
nivel de lengua, el modo de exposición de los contenidos y calidad de los mismos..


Con respecto al aspecto formal, el paper deberá estar constituido por las siguientes partes: título,







resumen (abstract), introducción, contenido, conclusiones y referencias bibliográficas. Se
entregará a la cátedra una copia impresa del trabajo el que deberá tener una extensión de 8
páginas tamaño A4, fuente Times New Roman 12, interlineado 1.5, indicando, además, la
dirección de e-mail en la que el alumno deberá recibir la correspondiente notificación.


 ALUMNOS EXTRANJEROS: se evalúan de igual modo que los alumnos promocionales,
dependiendo de la asistencia, es decir, si cursa uno o ambos cuatrimestres.


.


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


La modalidad de evaluación se realizará conforme lo establecido por Res. HCD Nro. 221/16 y
Res. HCS Nro. 662/16.


En la evaluación sumativa se tomarán en cuenta todos los aspectos que permitan valorar el
dominio de los temas de la asignatura y la capacidad de expresarlos en un registro de lengua
correcto y adecuado en virtud de los objetivos establecidos.


También se tendrá en cuenta la participación activa en clase, el compromiso personal
demostrado a través de las actividades propuestas por la cátedra, el respeto hacia el docente y la
tolerancia hacia sus pares.


Tanto el trabajo final para alumnos libres como en los parciales y trabajos prácticos escritos que
deben realizar los alumnos regulares y promocionales. Cuando se reproduzcan literalmente
conceptos extraídos de la bibliografía de consulta utilizada, se debe citar la fuente.
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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) A mulher que escreveu a Bíblia de Moacyr Scliar y The Book of J, de Harold Bloom.


2) “La cámara oscura”, cuento (1983) y película (2008).


3) 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)


 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).


 


 


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);


 Menis, María Victoria (2008). La cámara oscura (filme de co-producción franco-argentina).


 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







 


1- 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).


 


2- 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 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.


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.


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.


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://revistaiberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/viewFile/40 62/4230)


 


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:inter
textualidade,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/ELEMENTOS%20
DE%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.


*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/viewFile/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/guimaraes_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


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/R41298 392C?
fbclid=IwAR38VqZyVSjhnDFwTAcHlJG454crLfXG83ibR9UClwuyTX4ww9N5hXmaxrg


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=E1F6820DA904E70C6B2393AAFB2BD104?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://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


 


 


Dra Cecilia Inés Luque


Legajo nº 34902


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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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 terminologicas 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 Arquitectura y Urbanismo, Diseño Industrial, Artes
Visuales y Escénicas.


 


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 Ciencias Sociales.


 


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 ausencia, aplazo
o para elevar promedio;


 Un Parcial escrito que deberá ser presentado en forma oral en la fecha destinada para esa
evaluación, y que también podrá recuperarse por ausencia, aplazo o para elevar promedio.


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.


 


 


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.p df


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 la infancia y la juventud. Es de considerar la
importancia que adquiere el uso que se hace de la lengua portuguesa en esta literatura destinada
a los más jóvenes, 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 un
intento de acercamiento a un lector en formación. Tras una breve introducción a la literatura
destinada a jóvenes y niñes, este programa continúa con textos en que la producción literaria está
relacionada con parte de la historia de Brasil. Posteriormente se incluye la literatura de autores
de diversos pueblos originarios brasileños a través de fábulas, mitos, leyendas, crónicas, cuentos
y poemas. La última unidad está integrada por literatura africana de lengua portuguesa, en relatos
de la tradición, en aquellos que dan cuenta de los tiempos de colonialidad y en narraciones
actuales.


 


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


Unidad introductoria: Percurso histórico da literatura para crianças e jovens


Breve recorrido histórico de la literatura en lengua portuguesa destinada a la infancia y la
juventud. Como as histórias se espalharam pelo mundo, Rogério Andrade Barbosa y Graça
Lima; Achimpa, Catarina Sobral.


Bibliografía teórica


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.


Ferraris, G. (2020) adaptación del texto de Bordini, Maria da Glória. “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.


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


 


Unidad 1: Literatura e historia


Os colegas, Lygia Bojunga Nunes; Era uma vez um tirano, Ana Maria Machado; Chapeuzinho
amarelo, Chico Buarque; Clarice, Roger Mello; As margens da alegria, João Guimarães Rosa;
Sapato de salto, Lygia Bojunga.


Lectura y análisis. Contexto de producción.


 


Bibliografía teórica


Klein, I. (2015) La narración. 1ª ed. 1ª reimp. Buenos Aires: Eudeba. pp. 9-17; 71-83.


Petit, M. (2009) Os jovens e a leitura: Uma nova perspectiva. Trad. Celina Olga de Souza. São
Paulo: Editora 34. pp. 67-121


 


Unidad 2: Literatura de autoria indígena


Autohistória: concepto. Chefe Seattle, Carta “Uma declaração de amor à Mãe Terra”.


Selección de mitos, fábulas y cuentos recopilados por Yaguaré Yamã y Lia Minápoty. Crónicas
de Daniel Munduruku. La poesía de Márcia Kambeba.


Narraciones audiovisuales: No tempo do verão, do ciclo “Vídeo nas aldeias”.


Lectura y análisis. Contexto de producción.







 


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.


Graúna, G. (2013) Contrapontos da literatura indígena contemporânea no Brasil. Belo Horizonte:
Mazza. pp. 43-93


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.


 


Unidad 3: Literatura de autoria africana


El relato configurado por la experiencia en las nouvelles As aventuras de Ngunga (1976),
Pepetela y Bom dia, camaradas (2001), Ondjaki; los cuentos de E se amanhã o medo (2005) y Os
da minha rua (2007), Ondjaki. La narración de mundos posibles en O fio das missangas (2003),
Mia Couto y Sulwe, Lupita Nyong’o. Selección de cuentos tradicionales de los PALOP.


 


Bibliografía teórica


Klein, I. (2015) La narración. 1ª ed. 1ª reimp. Buenos Aires: Eudeba. pp. 85-114


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.


 


Corpus de análisis obligatorio


Barbosa, R. A. (2002) Como as histórias se espalharam pelo mundo. Ilustr. Graça Lima. São
Paulo: DCL.


Bojunga, L. (2006) Sapato de salto. Rio de Janeiro: Casa Lygia Bojunga.


Bojunga Nunes, L. (1992) Os colegas. Ilustr. Gian Calvi. 29ª ed. [1972] Rio de Janeiro: José
Olympio Editora.


Buarque, C. (2014). Chapeuzinho amarelo 1970. Ilustr. Ziraldo. Rio de Janeiro: José Olympio
Editora.


Chefe Seattle, Carta “Uma declaração de amor à Mãe Terra” en Ferraris, G. (Inédito) Apostila
LIJ. Manual de cátedra, págs. 36-37.


Couto, M. (2004) O fio das missangas. 1° ed. Caminho. Texto online Lê Livros.
https://www.passeidireto.com/arquivo/35661357/o-fio-das-missangas-mia-couto


Machado, A. M. (1982) Era uma vez um tirano. Rio de Janeiro: Salamandra.


Mello, R. (2018) Clarice. Il. R. Mello. São Paulo: Companhia das Letrinhas.







Minápoty, L. y Y. Yamã (2021) A árvore de carne e outros contos. Ilustr. Mariana Newlands.
São Paulo: Tordesilhinhas.


Morganho, B. e M. E. Quintans. Novas Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. Vol. 4, 5 e
7. Editorial do Ministério de Educação, 1999.


Munduruku, D. Crônicas de São Paulo. Um olhar indígena. 2004 2ª ed. Iustr. Camila Mesquita.
São Paulo: Callis, 2010.


Rosa, J. G. (2010) As margens da alegria. Ilustr. Nelson Cruz. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.


Sobral, Catarina (2014) Achimpa. 1ª ed. São Paulo: WMF Martins Fontes.


Pepetela (2002) As aventuras de Ngunga. [1976] Dom Quixote: Alfragide.


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.)


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.


Graúna, G. (2013) Contrapontos da literatura indígena contemporânea no Brasil. Belo Horizonte:
Mazza. pp. 43-93


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.


 







Filmoteca


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.


 


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. De
continuar vigentes las medidas sanitarias a la fecha del examen, se realizará un examen oral,
individual, por videoconferencia, a través de Google Meet. 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. 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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Asignatura: SINTAXIS DEL ESPAÑOL Y PRINCIPIOS DE CONTRASTIVIDAD


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Ana María Area


Asistente: María Laura Galliano


Sección: Español
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LENGUA EXTRANJERA


Curso: 3º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Materias regularizadas: Lexicología, Lexicografía Españolas y Principios de
Contrastividad


Materias aprobadas: Lexicología,


Lexicografía Españolas y Principios de Contrastividad


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


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 cátedra.


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.


 


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 funcional 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.


• 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.


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”.


 


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.


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:


La cátedra 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. Los alumnos deben aprobar los dos
parciales para obtener la regularidad y rendir el 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 partes será eliminatoria.


 


b) REQUISITOS PARA ALUMNOS PROMOCIONALES:


Los alumnos deben aprobar dos parciales y además, han de cumplir con la presentación y
aprobación de cuatro 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). El promedio de promoción (no inferior a 7 puntos) se obtendrá de la suma de los dos
parciales y una tercera nota, que resultará del promedio de los prácticos. El porcentaje mínimo
de asistencia a clase es de 80%.


NOTA: También se contemplarán los regímenes especiales de cursado para estudiantes
trabajadores y con personas a cargo (Res. 474/14 HCD) y lo establecido en la Res. 33/08 HCD y
Ordenanza 06/07 HCS respecto de licencias estudiantiles.


 


 


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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de textos argumentativos. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Bs. As. 1998.
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MARÍN, M. Lingüística y enseñanza de la lengua. Buenos Aires: Aique Grupo Editor.
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MORALES PETTORINO, F. Elementos de análisis lingüístico. Valparaíso.
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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.


NARVAJA DE ARNOUX y COLABORADORES. Elementos de semiología y análisis del
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PADILLA, C. Gramática del español. Perspectivas actuales. Córdoba. Edit. Comunicarte.
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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.
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Madrid. Arco Libros., 2001.


SOSA DE MONTYN, S. y CONTI de LONDERO, M. Hacia una gramática del Texto.


Córdoba. Edit. Comunicarte. 2008.


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.
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----------------. “El problema de la corrección idiomática”. (Curso). Universidad Nacional de
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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.


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
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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.


 


Objetivos


 


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.


 


Metodología


 


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 en
modalidad virtual, 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.


 


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 monologales: 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.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Evaluación


 


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 el uso de metalenguaje y el posicionamiento crítico.


 


Alumnos promocionales


Para obtener la promoción, el alumno deberá cumplir con el 80% de asistencia a clases y aprobar
dos parciales (escritos y orales) y cuatro trabajos prácticos (escritos y orales), con promedio no
inferior a 7 (siete). Se puede recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para mejorar el
promedio y un trabajo práctico.


 


Alumnos regulares


Para obtener la regularidad el alumno deberá obtener un promedio no inferior a 4 (cuatro),
resultante de la aprobación de dos parciales (escritos y orales) con nota igual o superior a 4
(cuatro). El alumno puede recuperar un parcial 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 realizar al menos dos
consultas previas al examen y cumplir con la presentación de un trabajo escrito y oral (grabado).


Para este trabajo, el alumno deberá solicitar las consignas 60 (sesenta) días antes del examen
final. El trabajo deberá ser entregado por el alumno 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 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 aprobado tendrá vigencia por dos (2) años y un (1) tumo 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.


 


Las evaluaciones* tendrán lugar en las fechas que se indican:


 


Tipo de actividad de
evaluación Fecha


Trabajo práctico 1 Segunda semana de mayo
Trabajo práctico 2 Segunda semana de junio
Parcial 1 Última semana de junio
Trabajo práctico 3 Primera semana de septiembre
Parcial 2 Segunda semana de octubre







Trabajo práctico 4 (de
seguimiento) Tercera semana de octubre


Recuperatorios y Coloquio Última semana de octubre / Primera semana
de noviembre


 


* Según la RHCD 267/2014, los estudiantes portadores de Certificado Único de Estudiantes
Trabajadores/as y/o con Familiares a Cargo, tendrán garantizado “En caso de exámenes parciales
y trabajos prácticos, la justificación de la inasistencia y la posibilidad de acceder a una instancia
evaluativa extra, en caso de parciales, y al menos un 25% del total, en caso de los trabajos
prácticos. Esta justificación no afectará el derecho a recuperatorio. En cada cuatrimestre, estas
instancias adicionales se desarrollarán la semana previa a los recuperatorios previstos en el
calendario académico”.
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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. 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 III: RECURSOS TECNOLÓGICOS Y ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA
LENGUA.


Las Tic en la enseñanza de la legua. Aplicaciones web2.0 a 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


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.


Todas las instancias de evaluación se regirán por las normativas vigentes específicas.


Modalidades de evaluación


a) Para obtener la promoción:


Cumplir con el 80% de asistencia a clases;
Aprobar un parcial teórico-práctico. 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 los actividades prácticas que se soliciten a principio de año.


Habrá solo una  posibilidad de 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:







a) 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.


b) 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.


 


VII CRONOGRAMA (fechas tentativas)


Práctico 1: cuarta semana de mayo
Práctico 2: tercera semana de junio
Práctico 3: Trabajo en el aula virtual (transversal)
Parcial: última semana de junio
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Correlatividades: TALLER: PRÁCTICAS DE LA COMPRENSIÓN Y DE LA PRODUCCIÓN LINGÜÍSTICAS II


 


 







 


 


 


 


 


 


  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 en la unidad 2.


 


 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 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 también la posibilidad de recuperación estipulada por las siguientes
reglamentaciones: - RES 474/14 HCD y RES 268 del HCD para estudiantes condicionales,
trabajadores y con personas a cargo; - 33/08 HCD y Ordenanza 06/07 HCD para licencias
estudiantiles.







 


Alumnos libres: deben aprobar una instancia escrita y otra oral de examen 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


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.


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.


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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1. Fundamentación


 


 


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 modalidad a distancia en parte de las dos últimas unidades
del programa (25 % del total del desarrollo de la materia).


Se toma como base el concepto de material como propuesta educativa que facilita y apoya el
desarrollo del aprendizaje (Kaplún, 2002), una experiencia propiciadora de cambio y
enriquecimiento conceptual, de habilidades y valores; en este sentido, los materiales funcionan
como mediadores en la comunicación educativa. Se elaboran a partir de una necesidad planteada
como problema a resolver, con un encuadre teórico, pedagógico y didáctico, que apunta a
desarrollar las destrezas necesarias para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje.


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 centradas en el alumno, el
aprendizaje basado en problemas (Barrows) y el enfoque por tareas (Jordà et al), entre otros.


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.


A partir de lo expuesto, se promoverá el diseño de materiales para la enseñanza de la lengua 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.


 


 


2. Objetivos


 


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.


 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.


 


 


 


3. Contenidos


 


Unidad 1. Enfoques teórico-metodológicos y enseñanza de lenguas.


Perspectivas didácticas y contextos educativos. Diversidad, interculturalidad e inclusión en el
siglo XXI. De andamiajes y procesos: aprendizaje autónomo, rol del docente y materiales
didácticos.


Bibliografía


Obligatoria


Anijovich, R.; Malbergier, M.; Sigal, C. (2012). Una introducción a la enseñanza para la
diversidad. Aprender en aulas heterogéneas. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 13-44.


Diaz Camacho y otros (2019) Las mejores prácticas de educación en línea. Revista Enseñanza e
Investigaciones en Psicología. Año 1, Vol. 1, Nº 1. CNEIP. Disponible en:
https://www.revistacneip.org/index.php/cneip/article/view/26


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


Dolz, J., Gagnon, R., & Mosquera, S. (2009). La didáctica de las lenguas: una disciplina en
proceso de construcción. Didáctica. Lengua y literatura, 21, 117-141. Accesible en:
https://revistas.ucm.es/index.php/DIDA/article/view/DIDA0909110117A/18815


Pruzzo, V. (2018). Epistemología didáctica: integración de aspectos políticos y éticos en el
análisis científico. Revista de Educación, (14.2), 77-94. Accesible en:
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ/article/view/3041


Sagástegui, D. (2004). “Una apuesta por la cultura: el aprendizaje situado”. Revista Electrónica
Sinéctica (Febrero-Julio). Último acceso: febrero de 2019. Accesible en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99815918005


 







Complementaria


Chevalard, Ives. (1998). La transposición didáctica. Del saber sabio al saber enseñado. Trad.
Claudia Gilman. Buenos Aires: Aique. Accesible en:
https://drive.google.com/file/d/1RKApJVxlR2K4QJBhtKPwkvaloTE-8Syc/view?usp=sharing


Díaz Barriga, Ángel. (2016). “El enfoque de competencias en la educación. ¿Una alternativa o
un disfraz de cambio?” Perfiles educativos. Vol. XXVIII, núm. 111, 7-36. Accesible en:
https://drive.google.com/file/d/1T5CmPayj7b0xo2ktgZrVEG3xhcQyb3-V/view?usp=sharing


López Gómez, Ernesto. (2016). “En torno al concepto de competencia: un análisis de fuentes”.
Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado. Vol. 20. Núm. 1 (Enero-Abril
2016), 311-322. Accesible en:
https://drive.google.com/file/d/1K3FbeIcKQXb_PxegnDphIRDGwTnQbJl8/view


Morin, Edgar. (1995). “El paradigma de la complejidad”. Introducción al pensamiento complejo.
Trad. Marcelo Pakman. España: Gedisa, 54-71. Accesible en:
https://www.sedh.gob.hn/documentos-recientes/203-introducci%C3%B3n-al-pensamiento-comp
lejo/file


 


 


Unidad 2. Los “materiales de enseñanza” en cuestión.


Materiales para la enseñanza: concepto, características, importancia de los presupuestos teóricos
para la elaboración de material.


Tipos de materiales; su relevancia y adecuación según los destinatarios, los contenidos
curriculares y los contextos de aplicación. Pasos en el proceso de elaboración y toma de
decisiones: anclajes teórico-metodológicos, proyecto, contenidos, actividades, diseño.


Exploración y análisis de materiales. Selección y contextos educativos. Análisis crítico y
elaboración de propuestas superadoras.


Bibliografía


Obligatoria


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


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/7 2403a0ccd3eddf0528756cc6c671ee21671a368


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


Taboada, M. B. (2011). “Introducción”, “Capítulo I”, “Capítulo IV”, “Conclusiones”. Nombrar
el país: imágenes del interior y de la capital en libros de texto de Lengua y Ciencias Sociales.







Paraná: Editorial Fundación La Hendija, 15-18, 19-56, 191-200, 201-204.


 


Complementaria


Martínez Bonafé, J. (1992). “¿Cómo analizar los materiales?” Cuadernos de Pedagogía N° 203.


 


Selección de libros de texto de uso frecuente en las instituciones educativas de nuestro medio.


 


Unidad 3. Voces y entramados textuales: los géneros discursivos en cuestión


Géneros discursivos. Problematizaciones teórico-metodológicas y clasificaciones. Los géneros
literarios: indagaciones sobre teoría literaria y cuestiones de transposición didáctica. Los géneros
y su tratamiento en materiales de enseñanza en diversos formatos. Análisis y propuestas
superadoras.


 


Bibliografía


Obligatoria


Bajtín, M. (1998) “El problema de los géneros discursivos”. Estética de la creación verbal. Trad.
Tatiana Bubnova. México – Madrid: Siglo Veintiuno editores, 248-293.


Cacciavillani, C. (2014). “Cómo operan las consignas de los libros de texto en la enseñanza de
la Argumentación: modelo de análisis crítico de la ideología en la lengua aplicado al discurso
escolar”. Giménez, G., et al. Opinar y decir lo propio. Estrategias para enseñar a argumentar en
la escuela. Córdoba: Editorial Universidad Nacional de Córdoba, 98-111.


Charaudeau, P. (2012). “Los géneros. Una perspectiva sociocomunicativa”. Shiro, M.;
Charaudeau, P. y Granato, L. (eds.). Los géneros discursivos desde múltiples perspectivas:
teorías y análisis. Madrid: Iberoamericana, Vervuert, 19-44.


Morales Ladrón, M. (2005). “Estudio de los géneros literarios y literatura comparada.” Liceus.
E-xcelence. Accesible en: http_www.liceus.com_cgi-bin_aco_index.asp?sm=a


 


Complementaria


Bajtin, M. M. (1997). Hacia una filosofía del acto ético. De los borradores y otros escritos.
Comentarios de Iris M. Zavala y Augusto Ponzio. Trad. Tatiana Bubnova. Barcelona:
Anthropos; San Juan: Universidad de Puerto Rico.


Riestra, D., Goicoechea, M. V. y Tapia, S. M. (2014). Los géneros textuales en secuencias
didácticas de Lengua y Literatura. Buenos Aires: Noveduc libros, Centro de Publicaciones
Educativas y Material Didáctico.


 







Selección de manuales de enseñanza de español como lengua materna y extranjera.


 


Unidad 4. Una realidad Otra. Fronteras, desplazamientos y posibilidades de la literatura.


La literatura como producción discursiva histórica y cultural. El lugar de la literatura en los
materiales de enseñanza de lengua materna y extranjera: análisis de libros de texto para la
enseñanza de la literatura en el ciclo orientado del nivel medio. Propuesta de materiales para una
unidad didáctica. Corpus: selección de textos de autores latinoamericanos y argentinos.


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.


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.


Freire, P. (1981). “La importancia del acto de leer”. Trabajo presentado en la apertura del
Congreso Brasileño de Lectura, realizado en Campinas, Sao Paulo, en noviembre de 1981.


Martín Peris, E. (2000). “Textos literarios y manuales de enseñanza de español como lengua
extranjera”. Lenguaje y texto n° 16. Universidade da Coruña. 101-130.


Piglia, R. (2016). Las tres vanguardias. Saer, Puig, Walsh. Edición al cuidado de Patricia
Somoza. Buenos Aires: Eterna cadencia. Selección de capítulos.


Piacenza, P. (2012). “Lecturas obligatorias”. Lengua y literatura: teorías, formación docente y
enseñanza. Buenos Aires: Biblos, 124.


Robin, R. “Extensión e incertidumbre de la noción de literatura”. En: Angenot, Marc y otros.
Teoría Literaria, México, Siglo XXI editores, 1993, p. 51-56. Accesible en:
https://teorialiteraria2009.files.wordpress.com/2009/09/robin-regine-extension-e-incer
tidumbre.pdf


 


 


Complementaria


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


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


Sarlo, B. (1997). “Los Estudios y la crítica literaria en la encrucijada valorativa”, en Revista de
Crítica Cultural, n° 15. 1997. 32-38. Accesible en:







https://www.academia.edu/1196235/Los_estudios_culturales_y_la_cr%C3%ADtica_literaria_e
n_la_encrucijada_valorativa?auto=download


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


Tosi, C. (2019b). “La mediación editorial en la literatura infantil. Acerca de los vínculos entre
libros, escuela y mercado”. En Catalejos. Revista sobre lectura, formación de lectores y literatura
para niños, 8 (4), pp. 4-15


 


Corpus


Andradi, E. (2015). Microcósmicas. Morón: Macedonia ediciones.


Bolaño, R. (1997). “Sensini”; “Detectives”. Llamadas telefónicas. Barcelona: Anagrama, 13-29;
114-136.


Gallardo, S. (2015). En el país del humo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: El cuenco de
plata.


Gelman, J. (2011). Gotán. Buenos Aires: Eudeba.


Kohan, M. (2021). Desvelos de verano. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Literatura Random
House.


Cabuchi, S. (2008). Detrás de las máscaras. Córdoba: Ediciones del Copista.


Puig, M. (2005). The Buenos Aires Affair. Buenos Aires: Seix Barral.


Saer; J.J. (1999). “Sombras sobre vidrio esmerilado”. Olguín, Sergio. (ed.) Los mejores cuentos
argentinos. Los cuentos más votados por escritores y críticos. Buenos Aires: Sudamericana, 61-
84.


Smania, E. (2021). Clara Hiller. Córdoba, Comunicarte.


Walsh, R. (2016). Cuentos completos. Prólogo de Ricardo Piglia. Buenos Aires: Ediciones de la
Flor.


Selección de manuales de literatura para la escuela media y de materiales de enseñanza de
español para extranjeros donde se utilicen textos literarios.


 


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. Organización y adaptación de los materiales en función de las destrezas
lingüísticas a desarrollar y ejes temáticos que establezcan vinculaciones con la realidad histórica
y social. Propuesta de materiales impresos y en formatos virtuales. Corpus de trabajo: Obras
pictóricas de Berni y de Carlos Alonso; letras de canciones de tango y de rock nacional;
fotografías de archivos oficiales y particulares.


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. Accesible en: https://core.ac.uk/download/pdf/35144993.pdf


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. Último acceso: marzo 2015. Accesible en:
http://www.academia.edu/4205364/Imagenes_invisibles._Acerca_de_las_fotos_de_desapareci
dos


Documental sobre Antonio Berni. Canal Encuentro. Fecha de último acceso: 06-09-21.
Accesible en: https://www.educ.ar/recursos/120919/antonio-berni


Ministerio de Educación de la Nación. “Obras de Antonio Berni”. Sitio educ.ar. Último acceso:
06-09-21. Accesible En: https://www.educ.ar/recursos/86783/obras-de-antonio-berni?
coleccion=125465


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.Último
acceso: 06-09-21. Accesible en: http://www.puertasabiertas.fahce.unlp.edu.ar/numeros/numero-
10/arte-y-actividad-como-d esarrollar-estrategias-interactivas-para-lograr-un-compromiso-con-
el-arte-en-la-clase- de-lenguas-extranjeras


 


 


Complementaria


Alonso Morales, M. C. “La pintura en el aula de L2. Teoría y práctica”. Asele. Actas VII.
Centro Virtual Cervantes, 1996. Accesible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
codigo=892302


Berger, John. Modos de ver. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2014. Selección de capítulos.


Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo Veintiuno editores. (Selección de
capítulos).


 


Corpus


Obras pictóricas: selección de las muestras “Hay que comer” y “La divina Comedia”, de Carlos
Alonso y de “Juanito Laguna”, de Antonio Berni. Selección de fotografías del Archivo
Provincial de la Memoria en relación con la dictadura.


 


 







Bibliografía de uso transversal en todas las unidades


Consejo Federal de Educación. Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. Núcleos de
Aprendizajes Prioritarios. Lengua. Ciclo Básico Educación secundaria. Buenos Aires, octubre
2011.


---------- Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. Lengua y Literatura. Ciclo Orientado. Buenos
Aires, 2012.


---------- Proyecto de mejora para la formación inicial de profesores para el nivel secundario.
Lenguas extranjeras. Resolución CFE 181/12. Buenos Aires, 2012.


Consejo de Europa (2002): Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje,
enseñanza, evaluación, Madrid, Anaya e Instituto Cervantes. Accesible en:
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/


Unamuno, V. (2011). Lengua. 1a ed. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación.


 


 


 


4. Metodología


 


 


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 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.


 


 


 


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, en modalidad presencial y a distancia


Por otra parte, los alumnos rendirán dos exámenes parciales y cuatro trabajos prácticos.


 


- 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.


 


 


 


6. Cronograma


 


 


 


Unidades Fechas
Unidad N° 1 6 clases
Trabajo práctico 1 1 CLASE
Unidad N° 2 8 clases
23-05: SEMANA DE MAYO. EXÁMENES


 
Trabajo práctico 2 1 clase
Unidad N° 3 6 clases
PARCIAL 1 1 clase
Unidad N° 4 8 clases
Trabajo práctico 3 1 clase
Unidad N° 5 6 clases
Trabajo práctico 4 1 clase
Integración de contenidos 2 clases
PARCIAL 2 1 clase
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		fecha: Miércoles 14 de Diciembre de 2022

		numero_documento: NO-2022-01050532-UNC-DOCE#FL

		localidad: CORDOBA, CORDOBA

				2022-12-14T10:23:54-0300

		GDE UNC





		usuario_0: Liliana Eva Tozzi

		cargo_0: Docente

		reparticion_0: Docentes Facultad de Lenguas
Universidad Nacional de Córdoba

				2022-12-14T10:24:00-0300

		GDE UNC












Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: Teoría y Análisis del Discurso Literario -Sección Francés- CL 2023-2024


 


Asignatura: Teoría y Análisis del Discurso Literario


Cátedra: Única


Profesora Titular: María Victoria Alday


Sección: Francés


Carrera/s: Profesorado de Lengua Francesa/ Licenciatura en Lengua y Literatura Francesa.


Curso: Tercer año


Régimen de cursado: Anual


Carga horaria semanal: 4 horas semanales


Correlatividades: Materias regularizadas: Lengua II e Introducción a los Estudios Literarios


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 “hétérocosmos” 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, Schmit) 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 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


Según lo establecido en Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16


 


a) Requisitos de aprobación de la materia para:


 


1) Alumnos promocionales (Reglamento de Promoción de la FL, HCS. Resol. Nº 245/96):


- 80% de asistencia


-cuatro Trabajos Prácticos (escritos u orales) con posibilidad de recuperar uno de ellos por
aplazo, ausencia o para elevar el promedio;


-dos Exámenes Parciales escritos con posibilidad de recuperar uno de ellos por aplazo, ausencia
o para elevar el promedio general


 


2) Alumnos regulares:


-dos Exámenes Parciales (escritos) con posibilidad de recuperar uno de ellos por aplazo o
ausencia:


-un Examen Final escrito teórico y práctico.


 







3) Alumnos libres: un Examen Final escrito eliminatorio y –según criterio del profesor- un
examen oral.


 


 


 


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.
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« En voyage » - « La mère sauvage » - « L’âne »
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Genre Lyrique


 


APOLLINAIRE, G. Poèmes : La cueillette- Bleuet-Adieu


ARAGON, L. Poèmes : Pour Demain- Sans famille


ARTAUD, A. Poèmes : Une grave ferveur- Van Gogh ou le suicide de la société


BAUDELAIRE : Les fleurs du mal : Poèmes : Au lecteur- Correspondances- Rêve parisien-
Spleen


BRETON, A. Poèmes Tournesol- Au beau demi-jour- Personnages dans la nuit guidés par les
traces phosphorescentes des escargots


CÉSAIRE, A. Poèmes : Cahier d’un retour au pays natal-Barbare
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Chapitre 3 : « La signification poétique »


ECO, U. (1979) Lector in fabula. Le rôle du lecteur ou la coopération interprétative dans les
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supplémentaires
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septembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/praxematique/2979 ; DOI :
https://doi.org/10.4000/praxematique. 2979







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


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)
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: Programa TEORÍA Y ANÄLISIS DEL DISCURSO LITERARIO- Sección Inglés- CL
2023-2024


 


Asignatura: TEORÍA Y ANÁLISIS DEL DISCURSO LITERARIO


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Dra. María José Buteler


Adjunto: Mgtr. Marianela Mora


Asistente: -


Sección: Inglés


Carrera/s: PROFESORADO y LICENCIATURA


Curso: 3º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades:


Materias regularizadas: Lengua Inglesa II e Introducción a los Estudios Literarios


Materias aprobadas: Lengua Inglesa I Lengua Inglesa II


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.


OBJETIVO GENERAL


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 conjunta 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. Esta 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.
 “The Unanimous Declaration of the Thirteen United States Of America” de Thomas
Jefferson.
 “I Have a Dream” de Martin Luther King (fragmento)
 “What I Have Lived for” de Bertrand Russell
 “Liberty or Death” de Patrick Henry


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 Tell-Tale Heart” de Edgar Allan Poe
 “A Respectable Woman” de Kate Chopin
“The Jilting of Granny Weatherall” by Katherine Anne Porter
 “The Far and the Near” de Thomas Wolfe
 “Pygmalion” de John Updike


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
Ile de Eugene O’Neill
Triffles de Susan Glaspell
Evening dress de William Dean Howell


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 prácticos y 1 recuperatorio


NOTA: De acuerdo a la Resolución RHCD 104/ 138 /2019, los alumnos promocionales deben
obtener un promedio final de 7 (siete) puntos,  tener un 80% de asistencia, 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)


Alumnos regulares


3 parciales y 1 recuperatorio


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.


Bibliografía general


Atkins, G. Douglas and Michael Johnson. Eds. Writing and Reading Differently: Deconstruction
and the Teaching of Composition and Literature. UP of Kansas, 1985.







Barry, Peter. Ed. Issues in Contemporary Critical Theory.  The Macmillan P Ltd., 1987.


Bell, Arthur, Donald W. Heiney et al.  American Literature: 1930 to the Present.  Barron’s,
1994.


Birch, David. Language, Literature and Critical Practice: Ways of Analysing Text.   Routledge,
1989.


Bloom, Harold.  How to Read and Why.   Fourth State Limited, 2000.


---, The Western Canon: The Books and Schools of the Ages.  Harcourt Brace & Company, 1994.


Bradford, Richard.  Stylistics.  Routledge, 1997.


Bressler, Charles E. Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice. Prentice Hall,
Inc., 1994.


Burgess, Anthony.  English Literature: A Survey for Students. Longman, 1974.


Carter, R. and J. McRae. Language, literature, and the learner: Creativeclassroom practice.
Addison Wesley Longman, 1996


---, The Routledge History of Literature in English. Routledge, 1997.


Culler, Jonathan.  Literary Theory: A Very Short Introduction.   Oxford UP, 1997.


Durant Alan & Nigel Fabb.  Literary Studies in Action. Routledge,  1990.


Eagleton, Terry. Literary Theory. An Introduction. (2nd Edition) Blackwell Publishing, 1983,
1996.


Fowler, Roger.  Linguistic Criticism. Oxford UP, 1986.


Lodge, David. Ed.  Modern Criticism and Theory: A Reader.  Longman, 1988.


---, Ed. 20th Century  Literary Criticism: A Reader, Longman, 1972.


Merriam-Webster’s Encyclopedia of Literature. Merriam-Webster Inc.,  1995.


Ousby, Ian.  Cambridge Paperback guide to Literature in English.  Cambridge UP, 1996.


Simpson, Paul.  Language Through literature. Routledge, 1997.


Short, M. Exploring the language of poems, plays and prose.Longman, 1996.


Sanger, Keith.  The Language of Fiction. Routledge, 1998.


Selden, Raman.  Practicing Theory and Reading Literature: An Introduction.  The UP of
Kentucky, 1989.


---,et al.  A Reader´s Guide to Contemporary Literary Theory.  4th ed. London: Prentice Hall,
1997.


Spikes, Michael P. Understanding Contemporary American Literary Theory.  Columbia: U of
South Carolina P, 1997.







Tompkins, Jane P. ed. Reader-Response Criticism: From Formalism to Post-Structuralism. 
Baltimore: The John Hopkins UP, 1980.


Vendler, Helen.  The Music of What Happens: Poems, Poets, Critics.  Cambridge, Mass.:
Harvard UP, 1988.


Walker, Marshall.  The Literature of the United States of America. 2nd ed.  London: Macmillan,
1988.


Webster, Roger.  Studying Literary Theory: An Introduction.  2nd. Ed.  New York: Arnold, 1996


Wolfreys, Julian and William Baker. Eds. Literary Theories: A Case Study in Critical
Performance.  London: Macmillan P Ltd., 1996


Bibliografía Específica


Abbs, Peter and John Richardson.  The Forms of Poetry: A Practical Guide.  Cambridge:
Cambridge UP, 1990.


---, The Forms of Narrative: A Practical Guide. Cambridge: Cambridge UP, 1990.


Altenbernd, Lynn and Leslie L. Lewis.  A Handbook for the Study of Drama.  New York: The
Macmillan Company, 1966.


Baldick, Chris.  The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms.  Oxford: Oxford UP, 1990.


Balme, Christopher. The Cambridge Introduction to Theatre Studies. Cambridge: Cambridge
University Press, 2008.


Bradbury, Malcolm and James McFarlane.  Eds.  Modernism: A Guide to European Literature
1890-1930.  London: Penguin Books, 1991.


Brent, Harry and William Lutz.  Rhetorical Considerations: Essays for Analysis.  3rd. Ed.
Cambridge, Mass.: Winthrop Publishers, Inc., 1980.


Burton, S.H.  The Criticism of Poetry.  2nd. Ed.  Essex: Longman, 1974.


Carlson, M.  Theories of Theatre. A Historical and Critical Survey from the Greeks to the
Present.New York: Cornell University Press, 1993.


Carter, Ronald y Angela Goddart, Keith Sanger, Maggie Bowring. Working with Texts. A Core
Introduction to Language Analysis (second edition) Londres: Routledge, 2005.


Collins, Sue.  Literary Criticism: An Introduction.  London: Hodder & Stoughton, 1995.


Corbett, Edward P.J. Ed.  Rhetorical Analyses of Literary Works.   New York: Oxford UP, 1969.


Croft, Steven and Helen Cross.  Literature, Criticism, and Style: A Practical Guide to Advanced
Level English Literature.  Oxford: Oxford UP, 1997.


Cuddon, J.A.  Dictionary of Literary Terms and Literary Theory.  3rd. ed.  London: Penguin
Books, 1991.


Curtis, Tony.  How to Study Modern Poetry.  London: Macmillan, 1990.







Charters, Ann.  The Story and Its Writer.  New York: St. Martin’s P., 1987.


Draper, Ronald P. An Introduction to Twentieth-Century Poetry in English.  London: Macmillan
Press Ltd., 1999.


Farrell, Anthony.  Poetry: Past to Present.  Oxford: Heinemann,
1996.                                                          


Fowler, Roger. Ed.  A Dictionary of Modern Critical Terms.  London: Routledge, 1987.


Gill, Richard.  Mastering English Literature.  2nd. Ed. London: Macmillan P Ltd., 1995.


Gower, Roger.  Past into Present: An Anthology of British and American Literature. Essex:
Longman, 1990.


Green, Keith and Jill LeBihan.  Critical Theory &  Practice: A Coursebook.  London:
Routledge,1996.


Gurr, Elizabeth.  English Literature in Context.  Oxford: Oxford UP, 2000.


Hakes, Belinda. When Critical Thinking Met English Literature.Resource Book for teachers and
Students. Oxford: Howtobooks,2007.


Hawes, Donald.  Poems Compared.  London: Bell & Hyman, 1983.


Hewett, R.P.  A Choice of Poets: An Anthology of Poets from Wordsworth to the Present Day.
London: George G. Harrap& Co. Ltd., 1968.


Hobsbaum, Philip.  Essentials of Literary Criticism.  London: Thames and Hudson, 1983.


Holman, C. Hugh and William Harmon.  A Handbook to Literature.  5th. ed. New York:
Macmillan Publishing Company, 1986.


Huber, Irmtraud. Literature After Posmodernism: Reconstructive Fantasies. London: Palgrave
Macmillan, 2014.


Hutcheon, Linda.  A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction.  New York: Routledge,
1988.


Martin, Alex and Robert Hill.  Modern Plays.  New York: Prentice Hall, 1995.


---, Modern Poetry.  New York: Prentice Hall, 1991.


McLaughlin, Robert L. “Post-postmodern Discontent. Contemporary Fiction and the Social
World” enSymploke 12.1-2 (Winter-Spring 2004): 53(16) General OneFile. Gale. Massey
University Library. 15 April, 2009.


 ---, “Post-Postmodernism.” enThe Routledge Companion to Experimental Fiction, edited by Joe
Bray, Alison Gibbons, and Brian McHale, 212–23. London: Routledge, 2012.


Monfries, Helen.  An Introduction to Critical Appreciation for Foreign Learners.  London:
Macmillan, 1970.


Nicholls, Peter.  Modernism: A Literary Guide.  London: Macmillan Press Ltd., 1995.







Pavis, P. Theatre Arten P. Pavis, Dictionary of Theatre. Terms, Concepts and Analysis  Toronto
: University of Toronto Press Incorporated.Peck, John & Martin Coyle, 1998.


Peet, Malcolm and David Robinson:  The Critical Examination: An Approach to Literary
Appreciation at an Advanced Level.   Glasgow: Nelson, 1989.


Quinn, Kenneth.  How Literature Works.  London: The Macmillan P Ltd., 1992.


Roberts, Edgar V.  Thinking and Writing About Literature.  New Jersey: Prentice-Hall, 1978.


Scholes, Robert  y Carl H. Klaus,  Elements of Drama.  New York, Oxford UP, 1971.


Scott, Denise y David Kitchen.  Involved in Poetry.  Oxford: Heinemann Educational Books,
Ltd., 1989.


Shaw, V. The Short Story: A Critical Introduction. London: The English UP  Ltd., 1970.


Shiach, Don.  Prose and Poetry: The Reading of the Text.  Cambridge: Cambridge UP, 1996.


Stephens, John and Ruth Waterhouse.  Literature, Language and Change: From Chaucer to the
Present.  London: Routledge, 1990.


Toolan, Michael.  Language in Literature: An Introduction to Stylistics.  London: Arnold, 1998.


Widdowson, H.G.  Practical Stylistics: an approach to poetry.  Oxford: Oxford UP, 1992.


---,. Linguistics.Oxford: Oxford UP, 1996.


Ward, Glenn.  Postmodernism.  Chicago: Hodder & Stoughton, 1997.


Widdowson, H.G. Practical Stylistics: An approach to poetry.  Oxford: Oxford UP, 1992.


Libros de Estilo y Redacción Profesional


Baker, Sheridan.  The Complete Stylist.  New York:  Thoman& Cromwell Co., 1966.


Fabb, Nigel and Alan Durant.  How to Write Essays, Dissertations & Theses in Literary Studies.
London: Longman, 1993.


Gibaldi, Joseph.  MLA Handbook for Writers of Research Papers. 5th. Ed.  New York: The
Modern Language Association of America, 1999.


Meriwether, Nell W.  Strategies for Writing Successful Essays.  Lincolwood, Illinois: NTC
Publishing Group, 1998.


Rudolph, Evelyn  and C.N. Hayes.  Modern English Composition.  Wilkinsburg, Penn.: Hayes
School Publishing Co., Inc., 1985.


Strunk, William.  The Elements of Style.  New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1979.


Swan, Michael.  Practical English Usage.  Oxford: Oxford UP, 1980.


Zinkin, Taya.  Write Right.  Oxford: Pergamon P, 1980.
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Número: 


Referencia: PROGRAMA TEORIA Y ANALISIS DEL DISCURSO LITERARIO- SECCION iTALIANO- 2023 2024


 


Asignatura: TEORÍA Y ANÁLISIS DEL DISCURSO LITERARIO


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Mgter. Prof. Julio Manzanelli


Adjunto:


Asistente:


Sección: Italiano


Carrera/s: PROFESORADO y LICENCIATURA


Curso: 3º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Lengua Italiana II, Introducción a los Estudios Literarios, regularizadas para cursar como alumno regular; y
aprobadas las correlativas previstas, para cursar como promocional o para rendir el examen final.


 


 


 


FUNDAMENTACIÓN


 


Perfil de esta materia en el plan de estudios (N7)


Esta propuesta formativa hace referencia a los estudios específicos en al área del análisis del discurso literario en lengua
italiana, a la vez que integra los aportes de las disciplinas subsidiarias relacionadas con las modernas teorías del discurso,
convertidas hoy en la base operativa del estudio, análisis, discusión y valoración de los fenómenos culturales y de creación
artísticas, en el ámbito de la crítica literaria y del arte en general.







Los contenidos propuestos toman como fundamento los lineamientos generales de las modernas Teoría de Análisis del
Discurso en contraste con las disciplinas tradicionales de la Crítica Literaria (desde la Retórica Clásica pasando por la Estética
y la Crítica Estilística) hasta las actuales tendencias narratológicas, poéticas y teatrales de las Reader-Oriented Theories:
Reception Theory e Reader-Response Theory.


El diseño estructural, la dinámica de trabajo y la modalidad operativa de esta propuesta programática, hallan su fundamento
didáctico-pedagógico:


I) en los lineamientos de la Psicología Social de Enrique Pichon Rivière, que propone organizar las actividades de enseñanza-
aprendizaje de estos saberes en ‘grupos operativos’, a los fines de desplegar la dinámica de “la tarea” a través de tres
momentos glotodidácticos centrados en la mediación semiótico-discursiva y antropológico-lingüístico-cultural : a) el del
enfoque teorético, b) el del enfoque instrumental, y c) el del enfoque operativo;


II) en el marco de una perspectiva intercultural transmoderna o de transculturalidad, basada en la concepción filosófica de
Enrique Dussel y Rosa María Rodríguez Magda, que proponen una metareflexión desde las polaridades sistema-mundo:
centro-periferia / adentro-afuera / colonización-decolonización, el primero; y desde el encuadre de lo ubicuo transfronterizo
/magma fluctuante totalizador de la globalización /fenómenos transnacionales / transculturalidad-transtextualidad-
transvanguardia / transmisibilidad de la información en tiempo real, la segunda; todo ello en particular, al momento de
elaborar, como actores sociales y profesionales, una episteme en el caso concreto del hacer disciplinar en torno al discurso,
operando a tal fin una transposición hacia la matriz crítica de la episteme semiótico-discursiva desde la que se parte en la
praxis del hacer cultural y literario, situándola en relación con la construcción de una subjetividad, inter-subjetividad y trans-
subjetividad más maduras y autónomas respecto de las prácticas de mediación antropológico-cultural en el ámbito de los
estudios del discurso y los propiamente culturales inscriptos en las producciones literarias en general .


III) Afianzamiento en el uso de las Tics y aplicación privilegiada de las nuevas tecnologías en el rediseño y actividades del
programa en función de la formación de profesores y licenciados promotores de la cultura, la literatura y las artes en general,
en particular de aquellas forjadas en otra lengua-cultura y, en nuestra época, de circulación global y en fuerte diálogo
intercultural, decolonial y en contextos propicios a la hibridación. Es así que, considerando la sustentabilidad de las estrategias
digitales en la actualidad, se recurrirá al empleo intensivo de la nuevas tecnologías en el ámbito de una promoción cultural
más madura y eficaz, a través del acceso a perspectivas innovadoras y muy productivas en relación con la interacción
formativa de profesionales de la cultura, como lo son, desde el punto de vista didáctico-pedagógico, y antropológico-cultural,
las siguientes propuestas de trabajo dentro y fuera del momento de la classe presencial tradiconal: la classroom research
(investigación áulica) inquiring learning (classe comunità di ricerca – aula comunidad de científica o grupo de investigación),
e-learning, y cooperative learning, y, más precisamente, el enfoque formativo centralizado en los modelos del flip teaching -
flipped lesson (enseñanza inversa o lección inversa, lezione capovolta o rovesciata), la u-learning (la educación ubicua de N.
Burbules), y , con mayor en la circulación de saberes y contenidos socio-culturales y artístico, e la denominada m-learning
(mobile learning, enseñanza-aprendizaje mediante las tecnologías de celulares, aplicaciones, tablets, ipad, iphone, netbook,
notebook, etc.). y particularmente aprovechando las herramientas ,recursos y servicios provistos por Google/Classroom ,
Google/Meet, Zoom y muchos otros en contexto de pandemia e pospandemia y haciendo foco en el smart-working , el smart-
learning, el smart teaching y la smart board tecnologylo cual implica el diseño y activación del Aula Virtual en la plataforma
https://classroom.google.com/ y encuentros semanales en las plataformas G/Meet e/o Zoom, Jitsi ecc.


 


 


2. OBJETIVOS. Al finalizar el curso el alumno será capaz de:


 


 Objetivos Generales


 


- Contribuir al fortalecimiento de una cultura de previsión y anticipación, en especial en el campo del ejercicio profesional.


- Romper el paradigma fosilizado de una actividad académica basada sólo en la sumatoria de tareas independientes,
fragmentadas por tiempos sólo presenciales y que desestiman los virtuales de carácter ubicuo.


- Expresar y evaluar con actitud crítica y espíritu de investigación diferentes ideas e hipótesis de trabajo.


- Seleccionar y consultar fuentes que lo documenten en modo conveniente.







- Conocer y comprender más acabadamente la tradición literaria occidental y la europeo-italiana en particular, desde sus
orígenes hasta la actualidad.


- Afianzar los conocimientos en lengua y cultura italiana a través de la lectura, análisis y comentario de textos literarios de
autores italianos de la tradición clásica y contemporánea en los más diversos géneros y estilos.


- Promover la percepción, comprensión y articulación de las identidades múltiples a través del contacto con textos literarios
de los más diversos géneros y autores de la tradición literaria italiana y occidental en general.


- Incentivar la metareflexión en torno a la construcción de subjetivad, inter-subjetividad y trans-subjetividad a partir de la
matriz de las habilidades y competencias puestas en juego en la “tarea” del “hacer discursivo” y de lo producido por ese
“hacer discursivo”: la obra literaria en cuanto discurso, desde una perspectiva transmoderna inter, intra y transcultural.


- Promover la articulación horizontal y vertical entre los programas y cátedras del Plan de Estudio vigente.


 


 Objetivos Específicos


 


- Analizar, sintetizar y conceptualizar en la lengua de referencia de la información, a partir de parámetros estético-críticos
relacionados con la formación y maduración del gusto literario.


- Explorar, ejercitar y consolidar prácticas de lectura y escritura metacríticas en relación con las diversas tipologías y géneros
textuales producidos desde una perspectiva estético-literaria atravesada hoy por el impacto de las nuevas tecnologías que
promueven la circulación de formas de cultura, arte y literatura atravesada por impacto del uso de las nuevas tecnologías.


- Identificar y analizar los más diversos géneros, autores, estilos, corrientes, escuelas y tendencias presentes en la tradición
literaria occidental y europeo- italiana en particular.


- Aplicar métodos y técnicas de análisis del discurso literario en el abordaje de textos de los más variados géneros, autores,
estilos, escuelas y tendencias presentes en la tradición occidental y europeo- italiana en particular.


- Hacer uso de competencias interculturales y transculturales en proceso de abordaje del “hacer discursivo” y en lo producido
por ese “hacer discursivo”: la obra literaria, desde la especificidad del campo del análisis del discurso literario y de los
estudios literarios en general.


- Aprovechar integralmente los conocimientos previos en el área de especialidad


- Trabajar grupal y colaborativamente siempre que sea posible.


- Elaborar pequeños trabajos de investigación a modo de iniciación en las más variadas formas de investigación en grado en
relación con el campo de especialidad : el Análisis del Discurso.


 


3. PROGRAMMA


 


MODULO I: Propedeutica alla Teoria e Analisi del Discorso Letterario


a) Nodo teoretico. Modelli culturali, immaginario e Teoria e Analisi del Discorso Letterario


1. I Modelli culturali, l’immaginario e il discorso letterario nella tradizione letteraria occidentale ed italo-europea in particolar
modo.


2. La questione classica sui generi letterari ed il canone.


3. Il rapporto con la questione dei generi discorsivi oggi.


b) Nodo strumentale. Le odierne teorie della ricezione







1.Reader-Oriented Theories, Reception Theory e Reader-Response Theory e le relative interazioni fra letteratura ed arte in
genere.


c) Nodo operativo. Principi organizzatori dell’ immaginazione letteraria in prospezione sul discorso mitico e su quello il
fiabesco


1. Dalla psicanalisi e le psicologie del profondo (Freud e Jung) alle odierne proposte delle Reader-Oriented Theories
nell’operare sul discorso mitico e fiabesco.


 


MODULO II: Teoria e Analisi del Discorso Letterario ed esplorazione del testo poetico


a) Nodo teoretico. Il testo poetico e la teoria del discorso letterario


1. I generi e i canoni poetici.


2. L’io lirico: le voci, i temi e motivi nella lirica.


3. I principali tratti caratteristici del discorso poetico nella tradizione classica italiana dal Trecento al Novecento.


b) Nodo strumentale. La costruzione del testo poetico


1. Metrica e versificazione.


2. La divisione sillabica, il ritmo e la rima.


3. I tratti di stile nel discorso lirico, le figure retoriche e l’espressività poetica.


c) Nodo operativo. L’esplorazione del testo poetico


1. La decostruzione del testo poetico in alcune delle più importanti manifestazioni della poesia del Novecento italiano: in
Pascoli, Montale, Luzi, Sereni ed altri.


 


Modulo III : Teoria e Analisi del Discorso Letterario ed esplorazione del testo narrativo


 


a) Nodo teoretico. Il testo narrativo e la teoria del discorso letterario


1. I generi e i canoni narrativi.


2. Caratteristiche di spicco nel discorso narrativo della tradizione italiana classica e della narrativa dell’epoca contemporanea,
dal Trecento alle più importanti produzioni narrative del Novecento italiano.


3. La scrittura al femminile e le sue caratteristiche di maggior rilievo.


4 . La narrativa filmica e il cinema italiano del Novecento.


5.. I discorso filmico ed alcuni dei registi italiani famosi: De Sica, Rossellini, Visconti, Fellini, Pasolini ed altri.


b) Nodo strumentale. La costruzione del testo narrativo


1. Spazio e tempo, trama e fabula nella narrazione.


2. Il livello della storia e quello del discorso nella narrazione.


3. L’azione narrata, gli attanti e la sintassi dei personaggi nel discorso narrativo.


4. Il narratore, la voce narrante e il punto di vista.


5. Contestualizzazione del testo narrativo: rapporto testo-autore e testo- quadro epocale nell’opera narrativa.







c) Nodo operativo. L’esplorazione del testo narrativo


1. La decostruzione del testo narrativo in alcune delle più importanti manifestazioni della narrativa del Novecento italiano: in
Calvino, Primo Levi, Moravia, Sciascia, Morante, Deledda, Tabucchi, Eco ed altri.


2. Narrazione letteraria e narrativa filmica nel cinema del neorealismo italiano: decostruzione di un film rappresentativo.


 


MODULO IV: : Teoria e Analisi del Discorso Letterario ed esplorazione del testo drammatico


 


d) Nodo teoretico. Il testo drammatico e la teoria del discorso letterario


1. I generi ed i canoni drammatici.


2. I tratti caratteristici del discorso drammatico nella tradizione teatrale italiana: dal Trecento al tardo Novecento.


3. Il testo drammatico e lo spettacolo: il dramma borghese, la tragedia, la farsa, la commedia, il teatro dell’assurdo.


e) Nodo strumentale. La costruzione del testo drammatico


1. I tratti caratteristici del discorso drammatico: atti, scene, personaggi quali attanti.


2. L’azione drammatica, spazio e tempo nell’opera teatrale.


f) Nodo operativo. L’esplorazione del testo drammatico


1. La decostruzione del testo drammatico in alcune delle più importanti manifestazioni del Novecento italiano: in Pirandello,
Dario Fo, Mario Fratti ed altri.


 


4. METODOLOGÍA DE TRABAJO


Tipos de actividades a proponer


- Selección y consulta de autores clásicos y contemporáneos dedicados a la crítica literaria y al análisis del discurso en
particular.


- Lectura, análisis y comentario de textos literarios de autores italianos clásicos y contemporáneos.


- Práctica individual y grupal de análisis de textos literarios.


- Aplicación de métodos, técnicas y estrategias de lectura, análisis y comentario de diversos textos literarios.


- Consulta y uso de diccionarios, tratados específicos y artículos especializados relacionados con la crítica y análisis del
discurso literario.


- Elaboración de fichas, glosarios y recensiones.


- Corrección individual y/o grupal de los trabajos propuestos a los alumnos.


- Participación en un forum de discusión online con la coordinación del docente de la cátedra.


- Consultas y recepción de trabajos a través del correo-e y/o posteados en el ForoAulaVirtual


 


El programa será desarrollado a través de tres propuestas diferentes de aprestamiento: 1)el aprestamiento teórico-propedéutico
con finalidad formativa en el campo de referencia específica del análisis del discurso; 2) el aprestamiento instrumental-
funcional a los fines de un entrenamiento en la identificación de estrategias, métodos y técnicas útiles en el trabajo análisis del
discurso literario; 3) el aprestamiento operativo a los fines de la aplicación en el campo del análisis del discurso propuestas







análisis focalizadas en torno a producciones literarias elegidas con esa finalidad. Los contenidos de los módulos del programa
se desarrollarán a través de la modalidad de las aulas-taller y a través de las siguientes dinámicas de trabajo en “grupos
operativos en torno a la tarea”:


Dinámica organizativa, mediante la cual las modalidades de aprestamiento se desarrollarán organizadas en dos espacios
formativos diferentes y convergentes:


 en el “aula de encuentros presenciales”, de carácter semanal, en la Facultad de Lenguas;


 en el “sitio del forum destinado a esta disciplina formativo-traductológica”, www.traduttiva-italicus.forumattivo.com,
(http://traduttivaitalicuscorsiprofjamflunc14.edu20.org + encuentros online en G/Meet e/o Zoom, ecc.) a modo de “aula
virtual” con la ventaja del encuentro permanente en la red telemática, a través del link TADL (Teoria e Analisi del Discorso
Letterario), según el Ciclo de cursado y condición del alumno matriculado (promocional, regular o libre).


 


 Observación metodológica significativa:


Enfoque metodológico-operativo respecto de flipped learning y flipped classroom que es invertir (dar vuelta) el uso del
tiempo y del espacio en el aula y fuera de ella; ello supone básicamente alterar el protagonismo en el aula, no enfocarse en los
tradicionales monólogos explicativos protagonizados por el profesor, sino centrarse en el alumno, ahora protagonista de la
discusión en torno a las propuestas programáticas, contenidos, ejercitación, etc. con la guía del profesor que interactúa
respondiendo al rol de peer learning (educación/ formación entre pares: lezioni fra pari). Es decir que lo que antes era la tarea
en casa, se hace ahora en la clase y lo que se enseñaba tradicionalmente en clase, se hace fuera de ella, por ejemplo en los
entornos virtuales.


El proceso de enseñanza-aprendizaje se opera entonces por proyectos, por casos y por resolución de problemas (problema
solving), siempre en torno a modelos de aprendizaje colaborativo, con activa participación de los estudiantes entre sí y con el
profesor en una autonomía progresiva. Se procederá a un uso alternativo del tiempo; el tiempo de la clase se usará para
avanzar en la comprensión de lo que resulta más dificultoso, proponiendo actividades de esclarecimiento y profundización
como así también de aplicación y transferencia que implican una mayor preparación y reflexión metacognitiva en los alumnos
coordinados por el profesor.


La formación impartida mediante la “clase inversa” recurrirá, por tanto, a las innovaciones tecnológicas para potenciar las
posibilidades de un mejor uso del tiempo, de los materiales y de la ejercitación, a través de entornos virtuales que potencien
más eficazmente el tiempo destinado a las clases presenciales.


Entre esos modelos innovadores que hacen factible el flipped teaching/ flepped lesson, están los aportes de las nuevas
tecnologías (hardística como la pc, notebook, netbook, Tablet, ipad, celulares y iphones, reproductores mp3, mp4, mp5; o bien
los recursos telemáticos como Internet y la plataformas virtuales, sitios, blog, etc., o bien las redes sociales y aplicaciones
móviles o apps, apps stores, etc.) y las estrategias educativo-virtuales como las relacionadas con la m-learning (mobile
learning), que será por cierto protagonista privilegiada (APP Hangousts de mensajería instantánea y además de videollamadas
y videoconferencia online en encuentros online en G/Meet e/o Zoom, Jitsi ecc.).


 


 


 


5. MODALIDAD DE EVALUACIÓN


a) Los alumnos promocionales (Res. HCD 245/96 y demás vigentes al momento de la presentación de este programa)
deberán:


1. Tener un mínimo de asistencia del 80 %.


2. Aprobar 2 (dos) exámenes parciales (uno escrito y el otro oral) de los cuales sólo 1 (uno) podrá recuperarse por ausencia,
aplazo o para mejorar el promedio general de notas.


3. Aprobar 4 (cuatro) trabajos prácticos [2 (dos) orales y 2 (dos) escritos] y presentar una Carpeta de Trabajo Final con todos
los prácticos escritos y las actividades desarrolladas en clase durante el año lectivo. Los alumnos podrán recuperar 2 trabajos
prácticos por motivos de ausencia, aplazo o para mejorar el promedio general de notas.







4. Alcanzar un promedio general no inferior a 7 (siete) puntos. El Promedio General será la consecuencia de la suma de las
notas de los exámenes parciales y el promedio de las notas de los trabajos prácticos.


 


b) Los alumnos regulares (Res. HCD 216/03, Res. HCS 410/06 y Res. HCD 70/11 y demás vigentes al momento de la
presentación de este programa) deberán:


1. Aprobar 2 (dos) exámenes parciales (uno escrito y otro oral) de los cuales sólo 1 (uno) podrá recuperarse por ausencia,
aplazo o para mejorar el promedio general de notas.


3. Aprobar un examen final escrito y oral, siendo ambas instancias eliminatorias y para las que valdrá la parte desarrollada del
programa durante el año lectivo de referencia.


 


c) Los alumnos libres (Res. HCD 216/03, Modif. Res. HCD 132/06, Res. HCS 410/06 y Res. HCD 394/10, Res. HCD 70/11 y
Modif. posteriores Reglamento de Exámenes: Res. HCS 212/14, y demás vigentes al momento de la presentación de este
programa) deberán:


1. Aprobar un examen escrito y oral con un mínimo de 4 (cuatro) puntos, siendo ambas instancias eliminatorias y para las que
valdrá la totalidad del programa.


2. Presentar a la cátedra, previo al examen y con 30 (treinta días) de anticipación, un “Trabajo Escrito” con tema que hará
referencia a la profundización teórico-práctica de los tema propuestos en el programa vigente. El tema de Trabajo Final será
acordado con el 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 la corrección de ese Trabajo, se tendrán en cuenta:
a) el nivel de lengua, modo de exposición y calidad de los contenidos; b) el aspecto formal: deberá ser un paper con título,
resumen o abstract, introducción, desarrollo de los contenidos, conclusión y referencias bibliográficas y editoriales; c) los
adjuntos con toda la información y documentación de referencia, inclusive el agregado de glosarios y/o repertorios
terminológicos con sus correspondientes fichas terminológicas bilingües.


Se deberá entregar a la cátedra una copia impresa de ese Trabajo que tendrá una extensión de 15 (quince) paginas A4, con
fuente Times New Roman 12, interlineado 1.5; en la misma se indicará la dirección e-mail en donde el alumno recibirá la
notificación pertinente.


 


* La nota evaluativa para Examen y Trabajo: los más elementales errores de lengua, condicionarán negativamente la nota final
de la evaluación.


 


 


6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


Es una propuesta formativa anual y los contenidos y actividades propuestos deben desarrollarse en el período del año
académico que va desde fines de abril a fines de octubre, por lo tanto los módulos y actividades evaluativas se desarrollarán
del modo siguiente:


 


- Módulo I: marzo / abril / mayo de 2023-2024


- 1º Práctico: 1º semana de mayo de 2023-2024


- Módulo II: junio / julio de 2023-2024


- 2º Práctico: 1º semana de junio de 2023-2024


- 1º Examen Parcial: última semana de junio de 2023-2024







- Módulo III: agosto / septiembre de 2023-2024


- 3º Práctico: última semana de agosto de 2023-2024


- 4º Práctico: última semana de septiembre de 2023-2024


- Módulo IV: octubre de 2023-2024


- 2º Examen Parcial: penúltima semana de octubre de 2023-2024


- Recuperatorios: (prácticos y/o exámenes parciales y coloquio final integrador) última semana de octubre de 2023-2024


 


7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Los criterios de evaluación toman como referencia la comprensión y producción oral y escrita, y el nivel de adquisición de
saberes (competencias relacionadas con los contenidos de la disciplina cuyo estudio se aborda: competencias socio-culturales
específicas), el grado de destreza demostrado en las habilidades requeridas (competencias instrumentales y habilidades de
ejecución en la comprensión, manipulación y producción discursiva en lengua italiana: competencias estético-receptivas,
socio-pragmáticas y lingüístico-comunicativas en particular)


Las evaluaciones serán de carácter formativo (en trabajos prácticos y demás actividades propuestas durante el desarrollo de las
unidades del programa) y sumativo (integrador en los exámenes parciales y finales).


 En la comprensión y producción oral serán evaluados los siguientes aspectos:


- Competencia comunicativa / sociocultural: el alumno comprende, responde, argumenta orientando la conversación con un
conveniente flujo discursivo claro y coherente, utilizando estrategias comunicativas eficaces (35%).


- Competencia morfosintáctica: el alumno usa en modo conveniente y con propiedad las estructuras de la lengua (30%).


- Competencia lexical.: el alumno usa un léxico variado y adecuado al contexto de referencia (20%).


- Pronunciación y entonación: el alumno pronuncia y entona correctamente (15%).


 En la comprensión y producción escrita serán evaluados los siguiente aspectos:


- Eficacia comunicativa.


- Corrección morfosintáctica.


- Adecuación de registro y riqueza lexical.


- Ortografía y puntuación.


- Madurez estético-receptiva.


- Pertinencia pragmático-discursiva.
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 Trasmodernidad e intercultura. Art. posteado en: http://red.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/biblioteca/090514.pdf


 Transmodernidad, interculturalidad y colonialidad desarrollista. Art. posteado en:
http://www.afyl.org/transmodernidadeinterculturalidad.pdf


 Posmodernidad Y Transmodernidad. Diálogos Con La Filosofía De Gianni Vattimo. Art. posteado en:
http://www.buenastareas.com/documentos/transmodernidad-e-interculturalidad-dussel/0


 


- Levine, Suzanne Jill :


 ESCRITURA, TRADUCCION, DESPLAZAMIENTO


(UN ACERCAMIENTO A MAITREYA). University of Washington, Seatle. Art. posteado en: http://revista-
iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/view/4876/ 5036


 


- Rodríguez Magda, Dra. Rosa María:


o El modelo Frankenstein. De la diferencia a la cultura post. Madrid, Tecno, 1997.


o La sonrisa de Saturno. Hacia una teoría transmoderna. Barcelona: Anthropos, 1997.


o Transmodernidad. Barcelona, Anthropos, 2004.


 


 Transmodernidad: la globalización como totalidad transmoderna. Universidad de Valencia, España; art. posteado en:
http://www.observacionesfilosoficas.net/latransmodernidadlaglo.html


 Transmodernidad: un nuevo paradigma. Universidad de Valencia, España; art. posteado en:


http://escholarship.org/uc/item/57c8s9gr#page-12 http://escholarship.org/uc/item/57c8s9gr


 


- Walsh, Catherine: INTERCULTURALIDAD CRÍTICA Y PEDAGOGÍA DE-COLONIAL: APUESTAS (DES) DE EL IN-
SURGIR, RE-EXISTIR Y RE-VIVIR - Art. (2012, 11). Interculturalidad Crítica Y Pedagogía De-Colonial: Apuestas (Des)
De El In-Surgir, Re-Existir Y Re-Vivir.  BuenasTareas.com. Recuperado 11, 2012, de
http://www.buenastareas.com/ensayos/Interculturalidad-Cr%C3%ADtica-y-Pedagog%C3%ADa-De -Colonial-
Apuestas/6158717.html


 


Sitios video:


 


- Pluriversalismo transmoderno


o http://www.youtube.com/watch?v=pJfUhI7qCw8


 


- Pensadores contemporáneos, estudios interculturales y “el universalismo cartesiano”







o http://www.youtube.com/watch?v=Ud6KP4A6lhw


 


- Descolonizar la universidad


o http://www.youtube.com/watch?v=ikj3YUCW1iA


o http://www.youtube.com/watch?v=TkZFBWnvuZc


 


 Referencias de interés para Mobile Learning


 


• ICT in Education. Unesco Mobile Learning Publications.
http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/m4ed/mobile-learningresources/


unescomobilelearningseries/ (Consulta Mayo 2013).


• “Mobile Learning: Los recursos móviles en educación. De la pizarra tradicional a la tableta digital”. Youtube


http://www.youtube.com/watch?v=kzg_We5Q3LA (Consulta Junio 2013)


• Brazuelo Grund, Francisco, y Gallego Gil, Domingo J. (2011) Mobile Learning. Los dispositivos móviles como recurso
educativo. Sevilla: Editorial MAD, S.L.


• Martín Herrera, B. (2012) El móvil en la educación: un nuevo paradigma. Ventajas y desventajas de su uso. Trabajo fin de
máster. Madrid. Universidad


Internacional de la Rioja. (Consulta Julio 2013).


• Marqués, P. 2013. “Claves para mejorar los aprendizajes integrando las tecnologías móviles en las clases” en Tecnología
móvil e innovación en el aula.


Nuevos restos y realidades educativas. Jornadas Internacionales (2013) Universidad de La Rioja).


<
http://www.slideshare.net/peremarques/claves-para-mejorar-los-aprendizajes-integrando-las-tecnologas-mviles-en-las-clases>
(consulta Julio 2013)


• Moreno Guerrero, A.J. (2011) Móvil Learning. <
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/cajon-de-sastre/38-cajon-de-sastre/1026-movillearning>


(consulta Julio 2013).


• Camacho, M. y Lara, T. M-learning, en España, Portugal y América Latina. Monográfico SCOPEO nº 3. Observatorio de la
Formación en Red SCOPEO.


• SCOPEO (2011). M-learning en España, Portugal y América Latina, Noviembre de 2011. Monográfico SCOPEO nº3.
Consultado (1/07/2013).


http://scopeo.usal.es/wp-content/uploads/2013/04/scopeom003.pdf


• Durall, E.,Gross, B., Maina, M.,Jonhson, L&Adams, S. (2012). Perspectivas tecnológicas educación superior en
Iberoamérica 2012-2017. Austin, Texas: The New Media Consortium.


(Consulta Junio 2013).


• ADL (Advanced Distributed Learning). Mobile Learning Handbook. https://sites.google.com/a/adlnet.gov/mobile-learning-
guide/about (consulta Mayo 2013).


• Pinzón Shneider, F. (2012).”Dispositivos Móviles: Un mundo de aplicaciones en la palma de la mano”. Presentación del







taller "Bibliotecas Enredadas en la


Web 2.0" Biblioteca Leo Falicov - Instituto Balseiro.
http://www.slideshare.net/blestcon/dispositivos-mviles-un-mundo-de-aplicaciones-en-la- mano-de-loslectores


 


 


 Approfondimenti utili in italiano su Flip Teaching e su Flipped Classroom


 


- Flipped Classroom: una didattica innovativa. Materiali dell'incontro di formazione


Prof. Graziano Cecchinato – Innovare la scuola con la Flipped Classroom


Presentazione: http://tinyurl.com/flipclasto


 


Registrazione dell'intervento (Video)


http://www.bossomonti.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=56


Prof. Fabio Biscaro – Crea la tua Flipped Classroom


 


Presentazione formato PPT


http://www.bossomonti.gov.it/fabiobiscarotorino.pps


 


Presentazione formato PDF


http://www.bossomonti.gov.it/fabiobiscarotorino.pdf


 


Presentazione formato video


http://www.bossomonti.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=71


 


 


F. Alloatti e F. Viscusi - Una esperienza Flip Teaching all’I.I.S. Bosso Monti di Torino


 


Prima parte


http://youtu.be/6sKkK9dvhM8


 


Seconda parte


http://youtu.be/b3LLqd8E4pM


 







Formato PDF


http://www.bossomonti.gov.it/presentazione.pdf


 


 


 


 En español lista actualizada de publicaciones científicas – es decir, estudios empíricos – sobre la flipped classroom.


- Baker, J. W. “The” classroom flip”: Using web course management tools to become the guide by the side.” Selected Papers
from the 11th International Conference on College Teaching and Learning. 2000.


- Bishop, Jacob Lowell, and Matthew A Verleger. “The Flipped Classroom: A Survey of the Research.” N.p., 2013. n.p. Print.


- Cubillos, Jorge. “A Comparative Study of Hybrid versus Traditional Instruction in Foreign Languages.” NECTFL
Review 60 (2007): 30–38. Print.


- EDUCAUSE Learning Initiative. “7 Things You Should Know About Flipped Classrooms.” (2012): n. pag. Web.
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1. FUNDAMENTACIÓN


La formación en la investigación es una de las finalidades centrales de todo el sistema educativo
contemporáneo, de allí la insistencia en su reconocimiento como uno de los pilares sobre los que
se asienta la Universidad. En este contexto, TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN
proporciona tanto los lineamientos básicos para la formación en la investigación como las
herramientas necesarias para encarar un proyecto de investigación para todos los alumnos de las
carreras de la Facultad de Lenguas –con excepción de Español Lengua Materna y Lengua
Extranjera. De ellos, la mayoría corresponde al traductorado, que después no tienen
metodologías específicas para profundizar lo aprendido. Se espera que los alumnos transfieran y
apliquen los conocimientos y la práctica adquirida a todas las materias en las cuales se los invita
a investigar, de manera tal que se convierta en un pilar sobre el cual podrán también sostenerse
los docentes que proponen actividades de investigación a los alumnos, independientemente de la
orientación elegida por ellos. Teoría y Práctica de la Investigación se afirma, además, sobre
necesidades del alumno. Necesidades, por una parte, de iniciarse en la investigación a través de
un trabajo planificado y sistemático; por otra, de profundizar en la práctica de métodos de
trabajo intelectual que garanticen la efectividad en los trabajos universitarios. Esta es una de las
principales dificultades que los docentes debemos sortear, por tal razón, ofrecemos un andamiaje
sólido, abarcador y efectivo para todos los alumnos.


La propuesta de la asignatura tiene como objetivo fundamental lograr el desarrollo de una
actitud metódico-científica, proporcionando a los estudiantes no solo material teórico, sino
también un espacio de discusión, orientación y reflexión acerca de las distintas posibilidades de
encarar trabajos de investigación, además de la oportunidad de realizar una práctica a través de
la elaboración de un proyecto de investigación modelo.


 


2. OBJETIVOS


 


A. OBJETIVOS GENERALES:


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


-Plantearse un problema de investigación y emprender la elaboración de un proyecto en el cual
se articulen los contenidos teóricos con el proceso.


-Reflexionar acerca de la complejidad de los fenómenos que estudian las ciencias del lenguaje
en tanto objetos materiales y objetos construidos conceptualmente.


 


B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


-Reconocer los pasos por seguir en la búsqueda de nuevos conocimientos.


-Conocer algunas de las técnicas de investigación adecuadas al objeto de estudio (manejo de
bibliografía, procesamiento de datos, muestreo, trabajo de campo, observación, comprensión de
textos y otras).


-Elaborar un trabajo de iniciación en la investigación, respetando los principios metodológicos y
los procesos.







-Reconocer los distintos tipos de textos científicos y sus convenciones formales.


 


3. CONTENIDOS


UNIDAD 1. La investigación en las ciencias del lenguaje


Introducción a la investigación. Conocimiento e información. Criterios de cientificidad según


Umberto Eco. La ética de la investigación. Obstáculos para el desarrollo de una actitud
metódica. Pensar el proceso de investigación: etapas lógicas.


La comunicación científica: a) El texto científico: características y tipología. El proyecto y el
informe de investigación; la ponencia, la monografía: características formales y de contenido.


 


UNIDAD 2. El proceso de la investigación I: Punto de partida y fase exploratoria


Punto de partida: el problema. Fuentes de los problemas. Tipos de problemas.


Fase exploratoria del trabajo de investigación. Presupuestos, conocimientos previos,
justificación, antecedentes. Uso de bibliotecas, bases de datos e internet.


Definición y descripción del problema. La pregunta inicial o la pregunta de investigación.


La investigación en la Facultad de Lenguas. Áreas y líneas de investigación. Problemas
vinculados con la investigación en lingüística, literatura, traducción, cultura.


La comunicación científica: b. Pautas generales para la presentación y elaboración formal de
trabajos científicos: b.1. Preparación y redacción del plan de texto; b.2. Redacción: proceso.


Partes constitutivas de los textos científicos y sus contenidos. B.3. El plagio: reconocimiento y
modo de evitarlo.


 


UNIDAD 3. El proceso de la investigación II: Diseño


Diseño de la investigación. Formulación de objetivos en relación con el problema planteado.


Estado de la cuestión. Marco teórico-conceptual. Análisis bibliográfico. La relevancia del marco
teórico. Una primera respuesta al problema: hipótesis/premisas. Variables, indicadores,
enunciados observacionales.


La comunicación científica: b) Pautas generales para la presentación y elaboración formal de
trabajos científicos: b.4. Referencias. Citas intratextuales; notas a pie de página, notas finales,
elaboración de bibliografía según distintos estilos adecuados a las demandas de las disciplinas
que se investigan en la Facultad de Lenguas.


 


UNIDAD 4. El proceso de la investigación III: Métodos y técnicas


La cuestión del método en las ciencias sociales y humanas. Diferencias entre ciencias naturales y







ciencias sociales. Métodos cuantitativos y cualitativos. Características y diferencias. Integración
de métodos. Técnicas de investigación adecuadas a los objetos de estudio de la investigación en
la Facultad de Lenguas. Técnicas para la recolección, organización, análisis e interpretación de
los datos. Registro de la información.


La comunicación científica: b) Pautas generales para la presentación y elaboración formal de
trabajos científicos: b.5. Edición del texto: Subrayado. Titulado. Espaciado. Márgenes. Centrado
del trabajo. Índices. Revisión final.


 


4. METODOLOGÍA


La propuesta pedagógica para desarrollar estas temáticas gira en torno a la premisa de que es el
estudiante quien va construyendo el conocimiento como resultado de la interacción de sus
disposiciones internas, los supuestos teórico-prácticos de la materia y su entorno académico. A


través de los procesos de aprendizaje el estudiante podrá ir aprendiendo a construir su propio
objeto de estudio. El punto de partida es el manejo de elementos básicos del proceso de
investigación. Se comienza a desarrollar en forma gradual y grupal. En forma alternada, se
dictan clases teóricas y se proponen actividades grupales o individuales para la reflexión, el
ejercicio, la fijación y la evaluación de los temas. La finalidad es que paulatinamente, a lo largo
de todo el año y con sucesivas actividades prácticas en las cuales se atienda en forma particular
a cada una de las partes del proceso de investigación, se elabore un proyecto de investigación
que integre todos los pasos del proceso. Como las actividades desarrolladas para lograr los
objetivos demandan un trabajo procesual se hace indispensable un seguimiento muy estrecho de
la resolución de las distintas actividades prácticas propuestas.


 


5. MODALIDAD DE EVALUACIÓN


Modalidad de evaluación según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16.


Se evaluará a los alumnos en las distintas instancias del proceso, tanto en forma individual
cuanto en trabajos grupales y con modalidad cualitativa y cuantitativa.


Se proporcionará orientación escrita para los trabajos prácticos obligatorios, algunos individuales
y otros grupales. Culmina con la presentación de un proyecto de investigación que ha ido
elaborándose en forma paulatina a lo largo de todo el año y de los distintos trabajos prácticos
realizados.


 


6. REQUISITOS PARA ALUMNOS PROMOCIONALES


El sistema de promoción se ajustará a las normas vigentes del Régimen de Promoción sin
examen (Res. HCS 245/96)


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


Promedio general no inferior a 7 (siete) puntos.


Aprobar: dos parciales (con opción a recuperar uno por ausencia o reprobación).


Aprobar cuatro trabajos prácticos (con opción a recuperar dos por ausencia o reprobación).







El promedio de promoción (7 puntos como mínimo: número entero y no fracción inferior a este)
resultará del promedio obtenido al sumar: notas de los parciales (1 y 2) + nota promedio de los
trabajos prácticos. Total de notas para promediar: tres.


El alumno tendrá derecho a recuperar un parcial por inasistencia, aplazo o para levantar el
promedio, y podrá recuperar dos trabajos prácticos 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.


Se aclara que los alumnos que aprueben los dos parciales con un mínimo de cuatro puntos y el


Proyecto de investigación (con un mínimo de 4 puntos) mantienen su condición de alumnos
regulares.


 


 


 


7. REQUISITOS PARA EL ALUMNO REGULAR


Aprobar dos parciales y un “Proyecto de investigación” con un mínimo de 4 (cuatro) puntos cada
uno. El alumno regular tendrá derecho a recuperar un parcial por inasistencia o aplazo. La
calificación obtenida sustituirá a la del parcial.


Fecha de recuperación del parcial: se respeta el Calendario Académico de la FL.


 


Examen final oral en la fecha fijada por Área Enseñanza.


 


Modalidad de presentación del “Proyecto de investigación” para el alumno regular:


 


a) Primera instancia: presentación del tema-problema de investigación, objetivos y preguntas de
investigación. Plazo de entrega: segunda semana de junio.


b) Segunda instancia: presentación del plan de investigación (se deberá atender a las
observaciones realizadas por el docente en la primera instancia). Plazo de entrega: primera
semana de setiembre.


c) Tercera instancia: Presentación del Trabajo Final -Proyecto de investigación-. Plazo de
entrega: primera semana de octubre.


 


Para el trabajo final el alumno tendrá la posibilidad de realizar dos consultas acordadas
previamente con el docente de la comisión en la que está inscripto (día, hora y lugar) y una
instancia de devolución sobre su producción. El TF (trabajo final) aprobado tendrá una vigencia







de dos (2) años y un (1) turno.


Para rendir el examen oral el alumno deberá presentar el “Proyecto de investigación” aprobado.


 


8. REQUISITOS PARA EL ALUMNO LIBRE


Presentar y aprobar un proyecto de investigación con al menos un turno de anticipación al
examen. Este trabajo será corregido y calificado según el Reglamento de exámenes (Res. HCD


070/11; HCS 546/11)


El proyecto aprobado tendrá una vigencia de dos (2) años y un (1) turno.


En el examen, el alumno deberá presentar el proyecto aprobado previamente.


El alumno libre tendrá derecho a dos instancias de consulta, en fechas acordadas con los
docentes de la cátedra y una instancia de devolución.


Examen final escrito y oral en fecha fijada por Área Enseñanza. La sección “escrita” es
eliminatoria.


Si se aprueba la sección “escrita” la nota obtenida se promediará con la nota de la sección


“oral” y la del proyecto de investigación.


 


Nota: el material bibliográfico teórico estará disponible en la fotocopiadora de la Facultad de


Lenguas durante el período lectivo inmediatamente anterior a la presentación del proyecto.


 


Los alumnos internacionales se rigen por el mismo sistema de evaluación.


 


9. CRONOGRAMA


 


Marzo/ Abril: Unidad 1


Mayo-junio- Unidades 2 y 3.


-Trabajo práctico N° 1. Obligatorio para promocionales. Fecha: primera semana de mayo.


-Trabajo práctico N° 2. Obligatorio para promocionales. Fecha: primera semana de junio.


-PRIMER PARCIAL: escrito, individual. Modalidad: prueba objetiva con diferentes tipos de
ejercicios. Fecha: última semana de julio o primera semana de julio.


Agosto- Setiembre- Unidad 3 y 4.


-Trabajo práctico N° 3. Extra-áulico, grupal para promocionales. Fecha: segunda semana de







agosto.


-Trabajo práctico N° 4. Trabajos prácticos aula-taller. Fecha: primera semana de setiembre.


Octubre: Integración teórico-práctica de todos los temas desarrollados.


Se completan todas las unidades con trabajos prácticos aula taller.


SEGUNDO PARCIAL: escrito, individual. Modalidad: prueba objetiva con diferentes tipos de
ejercicios. Fecha: tercera semana de octubre.


RECUPERTORIO DE PARCIALES: según Calendario Académico fijado por FL.


RECUPERATORIO DE TRABAJOS PRÁCTICOS: Los trabajos prácticos reprobados deberán
ser recuperados dentro de los 15 días posteriores a la fecha de entrega del texto corregido y
observado por la cátedra.


NOTA ACLARATORIA: Este cronograma es tentativo y está sujeto a posibles modificaciones
ya sea por respuestas diferentes de las distintas comisiones o por razones de fuerza mayor.


 


10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Se tendrán en cuenta aspectos cualitativos y aspectos cuantitativos:


- Participación en clase; lectura extra-áulica del material para facilitar la interacción docente-
alumno en las clases; participación en las actividades grupales.


- Aptitud para planificar y llevar a cabo el proceso de generación de un proyecto de
investigación.


- Trabajo de revisión y autorregulación del proceso por parte de cada grupo.


- Presentación en fecha y forma de los todos los trabajos prácticos.


 


11. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA


Nota aclaratoria:


La Bibliografía obligatoria consiste en un Material Bibliográfico separado en dos bloques con
distintos tipos de textos. Esta separación responde a una finalidad didáctica. El Material
bibliográfico se depositará en la fotocopiadora de la Facultad de Lenguas antes del inicio de las
clases.


Este Material está compuesto por:


1. Notas de cátedra, escritas por los docentes de la materia.


2. Bibliografía de estudio: selección de diversos artículos y capítulos de libros adecuados a los
requerimientos y necesidades de desarrollo de cada uno de los temas de la asignatura.


A modo de orientación general, se presenta el siguiente listado:







 


UNIDAD 1


“Introducción a la investigación”. (Notas de cátedra)


“El etnógrafo”. (Jorge Luis Borges)


“Investigación. Un ejemplo como punto de partida”. (Notas de cátedra)


Ander Egg, E. (2000). ¿Qué es la investigación? En Métodos y técnicas de investigación social.


Vol III (pp. 19-33). Buenos Aires: Lumen-Humanitas.


Eco, U. (2004) ¿Qué es la cientificidad? Cómo se hace una tesis [1977] (pp. 43-48). Barcelona:


Gedisa.


Ander Egg, E. (2001). La actitud científica como estilo de vida. En Métodos y técnicas de
investigación social. Vol I (pp. 129-152). Buenos Aires: Lumen-Humanitas.


Pardinas, F. (1984). Obstáculos intrapersonales al entrenamiento metodológico. En Métodos y
técnicas de investigación en ciencias sociales (pp. 15-18). México: Siglo XXI.


Ander Egg, E. (2001). La ética de la investigación” En Métodos y técnicas de investigación
social. Vol I (pp. 173-196). Buenos Aires: Lumen-Humanitas.


“Esquema del proceso de investigación” (de Ander Egg, E. Curso: “Investigación científica”.


Escuela Superior de Lenguas, UNC, 2000).


Recursos bibliográficos en internet (Notas de cátedra)


 


Soto, G. Intertextualidad explícita en textos académicos de estudiantes universitarios. Un estudio
exploratorio. Literatura y Lingüística, 20, 141-157.


Millán, J. A. (2000) “La lectura y la sociedad del conocimiento”. Versión web creada el 15 de
marzo del 2004. Última versión 21 de abril del 2004, http://jamillan.com


 


UNIDAD 2


“El problema y la pregunta inicial” (Notas de cátedra)


Hernández Sampieri y otros (2003). “Qué es plantear el problema de investigación”. En


Metodología de la investigación, (3ra ed.), México: Mc Grau Gil, Interamericana.


Quivy, R. y Campenhoudt, L. Primera etapa. La pregunta inicial. En Manual de investigación en


Ciencias Sociales (pp.27-40). México. Noriega. Eds.


Dalmagro, M.C. (2007). El problema de la investigación. En Cuando de textos científicos se







trata... (pp.46-48). Córdoba. Comunicarte.


“La investigación en la Facultad de Lenguas” (Notas de cátedra)


“Formación de usuarios” (Material de Biblioteca FL)


“Registro de información: el fichaje” (notas de cátedra)


 


UNIDAD 3


“Objetivos” (Notas de cátedra)


“Estado de la cuestión” (Notas de cátedra)


“Marco teórico” (Notas de cátedra)


Ander Egg, E. (2000). Elaboración del marco teórico o marco referencial. En Métodos y


Técnicas de investigación social III. Cómo organizar un trabajo de investigación (pp. 91-96). Bs.


As.: Lumen/Humanitas.


“Hipótesis” (Notas de cátedra)


Van Dalen, B. D. y Meyer WJ. (1991). La solución del problema. Cap. 8. En Manual de técnica


de la investigación educacional (pp. 169-189). Méjico: Paidós.


Wainerman, C y Sautu, R. (comp) (2001). Errores comunes en la formulación de investigaciones


sociales. [1997] En La trastienda de la investigación (pp. 25-35). Buenos Aires: Ediciones


Lumiere.


“Tipos de investigación social” (síntesis de autores varios)


UNIDAD 4


“Metodología” (Notas de cátedra)


Quivy R. y Campenhoudt, L van. 1999. El procedimiento. Los problemas del método. En Manual


de investigación en Ciencias Sociales (pp. 16-24) México: Noriega Editores.


Ander Egg, E. (1989). Metodología, método y técnicas. El método científico. El abordaje
científico de la realidad. En Técnicas de investigación social (pp.37-45). Bs. As: Humanitas.


Vasilachis de Gialdino, I. (2006) La investigación cualitativa. En Irene Vasilachis, Estrategias de
investigación cualitativa (coord.) (pp.23-47). Barcelona: Gedisa


Rodríguez Gómez, G. y otros. (1999). Proceso y fases de la investigación cualitativa; Aspectos


básicos sobre el análisis de datos cualitativos. En Metodología de la investigación cualitativa


(pp. 69-75; 197-216). Málaga: Ediciones Aljibe.







Van Dalen, B. D. y Meyer W. J. (1991). Diferencias entre ciencias sociales y ciencias de la


naturaleza. En Manual de técnica de la investigación educacional (pp. 55-75). México: Paidós.


“Métodos cuantitativos y cualitativos en investigación” (Notas de cátedra)


“Técnicas para la recolección, organización, análisis e interpretación de datos para la


investigación” (Notas de cátedra)


“La entrevista cualitativa” (Notas de cátedra); “Análisis de contenido” (Notas de cátedra)


“Análisis del discurso” (Notas de cátedra); “Historia de vida” (Notas de cátedra);


“Estudios de casos” (Notas de cátedra); “Test” (Notas de cátedra); “Encuestas” (Notas de


cátedra); “Guía para la elaboración de cuestionario”; “Algunas nociones de muestreo”


 


“GLOSARIO de términos específicos de la asignatura” (Notas de cátedra)


 


12. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA


As. Vs. (2011). La investigación en curso. Resúmenes. Córdoba: CIFAL/SECyT.


American Psychological Association. (2011). Publication Manual of the American Psychological


Association. Washington: APA.


 


Ander Egg, E. (2000).Cómo organizar un trabajo de investigación. Bs. As.: Lumen Humanitas.


 


----------------- (2001). Métodos y técnicas de investigación social I. Acerca del conocimiento y
del pensar científico. Bs. As.: Lumen Humanitas.


 


------------------ (2002). Métodos y Técnicas de investigación social III. Bs. As.: Lumen-


Humanitas.


 


------------------ (2003). Métodos y técnicas de investigación social IV. Técnicas para la
recogida de datos e información. Buenos Aires: Lumen.


Ander Egg, E. y Aguilar Idañez, M. J. (1996). Cómo elaborar un proyecto. Guía para diseñar
proyectos sociales y culturales. 1° edic. 1986. Bs. As.: Edit. Lumen/Humanitas, 13° edic.


Quivy, R y Campenhoudt, C. (1999). Manual de investigación en Ciencias sociales. México:







Edit. Luinusa.


Cubo de Severino, L. (2005). Los textos de la ciencia. Principales clases del discurso


académico-científico. Córdoba: Editorial Comunicarte.


Dalmagro, M. C. (2007). Cuando de textos científicos se trata... [2000] Cba: Edit. Comunicarte.


Díaz, E. (ed.) (2000). La posciencia. El conocimiento científico en las postrimerías de la


modernidad. Buenos Aires: Biblos.


Eco, U. (1983). Cómo se hace una tesis. 5o edic. Barcelona: Gedisa.


Gibaldi, Joseph. MLA. (2010). Style Manual and guide to scholarly publishing. NY: The Modern


Language Association.


Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C.; Batpista Lucio, P. (2003). Metodología de la
investigación. México: McGraw-Hill, 3° ed.


Khun, T. (1981). La estructura de las revoluciones científicas. México: FCEM.


Klimosvky, G. (1994). Las desventuras del conocimiento científico. Una introducción a la


epistemología. Bs. As.: AZ.


Mancuso, H. R. (2004). Metodología de la investigación en ciencias sociales. Lineamientos


teóricos y prácticos de semioespistemología. [1999] Buenos Aires: Paidós.


Pardinas, F. (1984). Métodos y técnicas de investigación en las ciencias sociales. 1o ed. México:


S. XXI.


Quivy R. y Campenhoudt, L van. (1999). Manual de investigación en Ciencias Sociales. México:


Noriega Editores.


Rodríguez Gómez, G. y otros. (1999). Metodología de la investigación cualitativa. Málaga: Ed


Aljibe.


Sabino, C. A. (1986). El proceso de la investigación. Buenos Aires: Humanitas.


Samaja, J. (1994). Epistemología y Metodología. Bs. As.: Eudeba.


Sautu, R; Boniolo, P, et al. (2010). Manual de metodología. Buenos Aires: Clacso.


Sierra Bravo, R. (1984). Ciencias sociales. Epistemología, Lógica y Metodología. Madrid:


Paraninfo.


Van Dalen, B. D. y Meyer WJ. (1991). Manual de técnica de la investigación educacional.


Méjico: Paidós.







Vasilachis, I. (2006). La investigación cualitativa. En Irene Vasilachis (coord.) Estrategias
deinvestigación cualitativa. Barcelona: Gedisa, 23-64.


Magíster Elena Mirtha Gasso Villar
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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 —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 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.


– Material de apoyo a la investigación terminológica: material de consulta y material de trabajo.


– La ficha terminológica: campos y codificación. Delimitación de contextos. Tipos de definición.
Codificación de campos.


– 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


(Según resoluciones HCD 221/16 y HCS 662/16)


Alumnos promocionales


La promoción sin examen estará sujeta a las siguientes condiciones:


– haber asistido, como mínimo, a un 80 % (ochenta por ciento) de las clases dictadas;


– haber aprobado 3 (tres) trabajos prácticos;


– haber aprobado 1 (un) examen parcial escrito;


– haber obtenido un promedio general no inferior a 7 (siete) puntos. Dicho promedio debe ser
número entero y no una fracción inferior a éste, y surge de sumar las notas de los parciales más
el promedio de los trabajos prácticos.


El alumno que esté cursando la materia por el sistema de promoción sin examen podrá recuperar
el parcial por inasistencia, por aplazo o para elevar el promedio general, y un trabajo práctico
por inasistencia o aplazo. 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.


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 cuatrimestre.


Alumnos regulares


La regularidad en la materia estará sujeta a las siguientes condiciones:


– aprobar 1 (un) examen parcial escrito con una nota no inferior a 4 (cuatro) puntos, el cual
podrá recuperarse en caso de inasistencia o aplazo; la calificación obtenida sustituirá a la del
parcial recuperado;


– aprobar 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.


Nota: Los exámenes parciales para los alumnos promocionales y para los alumnos regulares
serán los mismos.


Alumnos libres


Para rendir la materia como alumno libre, se deberán cumplir las siguientes condiciones:


– presentar un trabajo final escrito integrador. La aprobación de este trabajo será condición para
acceder al examen final; la calificación obtenida en el trabajo final formará parte de la nota
definitiva del examen;


– 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 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.


– Plazos de solicitud, presentación, corrección y devolución del trabajo final: de acuerdo con la
resolución HCD 212/14.


– 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)
tumo y quedará reservado en el Área de Enseñanza.


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 cursado;


– haber aprobado 2 (dos) trabajos prácticos;


– haber aprobado 1 (un) examen parcial escrito;


– haber obtenido un promedio no inferior a 7 (siete) puntos. Dicho promedio debe ser número
entero y no una fracción inferior a este, y surge de sumar las notas del parcial más el promedio
de los trabajos prácticos.


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


Toda la bibliografía que aquí se presenta está a entera disposición de los alumnos en la
biblioteca de la Facultad de Lenguas, de la profesora o en línea, y podrá ser ampliada o
modificada durante el año según las necesidades de la cátedra.


Diccionarios


Diccionarios generales monolingües y bilingües (RAE, M. Moliner, Le Robert, Larousse).


Diccionarios de dudas y dificultades del español y del francés (Zorrilla, Seco, Younes, Girodet).







Diccionarios de preposiciones (Zorrilla, Náñez Fernández).


Diccionarios de sinónimos y antónimos (Boussinot, Bertaud du Chazaud, Larousse).


Bibliografía obligatoria


Apuntes de cátedra.


Dubuc, R. (2002). Manuel pratique de terminologie (3.a ed) Canadá: Linguatech.


Lecturas recomendadas


Aguilar, L. (2001). Lexicografía y terminología aplicadas a la traducción. Barcelona: Universitat
Autònoma de Barcelona. Col. Materials.


Cabré, M. T. (1993). La terminología. Teoría, metodología y aplicaciones. Barcelona: Antártida /
Empúries.


L’Homme, M.-C. (2004). La terminologie : principes et techniques. Montréal: Les Presses de
l’université de Montréal. Col. Paramètres.


Monterde Rey, A. M. (2002). Ejercicios de introducción a la terminología para traductores e
intérpretes. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.


Rondeau, G. (1984). Introduction à la terminologie. Chicoutimi: Gaëtan Morin.


Bibliografía recomendada


Arntz, R. y Picht, H. (1995). Introducción a la terminología. Madrid: Fundación Germán
Sánchez Ruipérez / Pirámide.


Cabré, M. T. (1999). La terminología. Representación y comunicación. Barcelona: Universidad
Pompeu Fabra.


Ciapuscio, G. (2003). Textos especializados y terminología. Barcelona: Universidad Pompeu
Fabra.


Fedor de Diego, A. (1995). Terminología. Teoría y práctica. Venezuela: Equinoccio.


Gerding Salas, C. (2008). Terminología de la Traducción. Chile: Universidad de Concepción.


Guerrero Ramos, G. y Pérez Lagos, M. (coord.) (2002). Panorama actual de la terminología.
España: Comares. Col. Interlingua.


Gitel (2001). Una nueva forma de ensenar Terminología: el enfoque semasiológico.
Bitácora, (7). Córdoba: Comunicarte.


Sager, J. C. (1993). Curso práctico sobre el procesamiento de la terminología. Madrid:
Fundación Germán Sánchez Ruipérez / Pirámide.


 


 


María Laura PERASSI







mlauraperassi@unc.edu.ar


Septiembre de 2022
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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:


 


2. 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;


 


3. 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);


 


4. 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 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.


 







 


2. OBJETIVOS


1.1. GENERALES. AL TERMINAR EL CURSO EL ALUMNO ESTARÁ EN CONDICIONES
DE:


 


● Adquirir nociones fundamentales en Terminología y Documentación;


 


● Comparar la terminología bilingüe;


 


● Iniciar la investigación terminológica y el manejo de bases de datos.


 


 


1.2. ESPECÍFICOS: AL TERMINAR EL CURSO EL ALUMNO ESTARÁ EN
CONDICIONES DE:


 


● 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;


 


● Desarrollar una base de datos terminológica en el marco del proyecto con OMPI
(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).


 


3. CONTENIDOS


MÓDULO I


Conceptualización sobre la Terminología. Teoría General de la Terminología (TGT). Teoría
Comunicativa de la terminología (TCT). La situación en Terminología. Etapas de la







Terminología en el siglo XX y comienzos del XXI. Presentación general del trabajo
terminológico informatizado.


 


MÓDULO II


Características de los lenguajes especializados. Relación con la lengua general. Sinonimia:
verdaderos y falsos sinónimos. Cuasisinomia. Sinonimia terminológica. Neologismos: modelos
de formación. Formación Indirecta: extensión semántica; cambio de categoría gramatical;
préstamos. Formación Directa: derivación; composición. Patrones de formación de términos.


 


MÓDULO III


La investigación puntual monolingüe: el sentido del término. El término que corresponde a la
noción. Verificación del término. La investigación terminológica puntual bilingüe: el equivalente.
Investigación temática: etapas. Análisis terminológico: determinación de las unidades
terminológicas. Análisis contextual: identificación de la noción, contexto, descriptores, tipos de
contextos. Sistema de conceptos. Relaciones. Confección del mapa conceptual del proyecto de
colaboración terminológica con OMPI.


 


MÓDULO IV


Terminología bilingüe o multilingüe. Confección de la ficha para el proyecto que incluye los
siguientes dominios: campo, subcampo, término, definición, contexto, marca gramatical,
equivalente, sinónimos, variaciones. La definición terminológica: tipos de definición.
Construcción de las definiciones. Programas informáticos: Multiterm o similar.


 


TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN TERMINOLÓGICA 2022:


Aeronáutica.


Los temas son asignados por OMPI todos los años desde 2018, en el mes de julio; a saber:


2018: Química Verde


2019: Sistemas de riego en Agricultura


2020: Túneles en Ingeniería Civil


2021: Industria Cárnica


2022: Aeronáutica


 


4. METODOLOGÍA DE TRABAJO


Se presentará una metodología de investigación terminológica que permitirá posteriormente su
aplicación en otras materias de traducción, y que consistirá en:







 


2.2. Distinguir términos de nivel funcional y de nivel conceptual (nocional).


 


2.3. Comparar nociones.


 


2.4. Rastrear un término desde la perspectiva terminológica, en la medida de lo posible, con
textos paralelos.


 


2.5. Resolver problemas de terminología puntual y por campos semánticos.


 


2.6. Aplicar el método de análisis contextual a textos en lengua especializada.


 


2.7. Llevar a cabo el análisis terminológico de un texto.


 


2.8. Elaborar sistemas de conceptos.


 


2.9. Definir un término basándose en sus componentes principales en la lengua extranjera y en
español.


 


2.10. 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.


 


Al igual que en los años anteriores, se continuará trabajando de forma conjunta con la OMPI
(Organización Mundial de Propiedad Intelectual) con el fin de elaborar una base de datos en la
cual se asienten todas las etapas del trabajo terminológico.


 


5. MODALIDAD DE EVALUACIÓN







Requisitos de Cátedra


Esta cátedra no pondrá cupo para los alumnos que estén en condiciones de cursar la


asignatura en calidad de ALUMNOS PROMOCIONALES.


No obstante ello, cada comisión se reserva el derecho de otorgar la promoción sin examen


en caso de no contar con asistentes.


 


1. PROMOCIÓN SIN EXAMEN FINAL


A. Alumnos promocionales:


Los alumnos deberán rendir y aprobar 2 (dos) trabajos prácticos de manera individual o grupal.
Deberán también rendir y aprobar 1 (uno) Examen Parcial integrador. La nota final será el
promedio que se obtenga de sumar la nota del parcial más el promedio de los trabajos prácticos
y deberá ser de 7 (siete) como mínimo. Las instancias teórica y práctica de la evaluación parcial
serán, en cada una, eliminatorias. Al ser esta una asignatura cuatrimestral, el examen parcial
deberá ser aprobado con una nota mínima de 7 (siete). En caso de obtener una calificación
inferior a 7 (siete) el alumno deberá rendir un examen recuperatorio. Los alumnos promocionales
deberán cumplir con el porcentaje mínimo de asistencia (80 %).


 


B. Alumnos Regulares


Los alumnos deberán rendir un examen parcial integrador (que deberán aprobar con 4 [cuatro]
como mínimo). Deberán, también, 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.


 


Recuperatorio


Los alumnos promocionales podrán recuperar un Práctico y el Examen Parcial por ausencia,
aplazo o para elevar el promedio.


Los alumnos regulares podrán recuperar el Examen Parcial por ausencia o aplazo.







NOTA: LOS ERRORES ELEMENTALES, TANTO EN LENGUA INGLESA COMO EN
LENGUA ESPAÑOLA, SERÁN DECISIVOS PARA LA CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE
CADA INSTANCIA DE EVALUACIÓN.


 


6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN


La Cátedra ha adoptado los siguientes 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, la
rigurosidad de los estándares terminológicos aplicados, 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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8.3. ELECTRÓNICA


Diccionarios monolingües y bilingües, glosarios, bases de datos terminológicos y otras fuentes
relevantes de información disponibles en línea sugeridos por la cátedra (ver Aula Virtual).


Publicaciones especializadas, a saber, Meta, Babel, Terminómetro, Terminology, The Translator.


Foros virtuales de discusión, incluyendo Termilat. Tradumática.


 


 


 





		numero_documento: NO-2022-00995696-UNC-DOCE#FL

		localidad: CORDOBA, CORDOBA

		fecha: Lunes 28 de Noviembre de 2022

				2022-11-28T11:12:25-0300

		GDE UNC





		usuario_0: MARTA BADUY

		cargo_0: Docente

		reparticion_0: Docentes Facultad de Lenguas
Universidad Nacional de Córdoba

				2022-11-28T11:12:31-0300

		GDE UNC












Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: Programa Terminología y Documentación - Sección Italiano - CL 2023-2024


 


Asignatura: TERMINOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Mgter. Prof. Julio A. Manzanelli


Adjunto:


Asistente:


Sección: Italiano


Carrera/s: TRADUCTORADO


Curso: 2º año


Régimen de cursado: CUATRIMESTRAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Lengua Italiana I, Introducción a la Traductología, regularizadas: para cursar como alumno regular, y
aprobadas las correlativas previstas para cursar como promocional o para rendir el examen final.


 


 


 


 


 


 


 


 







FUNDAMENTACIÓN


 


: Perfil de esta materia en el plan de estudios (N7)


Esta propuesta formativa hace referencia a los estudios específicos del área de la traductología y que se relacionan con las
disciplinas subsidiarias de la actividad traductiva en campo de la Terminología y Documentación, convertidas hoy en la base
operativa y funcional de la consulta especializada que orienta al traductor desde la traducción generalista a la denominada
traducción especializada.


Los contenidos propuestos toman como base los lineamientos generales de la Teoría Funcionalista en traductología, y más
aún, los de la Traducción Total de la Escuela Báltica Estonia de Torop, en su especial adaptación italiana a través de las
aportaciones del traductólogo Bruno Osimo de la Universidad de Milán y de la Universidad Ca’ Foscari de Venecia. En el
ámbito específico de la Terminología y Documentación, se parte esencialmente de los aportes disciplinares sistematizados: a)
por la estudiosa catalana en terminología hispano-italiana, M. Teresa Cabré, exponente de gran relieve del IULA (Instituto
Universitario de Lingüística Aplicada) de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España; b) por la terminóloga
Donatella Pulitano, de la Universidad de Ginebra del Cantón Berna, y de la Universidad de Bolonia, Italia; c) Micaela Rossi
de la Universidad de Génova, e Marcello Sofritti della Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, del
Dipartimento di Studi Interdisciplinari su Traduzione, Lingue e Culture e Comunicazione Interculturale e dell’Associazione
Italiana di Terminologia (AssITerm).


El diseño estructural, la dinámica de trabajo y la modalidad operativa de esta propuesta programática, hallan su fundamento
didáctico-pedagógico:


I) en los lineamientos de la Psicología Social de Enrique Pichon Rivière, que propone organizar las actividades de enseñanza-
aprendizaje de estos saberes en ‘grupos operativos’, a los fines de desplegar la dinámica de “la tarea” a través de tres
momentos glotodidácticos, para nuestro caso también traductológicos, centrados en la mediación lingüístico-cultural: a) el del
enfoque teorético, b) el del enfoque instrumental, y c) el del enfoque operativo;


II) en el marco de una perspectiva intercultural transmoderna o de transculturalidad, basada en la concepción filosófica de
Enrique Dussel y Rosa María Rodríguez Magda, que proponen una metareflexión desde las polaridades sistema-mundo:
centro-periferia / adentro-afuera / colonización-decolonización, el primero; y desde el encuadre de lo ubicuo transfronterizo
/magma fluctuante totalizador de la globalización /fenómenos transnacionales / transculturalidad-transtextualidad-
transvanguardia / transmisibilidad de la información en tiempo real, la segunda; todo ello en particular, al momento de
elaborar, como actores sociales y profesionales, una episteme en el caso concreto del hacer disciplinar que es “el traducir”,
operando a tal fin una transposición hacia la matriz crítica de la episteme traductológica desde la que se parte en la praxis
traductiva, situándola e torno a una construcción de subjetividad, inter-subjetividad y trans-subjetividad más maduras y
autónomas en relación con las prácticas de mediación lingüístico-cultural que debe encarar el traductor en su profesión diaria
en el ámbito terminológico.


III) En la” familariazación con” y “la aplicación de” las nuevas tecnologías con su innovaciones de alto impacto en el acceso
y circulación de la información en la sociedad global, que se opera a través de su uso en las diferentes lenguas-culturas en
contacto, sobre todo a partir de las mediaciones traductológicas de los pares traductivos en propuestas como las puntualizadas
a continuación:


 


a. La traducción cooperativa


b. La traducción intra, inter y trans semiótica para textos de diverso orden y tipología en el campo periodístico.


c. La tradumática y sus propuestas de uso de softística y hardística destinada a traductores profesionales como es el caso
Trados, Transit, Omega T, etc.


d. La traducción generalista que se abre a la especializada, por cuestiones de mediación no sólo lingüística sino
fundamentalmente cultural al plantear la relación de la traducción con el complejo horizonte de las lenguas sectoriales y
tecnolectos que producen géneros o variedad textuales muy singulares.


e. La Traducción y las prácticas discursivas líquidas y/o híbridas propias de los mass media, de las redes sociales y demás
herramientas y recursos en contexto de pandemia y pospandemia, en entornos de relacionamiento remoto en los que prevalece
la virtualización y las mediaciones online en vistas al cumplimiento de las disposiciones de seguridad sanitaria localmente y
globalmente.







 


 


IV) Afianzamiento en el uso de las Tics y aplicación privilegiada de las nuevas tecnologías en el rediseño y actividades del
programa, en función de la formación de traductores profesionales, especialmente en cuanto a la sustentabilidad de las
estrategias digitales, en entornos de relacionamiento remoto en los que prevalece la virtualización y las mediaciones online
por cuestiones de seguridad sanitaria en contextos de pandemia y pospandemia. Se recurrirá, al empleo intensivo de la nuevas
tecnologías en el campo operativo de la traducción desde la perspectiva general de la classroom research (investigación
áulica) inquiring learning (classe comunità di ricerca – aula como comunidad de científica o grupo de investigación), e-
learning, y cooperative learning, por una parte, y, por otra, se privilegiará decididamente un enfoque formativo centralizado en
los modelos del flip teaching - flipped lesson (enseñanza inversa o lección inversa, lezione capovolta o rovesciata), la u-
learning (educación ubicua de N. Burbules), y, en particular, del m-learning (mobile learning, enseñanza-aprendizaje
mediante las tecnologías de celulares, aplicaciones, tablets, ipad, iphone, netbook, notebook, etc.).


 


 


2. OBJETIVOS


 Objetivos generales. Al término del curso, los alumnos deberán ser capaces de


- Contribuir al fortalecimiento de una cultura de previsión y anticipación, en especial en el campo del ejercicio profesional.


- Romper el paradigma fosilizado de una actividad académica basada sólo en la sumatoria de tareas independientes,
fragmentadas por tiempos sólo presenciales y que desestiman los virtuales de carácter ubicuo.


- Adquirir nociones básicas en relación con la Terminología y Documentación.


- Estudiar, analizar, comprender e interpretar repertorios terminológicos y documentales referidos a la actividad traductiva.


- Ser conscientes de todo aquello que implica el estudio, análisis, comprensión y elaboración de la terminología y
documentación en la actividad traductiva en ambas lenguas (italiano y castellano), a través del estímulo de la llamada
competencia terminológica y documental.


- Incentivar la metareflexión en torno a la construcción de subjetivad, inter-subjetividad y trans-subjetividad a partir de la
matriz de las habilidades y competencias puestas en juego en la “tarea” del “hacer=traducir” y de lo producido por ese
“hacer=traducir”: el “traducto”, desde una perspectiva transmoderna y transcultural en el campo de la terminología y
documentación.


- Promover la articulación horizontal y vertical entre los programas y cátedras del Plan de Estudio vigente.


 


 Objetivos específicos. Al término del curso los alumnos deberán ser capaces de


- Explorar, ejercitar y consolidar prácticas de lectura y escritura metacríticas en las más diversas tipologías y géneros textuales
en una perspectiva que acentúe el uso de las nuevas tecnologías con una mirada específicamente terminológica.


- Identificar, ponderar y describir funcionalmente fenómenos relacionados con la elaboración de terminología y
documentación como soporte de la actividad traductiva.


- Identificar enfoques, estrategias, métodos y técnicas relacionados con la elaboración de terminología y documentación útiles
en los procesos traductivos.


- Hacer amplio y conveniente uso de los recurso clásicos y modernos dentro del campo de la terminología y documentación
(glosarios, tesauros, corpora y repertorios terminológicos y documentales monolingües, bilingües y multilingües ya sea en
soporte papel como otros de tipo telemático-virtual, online, etc.)


- Realizar búsquedas terminológicas y documentales a la vez que aprovechar los beneficios y utilidades reportados por los
bancos de datos de todo tipo y género que se pudieren obtener.







- Hacer uso de la ficha terminológica en especial de aquellas informatizadas, adaptándolas exclusivamente a las necesidades y
usos terminológicos.


- Ser plenamente consciente de que la calidad de la documentación obtenida y/o gestionada está en la base de un óptimo
trabajo terminológico y documental.


- Desarrollar los propios recursos terminológicos y documentales.


- Descubrir que en ambas lenguas (italiano y castellano) hay denominaciones alternativas válidas a los efectos de la
identificación de nuevas realidades en las otras culturas en contacto a través de la traducción.


- Hacer uso de las competencias tradumáticas básica con todo el universo de habilidades específicas que ellas presuponen.


- Hacer uso de competencias interculturales y transculturales en proceso traductológico del “hacer=traducir” y en lo producido
por ese proceso: “el traducto”, desde el campo de la terminología y documentación.


- Aprovechar integralmente los conocimientos previos en el área de especialidad


- Trabajar grupal y colaborativamente siempre que sea posible.


- Elaborar pequeños trabajos de investigación a modo de iniciación en las más variadas formas de investigación en grado en
relación con el campo de especialidad traductológica: Terminología y Documentación


 


 


 


3. PROGRAMMA


 


APPROCCIO TEORETICO


Modulo I: Propedeutica alla terminologia come disciplina


a) Cos’è la Terminologia nel contesto della Teoria Generale della Terminologia (TGT) e di quello della Teoria Comunicativa
della Terminologia.


b) Quadro di situazione della Terminologia oggi. Cenni storici: le tappe della Terminologia nel XX secolo e proprio agli inizi
del XXI.


b) Interdisciplinarietà della terminologia: i rapporti che tra l’altro intercorrono fra Terminologia, Semantica, Lessicografia,
Linguistica Teorica ed Applicata, e con quelle discipline informatiche. Il fitto rapporto tra Terminologia, Traduttologia e
Traduzione Specialistica.


c) Competenza terminologica e competenza traduttiva nel raffronto e risoluzione dei problemi di traduzione.


d) Competenza terminologica e competenza traduttiva dalla prospettiva della traduzione passiva e attiva (“directa” e “inversa”
in spagnolo).


 


 


 


APPROCCIO STRUMENTALE


Modulo II: La Terminologia e l’odierna nozione di “restrictive languages” sia in italiano che in spagnolo. *Progetti di
rilevamento terminologico riguardanti micro enunciati e brevissimi testi raffrontati dalla prospettiva dei punti di vista di
seguito precisati:







 


a) Terminologia ed analisi e risoluzioni di problemi di traduzione nei testi da tradurre sia livello linguistico-grammaticale che
pragmatico-discorsivo ed operativo-funzionale.


b) Terminologia, traduzione specialistica e “restrictive languages” / “codici ristretti”. Terminologia, lingua comune e/o
italiano-spagnolo a scopi speciali. La Terminologia e i rapporti che intercorrono con i “linguaggi settoriali” (Beccaria 1988),
con le “lingue speciali” (Cortelazzo 1990), con i “linguaggi specialistici” (Gotti 1992), e con le “microlingue-macrolingue”
(Balboni 2000). La Terminologia e la nozione di sottocodice e tecnoletto.


 


 


APPROCCIO OPERATIVO


Modulo III: Terminologia, lingua comune e linguaggi specialistici: i rapporti che intercorrono tra loro attraverso i diversi
fenomeni di lessicalizzazione (italiano - spagnolo) *Progetti di rilevamento terminologico riguardanti micro enunciati e
brevissimi testi raffrontati dalla prospettiva dei punti di vista di seguito precisati:


a) Terminologia e Sinonimia


b) Terminologia e fenomeni neologici


c) La Terminologia e i tipi neologici


d) Terminologia, prestiti e calchi nella conformazione dei linguaggi specialistici.


 


AVVIAMENTO ALLA RICERCA E ALLE NUOVE TECNOLOGIE (quale arricchimento nell’elaborazione di “episteme” e
“techne”nel campo degli studi di specialità)


 


Modulo IV: Terminologia e ricerca terminologica. Operare in campo terminologico *Progetti di rilevamento terminologico
riguardanti micro enunciati e brevissimi testi raffrontati dalla prospettiva dei punti di vista di seguito precisati:


a) La ricerca focalizzata: monolingue, bilingue e multilingue. Il termine corrispondente a “verifica del termine”. Equivalente
monolingue, bilingue e multilingue. La ricerca terminologia indicizzata tematicamente e semanticamente. Tappe nella ricerca,
analisi, ponderazione, sistemazione e generalizzazione terminologiche. L’analisi terminologica e l’individuazione delle unità
terminologiche pertinenti. L’analisi contestuale, cotestuale, paratestuale, ipertestuale e olotestuale nel processo
d’individuazione delle nozioni d’indicizzazione terminologica, dei descrittori terminologici, dei tipi di contesti e sistemi
terminologici. Rete semantico-concettuale nella definizione di repertori terminologici.


b) Ricerca e scheda terminologica. Formato della tradizionale scheda terminologica e di quella informatizzata; il supporto
cartaceo e quello virtuale; i diversi campi che la compongono; banca dati amministrativi, linguistico-grammaticali, discorsivo-
pragmatico-testuali; banca dati di altre pertinenze. La definizione terminologica: aspetti operativo-funzionali e teorico-
strumentali. Criteri per l’elaborazione di definizioni terminologiche; categorie e tipi categoriali.


c) La normatizzazione terminologica. Aspetti caratteristici e convenzioni d’uso.


 


Modulo V: Documentazione e Terminologia (da svolgere on line sul sito del forum di TeD http://traduttiva-
italicus.forumattivo.com/forum.htm e/o http://traduttivaitalicuscorsiprofjamflunc14.edu20.org , e in particolar modo
approfittando le risorse e servizi forniti da Google/Classroom , Google/Meet, Zoom e altri ancora in contesto di pandemia e
post pandemia, facendo focus sullo smart-working , sullo smart-learning, sullo smart teaching, e sullo smart board tecnology,
il che comporta l’aggiunta di classi virtuali su https://classroom.google.com e incontri su classi virtuali online su G/Meet e/o
Zoom, ecc. ).


a) Categorie e tipi di documentazione


b) La documentazione ieri, oggi e domani: cenni storici







c) Documentazione e automazione


d) Servizi di documentazione in campo terminologico e traduttivo.


e) Profilo del documentarista in rapporto con la terminologia e l’attività traduttiva


f) Banca dati, documentazione ed informatizzazione dei dati nell’era telematica: i siti internet; i motori ed i metamotori di
ricerca in riferimento alla terminologia e documentazione nel XXI secolo; banca dati terminologica: registri, campi e file
nell’amministrazione e gestione della terminologia e documentazione in ambito telematico ed online; i repertori terminologici
e documentaristici su internet ed intranet (Server UE – MERCOSUR ).


 


4. METODOLOGIA DE TRABAJO


El programa será desarrollado a través de tres propuestas diferentes de aprestamiento: 1)el aprestamiento teórico-propedéutico
con finalidad formativa en el campo de referencia específica de la Terminología y documentación como disciplinas auxiliares
de la traducción; 2) el aprestamiento instrumental-funcional a los fines de un entrenamiento en la identificación de estrategias,
métodos y técnicas útiles en el trabajo cualificado del traductor en ámbito de la terminología y documentación; 3) el
aprestamiento operativo a los fines de la aplicación en el campo de la Terminología y Documentación de aquellas actividades
de utilidad inmediata para el traductor, focalizadas en torno a microenunciados – microtextos y/o microunidades traductivas
que planteen dificultades específicas en el ámbitos de los estudios de estas disciplinas auxiliares de la traducción. Los
contenidos de los módulos del programa se desarrollarán a través de la modalidad de las aulas-taller, orientadas a las
actividades aplicativas en el ámbito de la Terminología y Documentación, concebidas éstas como disciplinas auxiliares de la
traducción, y recurriendo a las siguientes dinámicas de trabajo en “grupos operativos”:


 


a) La dinámica organizativa, mediante la cual las tres modalidades de aprestamiento se desarrollarán organizadas en dos
espacios formativos diferentes y convergentes:


 en el “aula de encuentros presenciales”, de carácter semanal, en la Facultad de Lenguas;


 en el “sitio del forum destinado a esta disciplina formativo-traductológica”, www.traduttiva-italicus.forumattivo.com , (+
http://traduttivaitalicuscorsiprofjamflunc14.edu20.org + https://classroom.google.com y encuentros online en G/Meet e/o
Zoom, ecc. ) a modo de “aula virtual” con la ventaja del encuentro permanente en la red telemática, a través del link TeD
(Terminologia e Documentazione), según el Ciclo de cursado y condición del alumno matriculado (promocional, regular o
libre).


 


b) La dinámica de funcionamiento en la cual


- el aprestamiento teorético-propedéutico, con lectura, análisis y comentario del material propuesto por la cátedra, se
focalizará, por lo general, en el espacio del “aula virtual”, y. en fechas acordadas con los alumnos, se procederá a la puesta en
común de todo lo tratado hasta el momento, en el aula de encuentros presenciales en la Facultad de Lenguas.


- el aprestamiento instrumental, de preparación para el uso de estrategias, métodos y técnicas propias del ámbito
terminológico y documental, se focalizará conjuntamente en los dos espacios por igual, sea en el del” aula virtual” como en el
del” aula de encuentros presenciales”.


- el aprestamiento operativo, por su carácter eminentemente práctico, se focalizará exclusivamente en el espacio del “aula de
encuentros presenciales”, en función de privilegiar el encuentro personal en esta forma de trabajo y de relación docente-
alumno en uso y ejercicio de métodos y técnicas del ámbito terminológico y documental. No obstante, el espacio del “aula
virtual” servirá a los fines de la fijación y refuerzo, y también como profundización de lo producido a nivel de la
“metareflexión transcultural” en términos de crítica a la traducción en el campo de especialidad.


 


c) La dinámica glotodidáctico-traductiva, en vista a lograr una mayor eficacia en el desarrollo de los contenidos
programáticos:







- se procederá a un análisis focalizado de aquellos elementos morfolexicales y sintáctico-semánticos como modo de
planteamiento de problemas traductológicos desde la perspectiva de la búsqueda, consulta y elaboración específica en el sector
de la terminológica y documentación en ambas lenguas.


- se identificarán y aplicarán estrategias, métodos y técnicas de análisis terminológico y documental en directa relación con las
necesidades terminológicas y documentales emergentes del sector de las actividades aplicativas propuestas durante el
desarrollo del programa de estudios.


- se procederá gradualmente al análisis de los fenómenos terminológicos y documentales más relevantes en el proceso
traductivo, partiendo de los más simples a los más complejos.


- se procederá al relevamiento de términos desde la perspectiva específica de la disciplina terminológica contemporánea y en
referencia a textos paralelos.


- se aplicarán métodos de análisis contextuales, elaborando un sistema conceptual con finalidad terminológico-documental a
nivel funcional-nocional, pragmático-discursivo en referencia a textos especializados.


- se elaborarán fichas terminológicas y se producirá documentación específica (glosarios, repertorios terminológicos, corpora,
etc.), tanto de tipo tradicional como informatizado, en soporte papel y/o virtual, software en mercado.


- se propondrá el planteamiento y resolución de problemas terminológico-documentales puntuales, de gran relevancia e índice
de frecuencia en la actividad traductiva en ambas lenguas, a ser resueltos en referencia a los campos semántico-lexicales y a
los repertorios pragmático-discursivos característicos de esas mismas lenguas según la tradición y las innovaciones de uso.


- Observación metodológica significativa:


Enfoque metodológico-operativo respecto de flipped learning y flipped classroom que es invertir (dar vuelta) el uso del
tiempo y del espacio en el aula y fuera de ella; ello supone básicamente alterar el protagonismo en el aula, no enfocarse en los
tradicionales monólogos explicativos protagonizados por el profesor, sino centrarse en el alumno, ahora protagonista de la
discusión en torno a las propuestas programáticas, contenidos, ejercitación, etc. con la guía del profesor que interactúa
respondiendo al rol de peer learning (educación/ formación entre pares: lezioni fra pari). Es decir que lo que antes era la tarea
en casa, se hace ahora en la clase y lo que se enseñaba tradicionalmente en clase, se hace fuera de ella, por ejemplo en los
entornos virtuales.


El proceso de enseñanza-aprendizaje se opera entonces por proyectos, por casos y por resolución de problemas (problema
solving), siempre en torno a modelos de aprendizaje colaborativo, con activa participación de los estudiantes entre sí y con el
profesor en una autonomía progresiva. Se procederá a un uso alternativo del tiempo; el tiempo de la clase se usará para
avanzar en la comprensión de lo que resulta más dificultoso, proponiendo actividades de esclarecimiento y profundización
como así también de aplicación y transferencia que implican una mayor preparación y reflexión meta-cognitiva en los
alumnos coordinados por el profesor.


La formación impartida mediante la “clase inversa” recurrirá, por tanto, a las innovaciones tecnológicas para potenciar las
posibilidades de un mejor uso del tiempo, de los materiales y de la ejercitación, a través de entornos virtuales que potencien
más eficazmente el tiempo destinado a las clases presenciales.


Entre esos modelos innovativos que hacen factible el flipped teaching/ flepped lesson, están los aportes de las nuevas
tecnologías (hardística como la pc, notebook, netbook, Tablet, ipad, celulares y iphones, reproductores mp3, mp4, mp5; o bien
los recursos telemáticos como Internet y la plataformas virtuales, sitios, blog, etc., o bien las redes sociales y aplicaciones
móviles o apps, apps stores, etc.) y las estrategias educativo-virtuales como las relacionadas con la m-learning (mobile
learning), que será por cierto protagonista privilegiada (APP Hangouts de mensajería instantánea, además de video-llamadas
whatsapp y video-conferencia online Google/Meet, Zoom, Jitsi).


 


 


 


5. MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


a) Promoción sin examen final. Los alumnos promocionales (Res. HCD 245/96 y demás vigentes al momento de la







presentación de este programa) deberán:


- tener un mínimo de asistencia del 80%.


- aprobar 2 (dos) Trabajos Prácticos escritos, individualmente y/o en grupo, con un promedio no inferior a 7(siete) puntos,
pudiendo recuperar sólo uno por ausencia, aplazo o para elevar la nota.


- obtener el promedio final para la promoción como resultado de la suma de las notas de los 2 Trabajos Prácticos y del
Examen Final; obteniendo así de la suma de esas instancias de evaluación, un promedio general no inferior a 7(siete) puntos.


 


 


b) Los alumnos regulares (Res. HCD 216/03, Res. HCS 410/06 y Res.HCD70/11 y demás vigentes al momento de la
presentación de este programa) deberán:


- aprobar, durante el desarrollo del curso, el Examen Parcial con un mínimo de 4 (cuatro) puntos.


- aprobar, al final de período lectivo y en el turno correspondiente, un Examen Final teórico-práctico y de tipo escrito con un
mínimo de 4 (cuatro) puntos.


 


 


c) Los alumnos libres (Res. HCD 216/03, Modif. Res. HCD 132/06, Res. HCS 410/06 y Res. HCD 394/10, Res. HCD 70/11 y
Modif. posteriores Reglamento de Exámenes: Res.HCS 212/14, y demás vigentes al momento de la presentación de este
programa) deberán:


 


- 1. Aprobar un examen escrito y oral con un mínimo de 4 (cuatro) puntos, siendo ambas instancias eliminatorias y para las
que valdrá la totalidad del programa.


- 2. Presentar a la cátedra, previo al examen y con 30 (treinta días) de anticipación, un “Trabajo Escrito” con tema que hará
referencia al campo de la terminología y documentación, y que será acordado con el 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 la corrección de ese Trabajo, se tendrán en cuenta: a) el nivel de lengua, modo de exposición y calidad de los
contenidos; b) el aspecto 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, inclusive el
agregado de glosarios y/o repertorios terminológicos con sus correspondientes fichas terminológicas bilingües.


Se deberá entregar a la cátedra una copia impresa de ese Trabajo que tendrá una extensión de 8 (ocho) paginas A4, con fuente
Times New Roman 12, interlineado 1.5; en la misma se indicará la dirección e-mail en donde el alumno recibirá la
notificación pertinente.


 La nota evaluativa para Examen y Trabajo: los más elementales errores de lengua, sean en italiano que en castellano,
condicionarán negativamente la nota final de la evaluación.


 


 Recuperatorios:


- Los alumnos promocionales podrán recuperar sólo 1 (un) Trabajo Práctico, por ausencia, aplazo o para mejorar la nota.


- Los alumnos regulares y promocionales podrán recuperar el Examen Parcial por ausencia o aplazo o para mejorar la nota.


 La nota evaluativa: los más elementales errores de lengua, sean en italiano que en castellano, condicionarán negativamente
la nota final de la evaluación.


 


 







6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


 


Es una disciplina de estudio de carácter cuatrimestral y los contenidos y actividades propuestos se desarrollarán en un período
muy breve: desde mediados de agosto a fines de octubre, por lo cual los módulos y las actividades se desarrollarán del modo
siguiente:


- Módulo I: agosto de 2023-2024


- 1º Práctico: última semana de agosto de 2023-2024


- Módulo II y III: septiembre de 2023-2024


- 2º Práctico: última semana de septiembre de 2023-2024


- Módulo IV y V: octubre de 2023-2024


- Examen Parcial Integrador: penúltima semana de octubre de 2023-2024


- Recuperatorios: (prácticos y/o examen parcial) última semana de octubre2023-2024


 


 


7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN


- Nivel de lengua adecuado (haber superado el “Livello Soglia” con proyección al siguiente “Livello Italiano di Progresso”:
Niveles C1/ C2 della Certificación Internacional en Lengua italiana, en base a lo indicado por el “Quadro Comune Europeo
delle lingue” para el italiano y más aún para el Castellano como lengua nativa en el caso de nuestros alumnos hispanófonos.


- Errores básicos en ambas lenguas condicionan fuertemente la evaluación.


- Claridad, adecuación, corrección y propiedad en los enunciados en ambas lenguas y sobretodo en las áreas específicas de
referencia de terminológicas y documentales.


- Adecuación en el análisis, comprensión y ponderación de los fenómenos terminológicos y documentales del área específica
de referencia de la traducción durante el desarrollo de las actividades de aplicación.


- Pertinencia y adecuación en las propuestas de análisis y resolución de problemas terminológicos y documentales en el área
específica de referencia de la traducción y en base a los enfoques teórico-instrumentales y operativos que se proveen durante
el desarrollo del programa de estudios.


 


 


8. BIBLIOGRAFÍA


 


 Obligatoria:


 


- Apuntes y notas de la cátedra (actualización anual)


- Diccionarios monolingües y bilingües; generales, enciclopédicos y especializados, sea en soporte papel que informático y
online.


- Banco de datos terminológicos y documentales tradicionales e informatizados, de consulta en la red telemática, Internet e
Intranet; los correspondientes motores de búsqueda monolingües, bilingües y plurilingües.







- Cabré, María Teresa. La terminología. Teoría, metodología, aplicaciones. Editorial Antártida / Empúries, Barcelona. 1993.


- Gonzalo García, Consuelo; García Yerba, Valentín. – Manual de Documentación y terminología para la traducción
especializada. Madrid, Arco Libros S. L., 2004.


- Magris M. ; Musacchio M.; Rega, T. Manuale di terminologia
aspetti teorici, metodologici e applicativi. Milano. Hoepli Editore 2001.


 


 Complementaria:


- Arduini, Stefano; Stecconi, Ubaldo. Manuale di traduzione teorie e figure professionali. Milano. Carocci Editore, 2007.


- Badocco, Lisa. - Dire, fare, tradurre. Terminologie tecniche per la mediazione linguistica inglese-italiano. Milano. Hoepli
Editore, 2006.


- Scarpa, Federica. – La traduzione specializzata.
Lingue speciali e mediazione lingüística. Milano. Hoepli editore, 2001.


- Delisle, J.; Lee-Jahnke, H.; Cormier, M. C - Terminologia della traduzione. Milano. Hoepli Editore, 2006.


- Cortese, Giuseppina. Tradurre i linguaggi settoriali. Torino. Raffaello Cortina Editore, 1996.


- Buffoni, Franco. – Con il testo a fronte: indagine sul tradurre e l'essere tradotti. Milano, Interlinea Editore, 2007.


- Cosmai, Domenico. Tradurre per l'unione europea prassi, problemi e prospettive del multilinguismo comunitario dopo
l'ampliamento a Est. Milano. Hoepli Editore, 2007.


- Magris, M.; Musacchio, M.T.; Rega, L.; Scarpa, F. – Manuale di terminologia. Aspetti teorici, metodologici e applicativi.
Milano. 2010.


- Marzzotta, Patrizia; Salmon, Laura. Tradurre le microlingue scientifico professionali proposte didattiche.Torino.Utet Libreria
Editore, 2007.


- Montella, Clara (a cura); Marchesini, Giancarlo (a cura) Saperi del tradurre. analogie, affinita, confronti; analogie, affinita',
confronti. Milano, Franco Angeli Editore, 2002.


- Morini, Massimiliano – La traduzione. Teorie, strumenti, pratiche .Milano. Sironi Editore, 2007.


- .Osimo, Bruno. Traduzione e nuove tecnologie. Informatica e internet per traduttori. Milano. Hoepli editore, 2001.


- Sobrero, A.A. (1993). Lingue speciali. In Sobrero a cura di. 237-278.


- Sobrero, A.A. a cura di (1993). Introduzione all’italiano contemporaneo. La variazione e gli usi, 2 voll. Roma-Bari: Laterza.


- Torop, Peeter – La traduzione totale. (a cura di Bruno Osimo). Milano, Guaraldi Editore, 2003.


Troiano, Franco; Permentiers, Jacques; Springael, Erik. Traducción, adaptación y edición multilingüe. Instrucciones para el
uso de los servicios lingüísticos y multimedia. Bruselas, T.C.G. Editions, 2000


-


 


Sitios Web básicos de referencia operativa:


- http://www.terminometro.info/modules/textes_fonda/manuels_guides.php?&start=10


- http://www.mediazionionline.it/monografici/pulitano_print.htm


- http://www.documentarium.info/home/home.php?langueNav=ES


- http://www.realiter.net/spip.php?article763







- http://www.thesauro.com/


- http://www.logos.it/pls/dictionary/linguistic_resources.traduzione?lang=it


- http://www.logosdictionary.org/pls/dictionary/new_dictionary.index_p


- http://www.logosconjugator.org/owa-verb/verba_dba.verba_main.create_lang_page?lang=IT& total_verb=6831


- http://www.garzantilinguistica.it/


- http://www.diccionarios.com/


- http://www.loecsen.com/travel/discover.php?lang=en&prd_id=33&from_lang=2&to_lang=45


- http://iate.europa.eu/iatediff/switchLang.do?success=mainPage<=es


- http://traduttiva-italicus.forumattivo.com/


- http://www.rae.es/rae.html


- http://cvc.cervantes.es/actcult/mmoliner/


- http://www.verbolog.com/igcaved.htm


- http://www.eurologos-brussels.com/index.php/it_IT/presse/accueil-recherche-developpeme nt-livres-de-traductologie-d-
eurologos/livre-traduttori.html


- http://www.eurologos-brussels.com/uploads/livre_de_traductologie/LivreFrancoES.pdf


 


 


o METODOLOGIA E TECNICHE DELLA RICERCA in campo socio-traduttologico


- http://www.uniroma2.it/didattica/statistica_sociale_B/deposito/corbettametodologia_e_t
ecniche_della_ricerca_socialeriassunto.pdf


- http://www.slideshare.net/amandadrafe/metodologia-e-tecniche-della-ricerca-sociale


 


 APÉNDICE: BIBLIOGRAFIA, SITIOS Y VIDEOS SOBRE TRANSMODERNIDAD SUGERIDOS POR LA CÁTEDRA
A LOS FINES DE OPERAR CON LA METAREFLEXIÓN TRANSCULTURAL


 


- Dussel. Enrique:


o Postmodernidad, transmodernidad, postmodernidad y transmodernidad. Puebla, Universidad Iberoamericana, 1990.


 


 Trasmodernidad e intercultura. Art. posteado en: http://red.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/biblioteca/090514.pdf


 Transmodernidad, interculturalidad y colonialidad desarrollista. Art. posteado en:
http://www.afyl.org/transmodernidadeinterculturalidad.pdf


 Posmodernidad Y Transmodernidad. Diálogos Con La Filosofía De Gianni Vattimo. Art. posteado en:
http://www.buenastareas.com/documentos/transmodernidad-e-interculturalidad-dussel/0


 


- Levine, Suzanne Jill :







 ESCRITURA, TRADUCCION, DESPLAZAMIENTO


(UN ACERCAMIENTO A MAITREYA). University of Washington, Seatle. Art. posteado en: http://revista-
iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/view/4876/ 5036


 


- Rodríguez Magda, Dra. Rosa María:


o El modelo Frankenstein. De la diferencia a la cultura post. Madrid, Tecno, 1997.


o La sonrisa de Saturno. Hacia una teoría transmoderna. Barcelona: Anthropos, 1997.


o Transmodernidad. Barcelona, Anthropos, 2004.


 


 Transmodernidad: la globalización como totalidad transmoderna. Universidad de Valencia, España; art. posteado en:
http://www.observacionesfilosoficas.net/latransmodernidadlaglo.html


 Transmodernidad: un nuevo paradigma. Universidad de Valencia, España; art. posteado en:


http://escholarship.org/uc/item/57c8s9gr#page-12 http://escholarship.org/uc/item/57c8s9gr


 


- Walsh, Catherine: INTERCULTURALIDAD CRÍTICA Y PEDAGOGÍA DE-COLONIAL: APUESTAS (DES) DE EL IN-
SURGIR, RE-EXISTIR Y RE-VIVIR - Art. (2012, 11). Interculturalidad Crítica Y Pedagogía De-Colonial: Apuestas (Des)
De El In-Surgir, Re-Existir Y Re-Vivir.  BuenasTareas.com. Recuperado 11, 2012, de
http://www.buenastareas.com/ensayos/Interculturalidad-Cr%C3%ADtica-y-Pedagog%C3%ADa-De -Colonial-
Apuestas/6158717.html


 


Sitios video:


 


 


- Pluriversalismo transmoderno


o http://www.youtube.com/watch?v=pJfUhI7qCw8


 


- Pensadores contemporáneos, estudios interculturales y “el universalismo cartesiano”


o http://www.youtube.com/watch?v=Ud6KP4A6lhw


 


- Descolonizar la universidad


o http://www.youtube.com/watch?v=ikj3YUCW1iA


o http://www.youtube.com/watch?v=TkZFBWnvuZc


 


 


 







 


 Referencias de interés para Mobile Learning


 


• ICT in Education. Unesco Mobile Learning Publications.
http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/m4ed/mobile-learningresources/


unescomobilelearningseries/ (Consulta Mayo 2013).


 


• “Mobile Learning: Los recursos móviles en educación. De la pizarra tradicional a la tableta digital”. Youtube


http://www.youtube.com/watch?v=kzg_We5Q3LA (Consulta Junio 2013)


 


• Brazuelo Grund, Francisco, y Gallego Gil, Domingo J. (2011) Mobile Learning. Los dispositivos móviles como recurso
educativo. Sevilla: Editorial MAD, S.L.


 


• Martín Herrera, B. (2012) El móvil en la educación: un nuevo paradigma. Ventajas y desventajas de su uso. Trabajo fin de
máster. Madrid. Universidad


Internacional de la Rioja. (Consulta Julio 2013).


 


• Marqués, P. 2013. “Claves para mejorar los aprendizajes integrando las tecnologías móviles en las clases” en Tecnología
móvil e innovación en el aula.


Nuevos retos y realidades educativas. Jornadas Internacionales (2013 Universidad de La Rioja).


<
http://www.slideshare.net/peremarques/claves-para-mejorar-los-aprendizajes-integrando-las-tecnologas-mviles-en-las-clases>
(consulta Julio 2013)


 


• Moreno Guerrero, A.J. (2011) Móvil Learning. <
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/cajon-de-sastre/38-cajon-de-sastre/1026-movillearning>


(consulta Julio 2013).


 


• Camacho, M. y Lara, T. M-learning, en España, Portugal y América Latina. Monográfico SCOPEO nº 3. Observatorio de la
Formación en Red SCOPEO.


 


• SCOPEO (2011). M-learning en España, Portugal y América Latina, Noviembre de 2011. Monográfico SCOPEO nº3.
Consultado (1/07/2013).


http://scopeo.usal.es/wp-content/uploads/2013/04/scopeom003.pdf


 


• Durall, E.,Gross, B., Maina, M.,Jonhson, L&Adams, S. (2012). Perspectivas tecnológicas educación superior en
Iberoamérica 2012-2017. Austin, Texas: The New Media Consortium.







(Consulta Junio 2013).


 


• ADL (Advanced Distributed Learning). Mobile Learning Handbook. https://sites.google.com/a/adlnet.gov/mobile-learning-
guide/about (consulta Mayo 2013).


 


• Pinzón Shneider, F. (2012).”Dispositivos Móviles: Un mundo de aplicaciones en la palma de la mano”. Presentación del
taller "Bibliotecas Enredadas en la


Web 2.0" Biblioteca Leo Falicov - Instituto Balseiro.
http://www.slideshare.net/blestcon/dispositivos-mviles-un-mundo-de-aplicaciones-en-la- mano-de-loslectores


 


 


 


 Approfondimenti utili in italiano su Flipped Teaching e su Flipped Classroom


 


- Flipped Classroom: una didattica innovativa. Materiali dell'incontro di formazione


Prof. Graziano Cecchinato – Innovare la scuola con la Flipped Classroom


Presentazione: http://tinyurl.com/flipclasto


 


Registrazione dell'intervento (Video)


http://www.bossomonti.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=56


Prof. Fabio Biscaro – Crea la tua Flipped Classroom


 


Presentazione formato PPT


http://www.bossomonti.gov.it/fabiobiscarotorino.pps


 


Presentazione formato PDF


http://www.bossomonti.gov.it/fabiobiscarotorino.pdf


 


Presentazione formato video


http://www.bossomonti.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=71
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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.


- 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 estudiantes realizarán las siguientes actividades a los fines de desarrollar su competencia
traductora.


 Recepción del texto a traducir y del encargo de traducción respectivo.


 Análisis del TO e identificación del género.


 Lectura y cooperación interpretativa del TO.


 Investigación sobre la temática a tratar para facilitar su comprensión y posterior traducción.
Búsqueda de textos paralelos en la LO.


 Análisis y valoración de las eventuales herramientas DTP (Data Text Processing) y TAC
(Traducción Asistida por Computadora) a utilizar.


 Determinación de las estrategias de traducción según el encargo.


 Detección de problemas de traducción.


 Búsqueda, valoración y empleo de recursos terminológicos.


 Elaboración del glosario con los términos y expresiones del área de especialización del texto.


 Traducción que responda tanto al contenido y la finalidad del TO, como a los aspectos
interculturales y a aquellos provenientes del encargo de traducción.


 Resolución de los problemas de traducción.


 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.


 Revisión de la cohesión y coherencia terminológica y estilística, como también ortotipográfica
y de formato.


 Análisis crítico y discusión de las diferentes soluciones presentadas por las/los estudiantes.


 Uso activo del Aula Virtual de la asignatura.


 







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.


 


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: Gestión de proyectos de traducción. Presupuestos y gestión de recursos.


 


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: Documentación y terminología. Trabajo con textos de referencia y corpus electrónicos
bilingües. Seguimiento de guías de estilo.


 


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 internacionales.


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 (en cuyo caso, la nota obtenida sustituirá a la del parcial
recuperado). 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.


- Presentar la carpeta con todos los trabajos realizados durante el ciclo lectivo. Dicha carpeta
incluirá tanto los textos originales como su traducción, como también el material recopilado en
la etapa de investigación y los glosarios bilingües. 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 3 (tres) parciales con nota no inferior a 4 (cuatro), de los cuales podrán recuperar 1
(uno) por ausencia o aplazo. 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 (HCD 221/2016).


 


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.


- 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.


 


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.


 


Recomendada


 Adelstein, A.; Kuguel, I. (2004). Los textos académicos en el nivel universitario. Universidad
Nacional de General Sarmiento.


 Ciapuscio, G. (2003). Textos especializados y terminología. Instituto Universitario de
Lingüística Aplicada, Universidad Pompeu Fabra


 Cubo de Severino, L. [et.al.] (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. (s.f.) Manual de estilo para
la redacción de textos científicos y profesionales. http://www.bio-
nica.info/Biblioteca/Fuentes&Antoja.pdf


 Gonzalo García, C; García Yebra, V. (2004). Manual de documentación y terminología para la







traducción especializada. Arco/Libros S.L.


 Gutiérrez Rodilla, B. (2005) El lenguaje de las ciencias. Gredos


 Hurtado Albir, A. (2011) Traducción y traductología. Introducción a la traductología. Cátedra


 Maillot, J. (1997) La traducción científica y técnica. Gredos


 Nord, C. (2001). Lernziel: Professionelles Übersetzen Spanisch-Deutsch. Egert


 Oliver, A. (2008). Gestión de proyectos de traducción. Universitat Oberta de Catalunya.
http://hdl.handle.net/10609/266


 Pérez Ortiz, J. A. (1999) Diccionario urgente del estilo científico del español.
http://www.dlsi.ua.es/~japerez/pub/pdf/duece1999.pdf


 Santilli, D. (2016). Manual de informática aplicada a la traducción. Colegio de Traductores
Públicos de la Ciudad de Buenos Aires


 Vivanco Cervero, V. (2006) El español de la ciencia y la tecnología. Arco/Libros S.L.
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA TRADUCCION CIENTIFICA - SECCION FRANCES - CL 2023-2024


 


Asignatura: TRADUCCIÓN CIENTÍFICA


Cátedra: Única


Profesor: Titular: María Laura PERASSI


Adjunto: --


Asistente: --


Sección: Francés


Carrera/s: TRADUCTORADO


Curso: 5º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Lengua Francesa IV y Gramática Contrastiva


 


 


 


 


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 los
distintos modelos y las distintas escuelas traductológicas existentes, conozcan las características
más sustanciales de cada uno de ellos, dominen y sepan aplicar métodos y técnicas de traducción
en función de las situaciones de trabajo, manejen las estrategias de documentación y de
búsqueda terminológica necesarias para llevar a cabo una traducción, y conozcan 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, así como que 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 —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).
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).


 


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, diapositivas y comunicaciones orales (conjuntamente con la cátedra de
Introducción a la Interpretación).


Unidad 4: Otros discursos científicos. Análisis de laboratorio; informes médicos; folletos
informativos; sitios web especializados; capítulos de libros; etc.


Ámbitos de trabajo (en estrecha relación con los ODS): agroecología, cambio climático,
biodiversidad, salud, entre otros.


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


El curso se desarrollará de manera presencial, con instancias en modalidad virtual.


Exposiciones teóricas: presentación, por parte del profesor, de temas de corte netamente teórico;
presentación, por parte de los alumnos, de temas teóricos de interés lingüístico, traductológico o
profesional.







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


(Según resoluciones HCD 221/16 y HCS 662/16)


Alumnos promocionales


La promoción sin examen estará sujeta a las siguientes condiciones:


– Haber asistido, como mínimo, a un 80 % (ochenta por ciento) de las clases dictadas.


– Haber aprobado 4 (cuatro) trabajos prácticos.


– Haber aprobado 2 (dos) exámenes parciales escritos.


– Haber obtenido un promedio general no inferior a 7 (siete) puntos. Dicho promedio debe ser
número entero y no una fracción inferior a éste, y surge de de sumar las notas de los parciales
más el promedio de los trabajos prácticos.


El alumno que esté cursando la materia por el sistema de promoción sin examen 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 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.


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:







– Aprobar 1 (un) examen parcial presencial con una nota no inferior a 4 (cuatro) puntos,
correspondiente al primer parcial programado.


– Aprobar 1 (un) examen parcial domiciliario con una nota no inferior a 4 (cuatro) puntos,
correspondiente al segundo parcial programado. El examen versará sobre un tema previamente
pactado con el docente de la cátedra, y deberá ser presentado, como mínimo, 10 (diez) días
hábiles antes de la finalización del dictado de clases.


– Aprobar 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.


Nota: se podrá recuperar un examen parcial al final del año por aplazo o ausencia.


Alumnos libres


Para rendir la materia como alumno libre, se deberán cumplir las siguientes condiciones:


– Presentar un trabajo final escrito integrador. La aprobación de este trabajo será condición para
acceder al examen final; la calificación obtenida en el trabajo final formará parte de la nota
definitiva del examen. Los plazos de solicitud, presentación, corrección y devolución del trabajo
final están conformes a la resolución HCD 212/14.


– 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 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).


– 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)
tumo y quedará reservado en el Área de Enseñanza.


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 cursado.


– Haber aprobado 2 (dos) trabajos prácticos.


– Haber aprobado 1 (un) examen parcial escrito.


– Haber obtenido un promedio no inferior a 7 (siete) puntos. Dicho promedio debe ser número
entero y no una fracción inferior a este, y surge de sumar las notas del parcial más el promedio
de los trabajos prácticos.


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


Toda la bibliografía que aquí se presenta está a entera disposición de los alumnos en la
biblioteca de la Facultad de Lenguas, de la profesora o en línea, y podrá ser ampliada o
modificada durante el año según las necesidades de la cátedra. 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.


Bibliografía de consulta


Diccionarios


Diccionarios de dudas y dificultades del español y del francés (Zorrilla, Seco, Younes, Girodet).


Diccionarios de preposiciones (Zorrilla, Náñez Fernández).


Diccionarios de sinónimos y antónimos (Boussinot, Bertaud du Chazaud, Larousse).


Diccionarios especializados monolingües y bilingües de los diferentes ámbitos científicos.


Diccionarios generales monolingües y bilingües (Real Academia Española, María Moliner,
Robert, Larousse, Littré).


Gramática y normativa


Bureau de la Traduction. Le guide du rédacteur. Canadá: Ministre des Travaux publiques et
Services gouvernementaux, 1996.


Fundeu, Manual del español urgente. 17º ed. España: Cátedra, 2006.


García Negroni, M. Marta. Escribir en español. Claves para una corrección de estilo. Argentina:
Santiago Arcos, 2011.


Grevisse, Maurice et André Goosse. Le bon usage. 14º ed. Francia: de Boeck/Duculot, 2008.


Lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie nationale. 6º ed. Francia: Imprimerie
nationale, 2008.


Real Academia Española. Nueva gramática de la lengua española. España: Espasa Calpe, 2009.







Real Academia Española. Ortografía de la lengua española. España: Espasa Calpe, 2010.


Bibliografía obligatoria


Apuntes de cátedra.


Bibliografía recomendada


Adelstein, Andreína e Inés Kuguel. Los textos académicos en el nivel universitario. Argentina:
Universidad Nacional de General Sarmiento, 2004.


Alloa, Hugo y Silvia M. de Torres. Hacia una lingüística contrastiva francés/español. Argentina:
Comunicarte, 2001.


Bénichoux, Roger et al. Guide pratique de la communication scientifique. Francia: G. Lachourié,
1985.


Cubo de Severino, Liliana (coord.). Los textos de la ciencia. Principales clases del discurso
académico-científico. Argentina: Comunicarte, 2005.


Dalmagro, Cristina. Cuando de textos científicos se trata… Argentina: Comunicarte, 2004.


Dalq, Anne et al. Le français et les sciences. Francia: Duculot, 1989.


Dalq, Anne et al. Lire, comprendre, écrire le français scientifique. Francia: De Boeck, 1999.


Defays, Jean-Marc. Principes et pratiques de la communication scientifique et technique.
Francia: De Boeck, 2003.


Eurin Balmet, Simone y Martine Henao de Legge. Pratiques du français scientifique. Vanves:
Hachette/AUPELF, 1992.


Lerat, Pierre. Las lenguas especializadas. España: Ariel, 1997.


Maillot, Jean. La traducción científica y técnica. España: Gredos, 1997.


Rueda, Nelly. «Una propuesta de tipología textual» en Alloa, Hugo y Silvia M. de Torres
(comp.), Temas de lingüística textual. La progresión en el texto, vol. 1. Argentina: Asociación
cooperadora Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba, 2009.


Publicaciones especializadas (Meta, Revista del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad
de Buenos Aires, Punto y coma, Donde dice…, Boletín del Colegio de Traductores Públicos de
la Provincia de Córdoba, Panacea).


 


 


 


María Laura PERASSI


mlauraperassi@unc.edu.ar


Septiembre de 2022







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.
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Referencia: TRADUCCIÓN CIENTÍFICA - Sección Inglés - 2023-2024


 


Asignatura: TRADUCCIÓN CIENTÍFICA


Cátedra: Única


Profesor: Titular: BRUNO, LAURA VERÓNICA


Adjunto: LUQUE, ILEANA


Asistente: CABRERA, MARIANO


Sección: Inglés


Carrera/s: TRADUCTORADO


Curso: 5º año


Régimen de cursado: ANUAL o CUATRIMESTRAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Materias regularizadas: Lengua Inglesa IV. Gramática Contrastiva. Materias
aprobadas: Lengua Inglesa III.


                            


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


FUNDAMENTACIÓN


 


Desde la cátedra Traducción Científica proponemos una enseñanza basada en las destrezas de la
traducción especializada directa del inglés al español, con foco en las convenciones del
macrogénero técnico.


 


Con base en el modelo de formación por competencias, la materia presenta un enfoque
constructivista con una participación activa del estudiante y con un docente mediador de los
aprendizajes. Las actividades están diseñadas siguiendo las pautas del Enfoque por tareas
(Hurtado, 1999) e induciendo un aprendizaje a través de la propia experiencia del estudiante.


 


Lo que se persigue es que el estudiante aplique una metodología traductora en la que identifique
las convenciones de los géneros textuales y aplique las técnicas de traducción apropiadas para
resolverlas en la cultura de llegada.


 


Por último, son pilares fundamentales de esta materia las habilidades instrumentales para traducir
y la educación en línea, con un espacio digital para la materia en el que circulan los contenidos,
se producen las interacciones y transcurren los procesos educativos (Schwartzman, Tarasow y
Trech, 2013).


 


 


OBJETIVOS


 


 







El estudiante deberá ser capaz de:


 


 


1. Aplicar los conocimientos y las técnicas de traducción adquiridos principalmente en la
asignatura Traducción Técnica.


 


2. Caracterizar los géneros científicos a partir del reconocimiento de la superestructura, los
rasgos convencionales y la situación comunicativa.


 


3. Adquirir conocimientos temáticos y de rasgos convencionales de los géneros textuales
mediante la aplicación de estrategias de búsqueda de información en la web.


 


4. Adquirir conocimientos terminológicos relacionados con los campos temáticos mediante la
aplicación de estrategias de búsqueda de términos equivalentes en la web.


 


5. Reformular los rasgos convencionales de los géneros científicos en la cultura de llegada
mediante la aplicación de técnicas apropiadas y usos correctos del español.


 


6. Activar la competencia instrumental para la documentación en línea y la traducción asistida
por computadora.


 


7. Asumir su aprendizaje en línea, aprender a aprender y aprender haciendo traducción, en tanto
implica un saber hacer.


 


 


METODOLOGÍA TRADUCTORA POR UNIDAD


 


 


En cada una de las unidades que tienen un género textual como eje organizador, se aplicará la
siguiente metodología traductora:


 


1 La caracterización del texto fuente







 


 


Esta instancia implica el análisis de la situación comunicativa, de los bloques y su función
comunicativa en la superestructura del texto y de los rasgos convencionales del género.


 


2 La aplicación de las fases del proceso traductor


 


 


En esta instancia se aplican a) las estrategias de búsqueda de información para adquirir
conocimientos temáticos y de rasgos convencionales del género textual; b) las estrategias de
búsqueda de términos equivalentes para adquirir conocimientos terminológicos relacionados con
el campo temático del texto fuente; c) las técnicas de traducción y los usos correctos del español
y d) las técnicas de autorevisión del texto meta.


 


3 La integración transversal de las tecnologías


 


 


Esta instancia implica el uso de a) buscadores y metabuscadores para recopilar información
temática, b) recursos terminográficos para obtener equivalencias conceptuales y c) software de
traducción libre.


 


4 La práctica profesional optativa


 


Esta instancia es una actividad extracurricular, optativa y sin evaluación que implica la
realización de encargos de traducción provenientes de distintas cátedras de la UNC.


 


 


CONTENIDOS TEÓRICOS


 


UNIDAD INTRODUCTORIA


 


Tema 1. La traducción científica.







Tema 2. El macrogénero científico.


Tema 3. El análisis previo a la traducción.


Tema 4. Las plantillas de trabajo.


 


 


UNIDAD 1. LOS GÉNEROS PARA LA COMUNIDAD GENERAL


 


Con esta unidad se busca iniciar al estudiante en los principales aspectos que rigen la traducción
de géneros científicos destinados a la comunidad general.


 


Tema 1. La caracterización del género textual Patient Information Leaflet / Prospecto de
medicamento general y la equivalencia en español de las convenciones que denotan sus focos
contextuales.


 


Tema 2. La caracterización del género textual Health Brochure / Folleto de salud y la
equivalencia en español de las convenciones que denotan sus focos contextuales.


 


 


UNIDAD 2. LOS GÉNEROS PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA


 


Con esta unidad se busca iniciar al estudiante en los principales aspectos que rigen la traducción
de géneros científicos destinados a la comunidad académica.


 


Tema 1. La caracterización del género textual Handbook for graduates / Manual universitario y
la equivalencia en español de las convenciones que denotan sus focos contextuales.


 


Tema 2. La caracterización del género textual Clinical Guidelines / Guía clínica y la equivalencia
en español de las convenciones que denotan sus focos contextuales.


 


 


UNIDAD 3. LOS GÉNEROS PARA LA COMUNIDAD CIENTÍFICA


 







Con esta unidad se busca iniciar al estudiante en los principales aspectos que rigen la traducción
de géneros científicos destinados a la comunidad científica.


 


Tema 1. La caracterización del género textual Abstract / Resumen y la equivalencia en español
de las convenciones que denotan sus focos contextuales.


 


Tema 2. La caracterización del género textual Scientific Research Article / Artículo de
investigación científica y la equivalencia en español de las convenciones que denotan sus focos
contextuales.


 


 


CONTENIDOS DE LOS TALLERES TAC


 


 


TALLER INTRODUCTORIO


La competencia instrumental y el proceso traductor.


 


 


TALLER 1. LAS TECNOLOGÍAS PARA LA DOCUMENTACIÓN


El subproceso de documentación como gestión de información temática.


 


 


TALLER 2. LAS TECNOLOGÍAS PARA LA TERMINOLOGÍA


El subproceso de gestión de los términos especializados.


 


 


TALLER 3. LAS TECNOLOGÍAS PARA LA TRADUCCIÓN


El subproceso de traducción asistida con OmegaT.


 


 







TALLER 4. LAS TECNOLOGÍAS PARA LA REVISIÓN


El subproceso de autorrevisión de una traducción.


 


 


TALLER 5. LA PRÁCTICA DE TRADUCCIÓN


La práctica traductora de géneros científicos y la reflexión metodológica en torno a la misma.


 


TALLER OPTATIVO. LA TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA Y LA POSEDICIÓN


Una práctica reflexiva sobre la traducción automática y la posedición aplicadas a los géneros
científicos.


 


 


MODALIDAD DE TRABAJO CON AULA VIRTUAL


 


Se utilizará un aula virtual en la plataforma Moodle 2.0 como herramienta de apoyo para las
clases teóricas y prácticas. En este espacio virtual, el estudiante tendrá acceso libremente a todos
los contenidos y los recursos necesarios para su aprendizaje, de manera permanente, organizada,
segura y en formato descargable.


 


Los recursos y sus usos específicos son los siguientes:


 


1. Presentación de contenidos teóricos organizados en Libros Virtuales por unidad


a. Introducciones teóricas realizadas en Prezi


b. Guías de lectura creadas con el Cuestionario Moodle


b. Plantillas de trabajo creadas en archivos de texto y enlazadas


c. Corpus de textos auténticos de referencia


d. Cuestionarios de autoevaluación


e. Manual de cátedra digital


 


2. Presentación de contenidos prácticos organizados en Libros Virtuales por taller


c. Breve introducciones teóricas realizadas en PowerPoint







d. Plantillas de trabajo creadas en archivos de texto y enlazadas


e. Glosario con terminología validada


f. Guía de estilo con técnicas de traducción y usos correctos


d. Corpus de textos auténticos para tareas de traducción


e. Blog con recursos para la documentación temática, terminológica y lingüística


f. Tutoriales para el uso de herramientas TAC


g. Actividades prácticas para entregar con el recurso Tarea


 


3. Evaluación electrónica creada con Cuestionario Moodle


g. Preguntas con opción múltiple


h. Preguntas de desarrollo


i. Tareas de traducción per se


 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


(Según Res. HCD 221/2016 y Res. HCS 662/2016)


 


 


ESTUDIANTES PROMOCIONALES


 


La cátedra no admitirá estudiantes promocionales.


 


 


ESTUDIANTES REGULARES


 


Los estudiantes serán evaluados en 2 (dos) exámenes parciales con opción a 1 (un) recuperatorio
y 1 (un) examen final sobre las unidades cubiertas durante el año académico.


 


Los exámenes parciales incluirán distintas actividades como caracterización de un género,







documentación (información temática), gestión terminológica (terminología especializada),
tareas contrastivas y traducción asistida.


 


El examen final del estudiante regular consistirá en la realización de consignas de
caracterización de un género, de documentación, de gestión terminológica, de actividades
contrastivas y de traducción asistida de 1 (un) fragmento de un texto perteneciente a los géneros
cubiertos del programa.


 


Todas las instancias evaluadoras se implementarán exclusivamente mediante la modalidad
electrónica con un intento y un límite de tiempo de 90 a 120 minutos. Los estudiantes rendirán
en aula multimedia con un protocolo ad hoc.


 


 


ESTUDIANTES LIBRES


 


Para poder acceder al examen final de la materia, los estudiantes libres deberán realizar un
Trabajo previo de traducción.


 


Plazo de realización: Este trabajo se podrá realizar en cada una de las 3 (tres) instancias
evaluativas estipuladas en el cronograma anual de la materia y registradas ante la Secretaría
Académica al inicio del año académico, además de una instancia adicional en el mes de marzo.
Las fechas serán publicadas en el Aula Virtual.


 


Recepción de Solicitudes: La cátedra recibirá la Solicitud para la realización del trabajo previo
de traducción por correo electrónico durante todo el año académico, excepto durante los
periodos de receso.


 


Modalidad del Trabajo de traducción: Se implementará exclusivamente mediante la modalidad
electrónica con una única posibilidad de intento y con un límite de tiempo (120-180 minutos)
según la extensión del texto fuente. El encargo constará de la caracterización de un texto
completo y de la traducción al español de Argentina, de un extracto de 250-400 palabras
aproximadamente de dicho texto, el cual pertenecerá a alguno de los géneros incluidos en los
contenidos de este


 


 


programa. Se realizará con una memoria de traducción creada en OmegaT y con glosarios. La
versión final se entregará por plataforma. Durante la realización del trabajo, el estudiante podrá
hacer las consultas que considere necesarias.







 


Devolución del Trabajo de traducción: La catedra podrá realizar las devoluciones hasta 30 días
corridos, posteriores a la fecha en que el estudiante realice la entrega del trabajo. En caso de
tener más de 5 trabajos para corregir, el plazo será de 60 días corridos.


 


Aprobación del Trabajo de traducción: El trabajo previo aprobado tendrá vigencia por


2 (dos) años y 1 (un) turno. Habiendo aprobado el trabajo, el estudiante libre realizará un examen
final que consistirá en la caracterización de un género, actividades de documentación y gestión
terminológica, y la traducción asistida de 2 (dos) extractos. Esta instancia evaluadora se
implementará mediante la modalidad electrónica con límite de intentos (1) y límite de tiempo
(90 a 120 minutos). Los estudiantes rendirán en aula multimedia con un protocolo ad hoc.


 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


 


Las tareas de opción múltiple se corregirán en forma automática, mientras que las de producción
personal tendrán una corrección no automática con retroalimentación basada en rúbricas de
evaluación.


 


Para las tareas de traducción de un texto, se aplicará un baremo de corrección de errores de
traducción adaptado de Hurtado (2015a) con una clasificación dual entre errores de sentido al
interpretar el texto original y errores de reexpresión en la lengua meta.


 


 


IMPORTANTE: El presente programa puede estar sujeto a cambios en el caso de circunstancias
excepcionales que lo justifiquen.
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FUNDAMENTACIÓN


Perfil de la materia en el Plan de Estudios Nº7


Esta propuesta de formación hace referencia a los estudios traductológicos del área de la “traducción especializada” y se basa
en la teoría y aplicación instrumental y operativa de los “modelos traductivos” que prevalecen actualmente en la compleja
realidad profesional de los traductores especializados, concebidos hoy como “mediadores lingüísticos y culturales” desde los
más variados ámbitos como el de la socio-semiótica, la pragmática y los estudios relacionados con las disciplinas del
lenguaje, abarcando el amplio espectro holístico-antropológico y científico-epistemológico de los diferentes tipos de saberes
que caracterizan nuestra compleja sociedad contemporánea, particularmente en relación con el impacto que tienen en los
avances científicos y tecnológicos, en especial las nuevas tecnologías.


 


Los contenidos propuestos desde la perspectiva instrumental y operativa de la traducción científica, toman como base los
lineamientos generales de la Teoría Funcionalista en traductología, y más aún, los de la Traducción Total de la Escuela
Báltica Estonia de Torop, en su especial adaptación al par traductivo italiano-español, en especial a través de las aportaciones
del traductólogo Bruno Osimo de la Universidad de Milán y de la Universidad Ca’ Foscari de Venecia


 


El diseño estructural, la dinámica de trabajo y la modalidad operativa de esta propuesta programática, hallan su fundamento
didáctico-pedagógico:


I) en los lineamientos de la Psicología Social de Enrique Pichon Rivière, que propone organizar las actividades de enseñanza-
aprendizaje de estos saberes en ‘grupos operativos’, a los fines de desplegar la dinámica de “la tarea” a través de tres
momentos glotodidácticos, para nuestro caso también traductológicos, centrados en la mediación lingüístico-cultural: a) el del
enfoque teorético, b) el del enfoque instrumental, y c) el del enfoque operativo;


II) en el marco de una perspectiva intercultural transmoderna o de transculturalidad, basada en la concepción filosófica de
Enrique Dussel y Rosa María Rodríguez Magda, que proponen una metareflexión desde las polaridades sistema-mundo:
centro-periferia / adentro-afuera / colonización-decolonización, el primero; y desde el encuadre de lo ubicuo transfronterizo
/magma fluctuante totalizador de la globalización /fenómenos transnacionales / transculturalidad-transtextualidad-
transvanguardia / transmisibilidad de la información en tiempo real, la segunda; todo ello en particular, al momento de
elaborar, como actores sociales y profesionales, una episteme en el caso concreto del hacer disciplinar que es “el traducir”,
operando a tal fin una transposición hacia la matriz crítica de la episteme traductológica desde la que se parte en la praxis
traductiva, situándola e torno a una construcción de subjetividad, inter-subjetividad y trans-subjetividad más maduras y
autónomas en relación con las prácticas de mediación lingüístico-cultural que debe encarar el traductor en su profesión diaria
en el ámbito de la traducción científica.


III) En la familiarización con” y “la aplicación de” modelos traductológicos recientes y altamente operativos como los de:


a. La traducción cooperativa


b. La traducción intra, inter y trans semiótica para textos de diverso orden y tipología en el campo periodístico.


c. La tradumática y sus propuestas de uso de softística y hardística destinada a traductores profesionales como es el caso
Trados, Transit, Omega T, etc.


d. La traducción especializada y las cuestiones que se plantean en torno a las lenguas sectoriales y tecnolectos según el tipo de
género o variedad textual.


e. La Traducción especializada y las prácticas discursivas líquidas y/o híbridas en de los mass media divulgadores del saber
científico, en las redes sociales y demás herramientas y recursos en contexto de pandemia y pospandemia, en entornos de
relacionamiento remoto en los que prevalece la virtualización y las mediaciones online en vistas al cumplimiento de las
disposiciones de seguridad sanitaria localmente y globalmente.


 


f. La Traducción Periodística de “divulgación científica” y las narrativas transmedia desde la perspectiva de la traducción
intra-inter y transemióticas en contextos comunicativos propios de la sociedad global y del ejercicio del poder oblicuo a través







de los modelos metatraductivos o de crítica a la traducción que propenden a la desterritorialización y a la decolonialidad en
términos socio-culturales y pragmalingüísticos como así también de garantía de circulación de los saberes científicos y
tecnológicos.


 


IV) Afianzamiento en el uso de las Tics y aplicación privilegiada de las nuevas tecnologías en el rediseño y actividades del
programa en función de la formación de traductores profesionales en el campo de la Traducción Científica, especialmente en
cuanto a la sustentabilidad de las estrategias digitales, en entornos de relacionamiento remoto en los que prevalece la
virtualización y las mediaciones online por cuestiones de seguridad sanitaria en contextos de pandemia y pospandemia. Se
recurrirá, al empleo intensivo de la nuevas tecnologías en el campo operativo de la traducción desde la perspectiva general de
la classroom research (investigación áulica) inquiring learning (classe comunità di ricerca – aula comunidad de científica o
grupo de investigación), e-learning, y cooperative learning, por una parte, y, por otra, se privilegiará decididamente un
enfoque formativo centralizado en los modelos del flip teaching - flipped lesson (enseñanza inversa o lección inversa, lezione
capovolta o rovesciata), la u-learning (educación ubicua de N. Burbules), y, en particular, del m-learning (mobile learning,
enseñanza-aprendizaje mediante las tecnologías de celulares, aplicaciones, tablets, ipad, iphone, netbook, notebook, etc.).


 


 


 


2. OBJETIVOS


 Objetivos generales. Al término del curso, los alumnos deberán ser capaces de


- Contribuir al fortalecimiento de una cultura de previsión y anticipación, en especial en el campo del ejercicio profesional.


- Romper el paradigma fosilizado de una actividad académica basada sólo en la sumatoria de tareas independientes,
fragmentadas por tiempos sólo presenciales y que desestiman los virtuales de carácter ubicuo.


- Adquirir nociones básicas relacionadas con la Traducción Científica.


- Estudiar, analizar, comprender e interpretar textos y repertorios terminológicos y documentales referidos a la actividad
traductiva especializada en el área de la traducción científica.


- Ser conscientes de todo aquello que implica el estudio, análisis y traducción de la documentación propia del campo de
especialización en traducción científica.


- Estimular, incentivar y potenciar la llamada “competencia traductiva especializada en el área del saber científico”, como
aporte positivo a la realidad contemporánea y en respuesta a las necesidades emergentes en ese sector por parte de una
sociedad verdaderamente globalizada, hipertecnológica y atenta a la evolución y difusión de la ciencia.


- Estimular, incentivar y potenciar la llamada “competencia traductiva” especializada en el área de la traducción científica,
como aporte positivo a la realidad contemporánea y en respuesta a las necesidades emergentes en ese sector por parte de una
sociedad verdaderamente globalizada y atenta a la dinámica de la más variadas posibilidades de interacción en la sociedad de
la información y del conocimiento fundada en la circulación y fluidez omnipresente de los media y entornos científico-
tecnológicos.


- Incentivar la metareflexión en torno a la construcción de subjetivad, inter-subjetividad y trans-subjetividad a partir de la
matriz de las habilidades y competencias puestas en juego en la “tarea” del “hacer=traducir” y de lo producido por ese
“hacer=traducir”: el “traducto”, desde una perspectiva transmoderna y transcultural.


- Promover la articulación horizontal y vertical entre los programas y cátedras del Plan de Estudio vigente.


 


 Objetivos específicos. Al término del curso los alumnos deberán ser capaces de


- Explorar, ejercitar y consolidar prácticas de lectura y escritura metacríticas en las más diversas tipologías y géneros textuales
propios del discurso periodístico desde una perspectiva operativa en el campo de la traducción periodística contemporánea
atravesada por el uso de las nuevas tecnologías.







- Identificar, ponderar y describir funcionalmente los fenómenos terminológicos y aspectos documentales relacionados con la
traducción especializada en el área de la traducción científica.


- Identificar modos de aprestamiento, estrategias, métodos y técnicas relacionados con la actividad del traductor especializado
en el campo específico de la traducción científica.


- Hacer un amplio y pertinente uso de los recursos clásicos y modernos en el área de la terminología y documentación
(glosarios, córpora y repertorios terminológicos y documentales monolingües, bilingües y multilingües sea en soporte papel
como en el telemático-virtual: online, etc.) en el campo específico de la traducción científica.


- Poner en funcionamiento búsquedas terminológicas y documentales a la par del aprovechamiento de los beneficios que
conlleva el hacerse con bancos de datos de todo tipo y género en relación con el campo específico de la traducción científica.


- Elaborar y hacer uso de fichas terminológicas no sólo clásicas sino de aquellas derivadas de la informatización de datos en
el área específica de la traducción científica


- Ser conscientes de que la calidad de la documentación obtenidas y/o producida a través de la actividad de la traducción
especializada es la base de un óptimo y eficiente trabajo del traductor especializado en el sector de la traducción científica.


- Desarrollar los propios recursos terminológicos y documentales.


- Descubrir que en ambas lenguas especializadas (italiano científico y español científico) hay denominaciones alternativas
válidas, a los fines de una identificación de las nuevas realidades de las culturas y civilizaciones en contacto a través del
universo de relaciones científico-tecnológicas referidas al mundo de la globalización y de la sociedad de la información de
hoy en día.


- Hacer uso de competencias interculturales y transculturales en proceso traductológico del “hacer=traducir” y en lo producido
por ese proceso: “el traducto”, desde la especificidad del campo de la traducción científica.


- Aprovechar integralmente los conocimientos previos en el área de especialidad


- Trabajar grupal y colaborativamente siempre que sea posible.


- Elaborar pequeños trabajos de investigación a modo de iniciación en las más variadas formas de investigación en grado en
relación con el campo de especialidad traductológica: Traducción Científica.


 


 


3. PROGRAMMA


 


MODULO I: Propedeutica alla Traduzione Scientifica (quale approccio all’elaborazione di episteme in campo specialistico)
*Progetti di traduzione riguardanti testi empirici delle aree disciplinari delle scienze raffrontati dalla prospettiva della
traduzione specialistica in campi scientifici vari con esercizi di traduzione che terranno conto degli aspetti traduttologici di
seguito indicati:


a) Il traduttore specialistico e la Traduzione Scientifica. Competenza traduttiva specialistica nell’area della traduzione
scientifica in lingua italiana e spagnola.


b) Fare scienza e comunicare scienza. Il discorso scientifico: rigore, razionalità ed efficienza.


c) Discorso scientifico specialistico,quello della quotidianità delle diverse aree della scienza: medicina, fisica, chimica,
biologia, sociologia, psicologia, ecc.


d) Discorso di divulgazione scientifica: articoli di giornali, riviste, ecc.


e) Discorso scientifico-pedagogico: la manualistica scientifica in genere.


f) Discorso scientifico del tipo memoria, scheda di sintesi, ecc.


g) Discorso scientifico ufficiale: il paper, l’ipotesi di lavoro, gli enunciati iperformalizzati dentro la comunità scientifica, la







relazione di un esperto, ecc.


 


 


MODULO II: Linguaggio scientifico e Traduzione Scientifica. *Progetti di traduzione riguardanti testi empirici delle aree
disciplinari delle scienze raffrontati dalla prospettiva della traduzione specialistica in campi scientifici vari con esercizi di
traduzione che terranno conto degli aspetti traduttologici di seguito indicati:


a) Il linguaggio scientifico, caratteristiche che lo riguardano: aspetti linguistico-grammaticali ed aspetti pragmatico-testuali.


b) I testi scientifici e la tipologia testuale di largo uso oggi nel settore delle scienze.


c) [ Microseminario online aggiuntivo quale attività trasversale articolata con la cattedra di Traduzione Giornalistica. *Topic
di riferimento: 1)Giornalismo scientifico, discorso delle science e diffusione del sapere scientifico; 2) Le lingue di specialità
nelle scienze odierne e la Traduzione Scientifica. Sito di riferimento: http://www.giornalismo-scientifico.org/ e/o
http://traduttivaitalicuscorsiprofjamflunc14.edu20.org e in particolar modo approfittando le risorse e servizi forniti da
Google/Classroom , Google/Meet, Zoom e altri ancora in contesto di pandemia e post pandemia, facendo focus sullo smart-
working , sullo smart-learning, sullo smart teaching, e sullo smart board tecnology, il che comporta l’aggiunta di classi
virtuali su https://classroom.google.com/ e incontri su classi virtuali online su G/Meet e/o Zoom, ecc. + Il giornalismo
scientifico nell’Italia e nel mondo: obiettivi, strumenti e metodi nella comunicazione della scienza]


 [ATTIVITÀ TRASVERSALI AGGIUNTIVE con la Cattedra di Traduzione Giornalistica relativa al microseminario online
di riferimento: Traduzione di testi riguardanti la cronaca scientifica quale giornalismo di diffusione del sapere scientifico nella
società dell’informazione.]


 


MODULO III: La Traduzione Scientifica e l’universo dei documenti e testi scientifici. I relativi fenomeni discorsivi e testuali
su cui essa opera quale traduzione specialistica. *Progetti di traduzione riguardanti testi empirici delle aree disciplinari delle
scienze raffrontati dalla prospettiva della traduzione specialistica in campi scientifici vari con esercizi di traduzione che
terranno conto degli aspetti traduttologici di seguito indicati:


a) I testi para-scientifici. Rilevamento d’uso di terminologia scientifica specialistica: contestualizzazione e polisemia,
funzionalità terminologica, ambiguità e specificità, scopi pragmatici presenti in questa tipologia testuale.


b) Articoli di divulgazione scientifica. La disponibilità di questi testi sui giornali, riviste, ecc. sia su supporto cartaceo che
virtuale nella rete telematica. Caratteristiche cardini: spessore della testualità, coesione e coerenza, ordinamento gerarchico,
progressione tematica, rigore razionale nella sistemazione enunciativa. Indicatori funzionali: macro e microstrutturanti, tratti
sintattico-semantici e lessicografico-specialistici.


c) Capitoli, brani, passi, ecc., della manualistica scientifica. Differenze fra lingua comune, lingua comune a scopi speciali,
linguaggi specialistici, linguaggi settoriali, lingue speciali, micro e macro-lingue, nell’universo pragmatico-discorsivo del
linguaggio delle scienze. Sistematicità e schematismo nel modo di rappresentanza semantico-concettuale in questi tipi testuali.
Strategie di ricodifica e trasposizione nel processo di traduzione specialistica operata dal traduttore scientifico. Critica
traduttiva e motivazione dell’operato dal traduttore scientifico, le proposte di versioni in parallelo.


d) Rapporti scientifici. I papers, le relazioni presentate dagli scienziati alla comunità scientifica, le dissertazioni e conferenze
scientifiche, monografie e saggi specialistici. Ponderazione e demitificazione nei testi della comunità scientifica, paradigma
scientifico, rottura e cambiamento paradigmatico, la costruzione e decostruzione paradigmatica articolata nei testi scientifici.
Valenza epistemologica, tipologia testuale e funzionale nell’enunciazione scientifica: univocità logico-referenziale e
metaforizzazione nel testo scientifico, le difficoltà di traduzione che comportano al traduttore scientifico nella fissazione di un
testo canonico dalla lingua di partenza a quella d’arrivo. Testi innovativi, terminologia neologica e problemi di traduzione da
analizzare e risolvere nel quadro della traduzione scientifica.


*Approccio Operativo durante lo svolgimento di questo modulo: le proposte di esercitazione saranno prevalentemete
focalizzate tenendo conto delle caratteristiche del relativo mercato della traduzione scientifica fra di noi, verranno dunque
proposti testi delle seguenti aree del sapere scintifico: fisica, chimica, biologia, medicina, farmacologia, ingegneria, geologia,
ecologia, antropologia e scienze umane e sociali.


 







Observación operativa desde el punto de vista traductológico para este módulo: El programa será desarrollado a través de tres
propuestas diferentes de aprestamiento:


1) El aprestamiento teórico-propedéutico con finalidad formativa en el campo de referencia específica de la traducción
científica.


2) El aprestamiento instrumental-funcional a los fines de un entrenamiento en la identificación de estrategias, métodos y
técnicas útiles en el trabajo cualificado del traductor especializado en el campo de la traducción científica.


3) El aprestamiento operativo a los fines de la aplicación en el campo específico de la traducción científica. A tales efectos:


- Se procederá al análisis focalizado de los elementos morfolexicales y sintáctico-semánticos como iniciación en la consulta,
búsqueda y elaboración terminológica y documental especializada en el sector de la traducción científica en ambas lenguas.


- Se identificarán y aplicarán estrategias, métodos y técnicas de análisis terminológico y documental referidos a la actividad
del traductor especializado en el área de la traducción científica.


- Se procederá gradualmente al análisis de los fenómenos traductológicos característicos del área especializada en traducción
científica, partiendo de los más simples a los más complejos.


- Se harán relevamientos de repertorios terminológicos específicos desde la perspectiva terminológica, en referencia a textos
paralelos en ambas lenguas.


- Se aplicarán métodos de análisis contextuales, elaborando sistemas conceptuales con fines terminológicos específicos a nivel
funcional y nocional, y en referencia a textos especializados en el área de la traducción científica.


- Se elaborarán fichas terminológicas relacionadas con la traducción científica, sean del tipo tradicional como aquellas
derivadas de la informatización en soporte papel y también virtual.


- Se plantearán problemas terminológicos puntuales, relativos al área de la traducción científica y a ser resueltos en referencia
a los campos lexicales y pragmático-semánticos pertinentes al saber científico en ambas lenguas.


 


 Observación metodológica significativa:


Enfoque metodológico-operativo respecto de flipped learning y flipped classroom que es invertir (dar vuelta) el uso del
tiempo y del espacio en el aula y fuera de ella; esto supone básicamente alterar el protagonismo en el aula, no enfocarse en los
tradicionales monólogos explicativos protagonizados por el profesor, sino centrarse en el alumno, ahora protagonista de la
discusión en torno a las propuestas programáticas, contenidos, ejercitación, etc. con la guía del profesor que interactúa
respondiendo al rol de peer learning (educación/ formación entre pares: lezioni fra pari). Es decir que lo que antes era la tarea
en casa, se hace ahora en la clase y lo que se enseñaba tradicionalmente en clase, se hace fuera de ella, por ejemplo en los
entornos virtuales.


El proceso de enseñanza-aprendizaje se opera entonces por proyectos, por casos y por resolución de problemas (problema
solving), siempre en torno a modelos de aprendizaje colaborativo, con activa participación de los estudiantes entre sí y con el
profesor en una autonomía progresiva. Se procederá a un uso alternativo del tiempo; el tiempo de la clase se usará para
avanzar en la comprensión de lo que resulta más dificultoso, proponiendo actividades de esclarecimiento y profundización
como así también de aplicación y transferencia que implican una mayor preparación y reflexión metacognitiva en los alumnos
coordinados por el profesor.


La formación impartida mediante la “clase inversa” recurrirá, por tanto, a las innovaciones tecnológicas para potenciar las
posibilidades de un mejor uso del tiempo, de los materiales y de la ejercitación, a través de entornos virtuales que potencien
más eficazmente el tiempo destinado a las clases presenciales.


Entre esos modelos innovadores que hacen factible el flip teaching/ flepped lesson, están los aportes de las nuevas tecnologías
(hardística como la pc, notebook, netbook, Tablet, ipad, celulares y iphones, reproductores mp3, mp4, mp5; o bien los recursos
telemáticos como Internet y la plataformas virtuales, sitios, blog, etc. y también las redes sociales y aplicaciones móviles o
apps, apps stores, etc.) y las estrategias educativo-virtuales como las relacionadas con la m-learning (mobile learning,
enseñanza-aprendizaje en los móviles o celures), que será por cierto protagonista privilegiada (APP Hangousts de mensajería
instantánea y además de videollamadas y videoconferencia online en encuentros online en G/Meet e/o Zoom, Jitsi ecc.)


 







5. MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


a) Los alumnos promocionales (Res. HCD 245/96 y demás vigentes al momento de la presentación de este programa)
deberán:


1. Tener un mínimo de asistencia del 80 %.


2. Aprobar 2 (dos) exámenes parciales escritos de los cuales sólo 1 (uno) podrá recuperarse por ausencia, aplazo o para
mejorar el promedio general de notas.


3. Aprobar 4 (cuatro) trabajos prácticos escritos y presentar una Carpeta de Trabajo Final, con todos los prácticos escritos y
actividades desarrolladas en clase durante el año lectivo. Esa Carpeta deberá contener todas las traducciones realizadas como
así también el material de referencia usado para las mismas en cada etapa de desarrollo de las actividades de búsqueda,
investigación y elaboración de glosarios y repertorios terminológicos y documentales bilingües adjuntos. La tal Carpeta tendrá
el valor de un Trabajo Práctico Integrador. Los alumnos podrán recuperar 2 trabajos prácticos por motivos de ausencia, aplazo
o para mejorar el promedio general de notas.


4. Alcanzar un promedio general no inferior a 7 (siete) puntos. El Promedio General será la consecuencia de la suma de las
notas de los exámenes parciales y el promedio de las notas de los trabajos prácticos.


 


b) Los alumnos regulares (Res. HCD 216/03, Res. HCS 410/06 y Res. HCD 70/11 y demás vigentes al momento de la
presentación de este programa) deberán:


1. Aprobar 2 (dos) exámenes parciales escritos de los cuales sólo 1 (uno) podrá recuperarse por ausencia, aplazo o para
mejorar el promedio general de notas.


2. Aprobar un examen final escrito relacionado con la traducción de textos especializados en el área de las ciencias.


 


c) Los alumnos libres (Res. HCD 216/03, Modif. Res. HCD 132/06, Res. HCS 410/06 y Res. HCD 394/10, Res.HCD 70/11 y
Modif. posteriores Reglamento de Exámenes: Res. HCS 212/14, y demás vigentes al momento de la presentación de este
programa) deberán:


1. Aprobar un examen escrito y oral con un mínimo de 4 (cuatro) puntos, siendo ambas instancias eliminatorias y para las que
valdrá la totalidad del programa.


2. Presentar a la cátedra, previo al examen y con 30 (treinta días) de anticipación, un “Trabajo Escrito” con tema que hará
referencia a la traducción de textos especializados en el campo de la traducción científica y que será acordado con el 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 la corrección de ese Trabajo, se tendrán en cuenta: a) el nivel de lengua,
modo de exposición y calidad de los contenidos; b) el aspecto 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, inclusive el agregado de glosarios y/o repertorios terminológicos con sus correspondientes
fichas terminológicas bilingües.


Se deberá entregar a la cátedra una copia impresa de ese Trabajo que tendrá una extensión de 10 (diez) paginas A4, con
fuente Times New Roman 12, interlineado 1.5; en la misma se indicará la dirección e-mail en donde el alumno recibirá la
notificación pertinente.


 


 La nota evaluativa para Examen y Trabajo: los más elementales errores de lengua, sean en italiano que en castellano,
condicionarán negativamente la nota final de la evaluación.


 


 







6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


Es una propuesta formativa anual y los contenidos y actividades propuestos deben desarrollarse en el período del año
académico que va desde fines de abril a fines de octubre, por lo tanto, los módulos y actividades evaluativas se desarrollarán
del modo siguiente:


- Módulo I y II:: de marzo a julio de 2023- 2024


- 1º Práctico: 1º semana de mayo de 2023-2024


- 2º Práctico: 2º semana de junio de 2023-2024


- 1º Examen Parcial: última semana de junio de 2023-2024


- Módulo III: de agosto a octubre de 2023-2024


- 3º Práctico: 1º semana de septiembre de 2023-2024


- 4º Práctico: 1º semana de octubre de 2023-2024


- 2º Examen Parcial: penúltima semana de octubre 2023-2024


- Recuperatorios: (prácticos y/o exámenes parciales) última semana de octubre de 2023-2024


 


 


7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN


- Nivel de lengua adecuado: haber superado el “Livello di progresso” y apertura al siguiente “Livello di padronanza”: Nivel
C2 de la Certificación Internacional en Lengua Italiana, según lo indicado por el “Quadro Comune Europeo di Riferimento
delle Lingue” para el italiano y más aún para el Castellano como lengua nativa en el caso de nuestros alumnos hispanófonos.


- Errores básicos en ambas lenguas condicionan fuertemente la evaluación.


- Claridad, adecuación, corrección y propiedad en los enunciados en ambas lenguas y sobretodo en las áreas específicas de
referencia a las lenguas especializadas micro italiano y micro castellano de las ciencias.


- Adecuación en el análisis, comprensión y ponderación de los fenómenos terminológicos y documentales del área específica
de referencia durante el desarrollo de las actividades de aplicación.


- Pertinencia y adecuación en las propuestas de análisis y resolución de problemas terminológicos y documentales en el área
específica de referencia, en base a los enfoques teórico-instrumentales y operativos que se proveen durante el desarrollo del
programa de estudios.


 


 


8. BIBLIOGRAFÍA


 Obligatoria:


- Apuntes y notas de la cátedra (actualización anual)


- Diccionarios monolingües y bilingües; generales, enciclopédicos y especializados, sea en soporte papel que informático y
online.


- Banco de datos terminológicos y documentales tradicionales e informatizados, de consulta en la red telemática, Internet e
Intranet; los correspondientes motores de búsqueda monolingües, bilingües y plurilingües.


- Arduini Stefano; Stecconi, Ubaldo. Manuale di traduzione teorie e figure professionali. Milano. Carocci Editore, 2007.







- Bertazzoli, Raffaella: La traduzione: teorie e metodi.Carocci. Collana Le Bussole. Milano.2015


- Buffoni franco. Con il testo a fronte: indagine sul tradurre e l'essere tradotti. Milano, Interlinea Editore, 2007.


- Cortese, Giuseppina. Tradurre i linguaggi settoriali. Torino. Raffaello Cortina Editore, 1996.


- Cosmai, Domenico. Tradurre per l'unione europea prassi, problemi e prospettive del multilinguismo comunitario dopo
l'ampliamento a Est. Milano. Hoepli Editore, 2007.


- Gonzalo García, Consuelo; García Yerba, Valentín. – Manual de Documentación y terminología para la traducción
especializada. Madrid, Arco Libros S. L., 2004.


- Hatim, B. / I. Mason, I. - Teoría de la traducción. Una aproximación al discurso, Barcelona


- Magris M. ; Musacchio M.; Rega, T. Manuale di terminologia
aspetti teorici, metodologici e applicativi. Milano. Hoepli Editore 2001.


- Maillot, J. - La traducción científica y técnica, Madrid 1997 (Orig.: Paris 1981).


- Marcello, E.E.-Voy acomodando las palabras castellanas con las italianas...». Estudios de traducción. Nova Delphi Libri.
Milano.2020.


- Marzzotta, Patrizia; Salmon, Laura Tradurre le microlingue scientifico professionali proposte didattiche.Torino.Utet Libreria
Editore, 2007..


- Montella, Clara (a cura); Marchesini, Giancarlo (a cura) Saperi del tradurre, analogie, affinita, confronti. Milano, Franco
Angeli Editore, 2002.


- Mounin, Georges. Teoria e storia della traduzione.Torino, Einaudi editore, 2006.


- .Osimo, Bruno. Traduzione e nuove tecnologie. Informatica e internet per traduttori. Milano. Hoepli editore, 2001.


- Reiss, K. / Vermeer, H. J. - Fundamentos para una teoría funcional de la traducción, Madrid 1996 (Orig.: Tübingen 1991).


- Scarpa, Federica. – La traduzione specializzata. Lingue speciali e mediazione lingüística. Hoepli editore. Milano. 2001.


 


 Complementaria:


- Arntz, R / Picht. H - Introducción a la terminología, Madrid 1995 (Orig.: Hildesheim 1989).


- Badocco, Lisa. - Dire, fare, tradurre. Terminologie tecniche per la mediazione linguistica inglese-italiano. Milano. Hoepli
Editore, 2006.


- Delisle, J.; Lee-Jahnke, H.; Cormier, M. C - Terminologia della traduzione. Milano. Hoepli Editore, 2006.


- Torop, Peeter – La traduzione totale. (a cura di Bruno Osimo). Milano, Guaraldi Editore, 2003.


- Morini, Massimiliano – La traduzione. Teorie, strumenti, pratiche .Milano. Sironi Editore, 2007.


- Buffoni, Franco. – Con il testo a fronte: indagine sul tradurre e l'essere tradotti. Milano, Interlinea Editore, 2007.


- Cosmai, Domenico. Tradurre per l'unione europea prassi, problemi e prospettive del multilinguismo comunitario dopo
l'ampliamento a Est. Milano. Hoepli Editore, 2007.


- Arduini, Stefano; Stecconi, Ubaldo. Manuale di traduzione teorie e figure professionali. Milano. Carocci Editore, 2007.


- García, Elena P. La traducción de textos alemanes: Cuestiones de teoría y práctica, Salamanca 1989. Tesis doctoral.


- Meya Llopart, M. - Aproximación a la traducción automática del español al alemán: Modelo de procesamiento semántico de
datos lingüísticos, Barcelona 1979. Tesis doctoral.


- M. I. González Pueyo, M. I. - Traducción al español de las preposiciones inglesas que indican una relación espacial, de







mayor frecuencia en el inglés científico-técnico, Zaragoza 1990.


- Puerta López-Cózar, J. L. / Mauri Más, A. - Manual para la redacción, traducción y publicación de textos médicos,
Barcelona etc. 1995.


- Sager, J.C. - Curso práctico sobre el procesamiento de la terminología, Madrid 1993 (Orig.: Amsterdam/Philadelphia 1990).


 


 


METODOLOGIA E TECNICHE DELLA RICERCA in campo socio-traduttologico


http://www.uniroma2.it/didattica/statistica_sociale_B/deposito/corbettametodologia_e_t
ecniche_della_ricerca_socialeriassunto.pdf


http://www.slideshare.net/amandadrafe/metodologia-e-tecniche-della-ricerca-sociale


 


 


APÉNDICE: BIBLIOGRAFIA, SITIOS Y VIDEOS SOBRE TRANSMODERNIDAD SUGERIDOS POR LA CÁTEDRA A
LOS FINES DE OPERAR CON LA METAREFLEXIÓN TRANSCULTURAL


 


- Dussel. Enrique:


o Postmodernidad, transmodernidad, postmodernidad y transmodernidad. Puebla, Universidad Iberoamericana, 1990.


 


 Trasmodernidad e intercultura. Art. posteado en: http://red.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/biblioteca/090514.pdf


 Transmodernidad, interculturalidad y colonialidad desarrollista. Art. posteado en:
http://www.afyl.org/transmodernidadeinterculturalidad.pdf


 Posmodernidad Y Transmodernidad. Diálogos Con La Filosofía De Gianni Vattimo. Art. posteado en:
http://www.buenastareas.com/documentos/transmodernidad-e-interculturalidad-dussel/0


 


 


- Levine, Suzanne Jill :


 ESCRITURA, TRADUCCION, DESPLAZAMIENTO


(UN ACERCAMIENTO A MAITREYA). University of Washington, Seatle. Art. posteado en: http://revista-
iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/view/4876/ 5036


 


 


- Rodríguez Magda, Dra. Rosa María:


o El modelo Frankenstein. De la diferencia a la cultura post. Madrid, Tecno, 1997.


o La sonrisa de Saturno. Hacia una teoría transmoderna. Barcelona: Anthropos, 1997.


o Transmodernidad. Barcelona, Anthropos, 2004.


 







 Transmodernidad: la globalización como totalidad transmoderna. Universidad de Valencia, España; art. posteado en:
http://www.observacionesfilosoficas.net/latransmodernidadlaglo.html


 Transmodernidad: un nuevo paradigma. Universidad de Valencia, España; art. posteado en:


http://escholarship.org/uc/item/57c8s9gr#page-12 http://escholarship.org/uc/item/57c8s9gr


 


 


- Walsh, Catherine: INTERCULTURALIDAD CRÍTICA Y PEDAGOGÍA DE-COLONIAL: APUESTAS (DES) DE EL IN-
SURGIR, RE-EXISTIR Y RE-VIVIR - Art. (2012, 11). Interculturalidad Crítica Y Pedagogía De-Colonial: Apuestas (Des)
De El In-Surgir, Re-Existir Y Re-Vivir.  BuenasTareas.com. Recuperado 11, 2012, de
http://www.buenastareas.com/ensayos/Interculturalidad-Cr%C3%ADtica-y-Pedagog%C3%ADa-De -Colonial-
Apuestas/6158717.html


 


Sitios video:


 


- Pluriversalismo transmoderno


o http://www.youtube.com/watch?v=pJfUhI7qCw8


 


- Pensadores contemporáneos, estudios interculturales y “el universalismo cartesiano”


o http://www.youtube.com/watch?v=Ud6KP4A6lhw


 


- Descolonizar la universidad


o http://www.youtube.com/watch?v=ikj3YUCW1iA


o http://www.youtube.com/watch?v=TkZFBWnvuZc


 


 Referencias de interés para Mobile Learning


 


• ICT in Education. Unesco Mobile Learning Publications.
http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/m4ed/mobile-learningresources/


unescomobilelearningseries/ (Consulta Mayo 2013).


• “Mobile Learning: Los recursos móviles en educación. De la pizarra tradicional a la tableta digital”. Youtube


http://www.youtube.com/watch?v=kzg_We5Q3LA (Consulta Junio 2013)


• Brazuelo Grund, Francisco, y Gallego Gil, Domingo J. (2011) Mobile Learning. Los dispositivos móviles como recurso
educativo. Sevilla: Editorial MAD, S.L.


• Martín Herrera, B. (2012) El móvil en la educación: un nuevo paradigma. Ventajas y desventajas de su uso. Trabajo fin de
máster. Madrid. Universidad


Internacional de la Rioja. (Consulta Julio 2013).







• Marqués, P. 2013. “Claves para mejorar los aprendizajes integrando las tecnologías móviles en las clases” en Tecnología
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 Approfondimenti utili in italiano su Flip Teaching e su Flipped Classroom


 


- Flipped Classroom: una didattica innovativa. Materiali dell'incontro di formazione


Prof. Graziano Cecchinato – Innovare la scuola con la Flipped Classroom


Presentazione: http://tinyurl.com/flipclasto


 


Registrazione dell'intervento (Video)


http://www.bossomonti.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=56


Prof. Fabio Biscaro – Crea la tua Flipped Classroom


 


Presentazione formato PPT


http://www.bossomonti.gov.it/fabiobiscarotorino.pps







 


Presentazione formato PDF


http://www.bossomonti.gov.it/fabiobiscarotorino.pdf


 


Presentazione formato video


http://www.bossomonti.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=71


 


 


F. Alloatti e F. Viscusi - Una esperienza Flip Teaching all’I.I.S. Bosso Monti di Torino


 


Prima parte


http://youtu.be/6sKkK9dvhM8


 


Seconda parte


http://youtu.be/b3LLqd8E4pM


 


Formato PDF


http://www.bossomonti.gov.it/presentazione.pdf


 


 


 En español lista actualizada de publicaciones científicas – es decir, estudios empíricos – sobre la flipped classroom.


- Baker, J. W. “The” classroom flip”: Using web course management tools to become the guide by the side.” Selected Papers
from the 11th International Conference on College Teaching and Learning. 2000.


- Bishop, Jacob Lowell, and Matthew A Verleger. “The Flipped Classroom: A Survey of the Research.” N.p., 2013. n.p. Print.


- Cubillos, Jorge. “A Comparative Study of Hybrid versus Traditional Instruction in Foreign Languages.” NECTFL
Review 60 (2007): 30–38. Print.


- EDUCAUSE Learning Initiative. “7 Things You Should Know About Flipped Classrooms.” (2012): n. pag. Web.
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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


 


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.


 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 procédures de traduction.


 


 
 


LES SOCIETES


Les différents types de sociétés - Registre du
commerce et des sociétés. Les statuts des sociétés
commerciales.
Les corpus comparables.







6 COMMERCIALES Les mémoires de traduction et les bases de
données personnalisées.


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO GENERAL


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:


 Componente teórico: búsqueda sobre los temas inherentes al ámbito de la traducción
comercial.


 Componente estratégico: identificación y aplicación de estrategias pertinentes para la
traducción o corrección de un texto.


 Componente práctico: realización del trabajo de traducción dentro o fuera del aula, corrección
y revisión.


 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:


 Consignar el encargo de traducción a partir de un documento auténtico.


 Proceder al análisis del texto base conforme a su tipología y función.


 Llevar a cabo la búsqueda y la comparación de textos paralelos e investigar sobre el tema a
los fines de facilitar la comprensión.


 Exponer en clase los temas de investigación.


 Elegir la estrategia de traducción en virtud del encargo de traducción.


 Analizar de manera crítica el resultado (errores y aciertos) y los diversos criterios de
corrección.


 Discutir y debatir las diferentes soluciones propuestas por parte de todos los miembros.


 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.


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 las Resoluciones 221/16 del HCD de la Facultad de Lenguas y 662/16 del HCS da
la UNC, la reglamentación vigente de la institución exige como modalidad de evaluación 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.


 


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.


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.


 


CRONOGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES


El cronograma de actividades a desarrollar durante el transcurso del año académico 2019
respetará el calendario que se detalla a continuación. Sin embargo, no se debe dejar de
considerar la posibilidad de establecer alguna modificación que se presentare como imperante.


Por categoría:


 


EVALUACIÓN CARÁCTER CONTENIDOS FECHA


 


PARCIALES


Primer
parcial Escrito U 1, 2 y 3 Primera semana


de julio
Segundo
parcial Escrito U 4, 5 y 6 Última semana


de octubre


 


 


EVALUACIÓN CARÁCTER CONTENIDOS FECHA


 


 


 


 


Primer trabajo


práctico
Escrito U 1


Última
semana de
abril


Segundo
trabajo práctico Escrito


 


U 2


 


Primera
semana de
junio







TRABAJOS
PRÁCTICOS


Tercer trabajo


práctico
Escrito U 4


Primera
semana de
septiembre


Cuarto trabajo


práctico
Escrito U 5


Primera
semana de
octubre


 


 


EVALUACIÓN CARÁCTER CONTENIDOS FECHA


RECUPERATORIOS


prácticos


Escrito A precisar


Primera
semana de
noviembre


parciales
Primera
semana de
noviembre


 


 


EVALUACIÓN CARÁCTER CONTENIDOS FECHA
TRABAJO
FINAL Escrito A precisar Ver condiciones


evaluación.
    


 


Por cronología:


 


FECHA ACTIVIDAD
Última semana de abril 1er trabajo práctico
Primera semana de junio 2do trabajo práctico
Primera semana de julio 1er parcial


 


 


Primera semana de septiembre 3er trabajo práctico
Primera semana de octubre 4to trabajo práctico
Última semana de octubre 2do parcial
Primera semana de noviembre Recuperatorio Trabajo Práctico / Parcial


 







Hasta el 30
de


octubre


Entrega del Trabajo final para el 1er turno de examen
noviembre 2023 y 2024


Del 1 al 7
de


noviembre
Coloquios, Actas de promoción, Firma de regularidad.


 


BIBLIOGRAFÍA


La bibliografía que se detalla a continuación podrá ser ampliada o modificada durante el año
lectivo conforme a las necesidades de la cátedra.


 


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.


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.


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


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
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Fundamentación


En los últimos años, la demanda de traducciones en el área comercial y financiera ha aumentado
considerablemente como resultado de la globalización, la creciente inmigración y la
intensificación del intercambio comercial entre las naciones. Asimismo, la traducción de
contratos y documentos propios de estas actividades comerciales y financieras son parte
inherente de la tarea de un Traductor Público. Es por ello que el propósito central de esta
asignatura es introducir a los estudiantes a la traducción en esta área de especialidad, con
especial atención al desarrollo de un método traductor eficaz en vistas de las necesidades
profesionales de los futuros traductores. Para el logro de los objetivos propuestos, la cátedra de
Traducción Comercial aplicará una pedagogía que se asienta en postulados cognitivistas y en
principios de corrientes socioconstructivistas para la adquisición de competencias y estrategias
de aprendizaje de la traducción especializada. Se aplicará una metodología híbrida (b-learning)
basada en tareas (Hurtado Albir, 1999, 2011)1 y proyectos de traducción (Kiraly, 2005, 2014)2,
que implica la participación activa del estudiante como protagonista del proceso de aprendizaje y
el docente como mediador, guía y soporte (Onrubia, 2016)3. Esto permitirá abordar la enseñanza
de manera holística y multidimensional con énfasis en la interactividad. Por último, esta materia
brindará a los futuros traductores 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, los alumnos deberán estar capacitados para lo siguiente:


 Emplear un método traductor adecuado basado en la toma de decisiones traslativas
fundamentadas en el área de especialidad.


 Traducir con precisión semántica y en estilo coherente los textos que correspondan a los
contenidos de esta asignatura.


 Manejar los conceptos teóricos y la terminología especializada correspondientes a los
subcampos de especialidad (la banca, el comercio internacional, las finanzas, etc.)


 Aplicar los conocimientos y destrezas adquiridos en las asignaturas Introducción a la
Traductología, Métodos y Técnicas de Traducción, y Terminología y Documentación.


Objetivos específicos


Al finalizar el año académico, los alumnos deberán estar en condiciones de realizar lo siguiente:


 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.


 Practicar el método traductor propio para la correcta traducción y revisión de los textos.







 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.


 Utilizar la lengua madre y la lengua extranjera en forma correcta y apropiada en el ámbito
académico.


 Reconocer las dificultades de traducción y buscar su solución mediante distintos
procedimientos y estrategias.


 Utilizar estrategias de investigación documental y terminológica en Internet que guarden
coherencia con las decisiones traslativas.


 Emplear herramientas y recursos digitales de manera apropiada para cada fase del proceso
traductor.


 Activar y aplicar las habilidades y destrezas relacionadas con los componentes y
subcompetencias traductoras para el análisis, la traducción y la revisión de textos pertenecientes
a diversos géneros en el ámbito comercial y financiero.


 Demostrar la capacidad de trabajo autónomo y colaborativo en equipos de traducción.


 Asumir la responsabilidad por el propio aprendizaje, que implica aprender a aprender e
interactuar en los entornos virtuales e híbridos de la educación en la actualidad.


 Fundamentar sus decisiones traslativas en las distintas etapas del proceso.


 Autoevaluar y revisar traducciones utilizando guías de evaluación y listas de control.


 


 


 


Metodología de Trabajo


 


Las clases de Traducción Comercial 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 realizarán talleres
periódicos en el aula multimedia con foco en el desarrollo de estrategias para el aprendizaje de
la traducción especializada y la aplicación de subcompetencias traductoras específicas (Kelly,
2002; PACTE, 2011)4.


Durante el dictado de la materia se trabajará en 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, finanzas, traducción para organizaciones internacionales.


 Análisis de textos especializados con distintos grados de dificultad e interpretación de los







mensajes.


 Investigación terminológica y documental en Internet.


 Confección de glosarios para cada subcampo de especialidad (la banca, comercio exterior y
finanzas).


 Traducción tanto directa como inversa de textos y documentos específicos con distintos
grados de dificultad.


 Uso de herramientas y recursos digitales para las etapas del proceso traductor: documentación
temática y terminológica, análisis pretraslativo, traducción, revisión y posedición.


 Búsqueda y discusión de textos próximos y paralelos y determinación de unidades contrastivas
y correspondencias.


 Estudio y discusión de los temas pertinentes sobre la base del texto seleccionado y de textos
paralelos, 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 de la traducción con especial hincapié en el
desarrollo de la autonomía y la colaboración para el trabajo en equipo.


 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.


 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 si hay emergencia sanitaria.


El uso del aula virtual es indispensable para el cursado de esta asignatura, ya que el trabajo de
traducción exige el desarrollo de habilidades instrumentales para el uso adecuado de recursos
digitales 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 dos 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, mini-proyectos con uso de memorias de traducción y otras herramientas digitales en
línea, cuestionarios sobre diversos temas teórico-prácticos, foros de discusión relacionados con
alguna de las fases del proceso traductor —análisis pretraslativo de un texto en particular, uso de
recursos de documentación, 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 este el aula virtual se prevén actividades variadas cuyo objetivo será fomentar el
aprendizaje autónomo y colaborativo mediante el desarrollo del 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
proceso de traductor. Componentes esenciales del análisis pretraslativo del texto fuente en el área
de especialidad. El conocimiento extralingüístico y terminológico: documentación y traducción.
Uso de recursos en línea para la documentación terminológica y temática en subcampos de
especialidad. La confección de glosarios especializados. 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. Identificación y descripción de
géneros textuales especializados más significativos: publicidad (folletos, sitios web bancarios),
correspondencia comercial (cartas, correos electrónicos) y el lenguaje comercial jurídico
(documentos bancarios). Comunicaciones con los clientes. Cuentas bancarias. Tarjetas de débito
y de crédito. Préstamos e hipotecas. 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 rol de los bancos en el comercio internacional. El lugar de Argentina en el Comercio
Internacional. Marcas y embalajes. INCOTERMS. Cartas comerciales: solicitudes de
información, comunicaciones con clientes potenciales, presupuestos, pedidos de importación y
exportación. Cotizaciones. Órdenes de compra. Facturas. Declaración de importación y
exportación. Certificados de origen. Lista de empaque. Conocimientos de embarque.
Documentos de pago: pagaré, letra de cambio, carta de crédito. Breve introducción al lenguaje
legal de los contratos de compra-venta internacional y la traducción de documentos públicos.
Introducción a la traducción automática y el proceso de posedición.


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. Estrategias y criterios para el uso de fuentes de
documentación en vistas a la traducción de memorias anuales. Análisis terminológico y
búsqueda de equivalentes según la audiencia meta (español para Estados Unidos y español
rioplatense). Análisis componencial y uso de textos próximos y paralelos como técnica de
traducción. Revisión del método traductor.







MÓDULO 5: El mundo de las finanzas y el lenguaje especializado


Introducción al mercado de capitales. 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.
Organizaciones económicas y financieras internacionales y el rol de traductor: consideraciones
para la traducción orientada a organizaciones internacionales. La traducción de informes
económicos y financieros. Consolidación del proceso de traducción: la función del corrector de
textos.


 


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 y ausencia de distorsiones
semánticas.


Precisión en la traducción del inglés al español y del español al inglés de los textos escogidos.


Precisión en el uso de la terminología pertinente según el dominio de los textos a traducir.


Corrección en el uso de la lengua materna, tanto en los textos traducidos como en las
producciones teórico-prácticas.


Nivel adecuado y corrección en el uso de la lengua inglesa, tanto en los textos traducidos como
en las producciones teórico-prácticas.


Precisión y claridad en la expresión y uso del lenguaje académico.


Conocimiento teórico-práctico de los temas desarrollados en esta asignatura.


En los trabajos prácticos, parciales y exámenes finales, los alumnos que cometan 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, no reunirán el nivel
mínimo necesario para aprobar la correspondiente evaluación. Si el alumno comete errores
conceptuales 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 podrán usar glosarios siempre que cumplan con los criterios que la cátedra
establezca. Los prácticos y parciales podrán realizarse en modalidad presencial o virtual, según la
emergencia sanitaria lo permita.


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. 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 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 las comisiones cuenten con Profesores
Asistentes.


Para promocionar la materia, se requerirá una asistencia del 80% anual, y la realización y
aprobación de 2 (dos) parciales y 4 (cuatro) 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, dos de estos trabajos prácticos serán grupales y los otros dos
estarán conformados por una serie de actividades teórico-prácticas específicas que implicarán la
participación continua de los alumnos en las clases presenciales y en el aula virtual de manera
individual y/o grupal. Al inicio de cada ciclo académico, la modalidad y los contenidos de los
trabajos prácticos serán debidamente comunicados a los alumnos de 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 notas obtenidas en los trabajos prácticos. Los alumnos tendrán la posibilidad de
recuperar un parcial y un trabajo práctico por medio de un parcial integrador o un práctico
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.


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, la condición para
rendir exámenes finales. Para alcanzar la regularidad, los alumnos deberán aprobar 2 (dos)
evaluaciones parciales con una nota mínima de 4 (cuatro) en cada una de ellas. Se podrán
recuperar 1 (un) parcial por medio de un parcial integrador. Este parcial integrador podrá incluir
cualquiera de los contenidos temáticos evaluados en las evaluaciones parciales a lo largo del
año. Los alumnos regulares rendirán un examen final escrito que consistirá en la traducción y/o
análisis de 2 (dos) textos, uno en inglés y otro en español, y la evaluación teórica de los temas
desarrollados durante el año académico. Cada sección del examen será eliminatoria.


Requisitos para alumnos libres:


El examen de los alumnos libres constará de 4 (cuatro) partes que incluirán traducción y
contenido sobre el programa completo con todos sus temas. La primera parte constará en una
evaluación (en idioma inglés) sobre los componentes teóricos y estratégicos de la asignatura; la
segunda y la tercera parte consistirán en la traducción y/o análisis de 2 (dos) textos, uno en







inglés y otro en español, y la cuarta incluirá la traducción de 1 (un) documento en inglés o
español. Cada instancia del examen será eliminatoria.


 


Nota: En todos los casos, los errores fundamentales de lengua y construcción, 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 contenidos teórico-prácticos y 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.
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FUNDAMENTACIÓN


Perfil de la materia en el Plan de Estudios Nº7


Esta propuesta de formación hace referencia a los estudios traductológicos del área de la “traducción
especializada” y se basa en la teoría y aplicación instrumental y operativa de los “modelos traductivos” que
prevalecen actualmente en la compleja realidad profesional de los traductores especializados, concebidos
hoy como “mediadores lingüísticos y culturales” desde los más variados ámbitos como el de la socio-
semiótica, la pragmática y los estudios relacionados con las disciplinas del lenguaje, abarcando el amplio
espectro holístico-antropológico y epistemológico de los diferentes tipos de saberes que caracterizan
nuestra sociedad contemporánea, en modo particular el mundo de la economía, comercio y finanzas en la
era global, con el protagonismo indiscutido de los mass media y de la sociedad de la información que
permanentemente refleja el impacto del uso de las nuevas tecnologías.


.


Los contenidos propuestos toman como base los lineamientos generales de la Teoría Funcionalista en
traductología, y más aún, los de la Traducción Total de la Escuela Báltica Estonia de Torop, en su especial
adaptación italiana a través de las aportaciones del traductólogo Bruno Osimo de la Universidad de Milán y
de la Universidad Ca’ Foscari de Venecia.


En el ámbito específico de la Traducción Comercial, se parte fundamentalmente de los aportes disciplinares
sistematizados por la Ability Top Translations (agentes traductores comerciales en el mundo) y por la
Agencia Formativa Tutto EUROPA, escuela de excelencia en la formación de especialistas en este sector
de la traducción especializada en comercio, economía y finanzas.


 


El diseño estructural, la dinámica de trabajo y la modalidad operativa de esta propuesta programática,
hallan su fundamento didáctico-pedagógico:


I) en los lineamientos de la Psicología Social de Enrique Pichon Rivière, que propone organizar las
actividades de enseñanza-aprendizaje de estos saberes en ‘grupos operativos’, a los fines de desplegar la
dinámica de “la tarea” a través de tres momentos glotodidácticos, para nuestro caso también
traductológicos, centrados en la mediación lingüístico-cultural : a) el del enfoque teorético, b) el del
enfoque instrumental, y c) el del enfoque operativo;


II) en el marco de una perspectiva intercultural transmoderna o de transculturalidad, basada en la
concepción filosófica de Enrique Dussel y Rosa María Rodríguez Magda, que proponen una metareflexión
desde las polaridades sistema-mundo: centro-periferia / adentro-afuera / colonización-decolonización, el
primero; y desde el encuadre de lo ubicuo transfronterizo /magma fluctuante totalizador de la globalización
/fenómenos transnacionales / transculturalidad-transtextualidad-transvanguardia / transmisibilidad de la
información en tiempo real, la segunda; todo ello en particular, al momento de elaborar, como actores
sociales y profesionales, una episteme en el caso concreto del hacer disciplinar que es “el traducir”,
operando a tal fin una transposición hacia la matriz crítica de la episteme traductológica desde la que se
parte en la praxis traductiva, situándola e torno a una construcción de subjetividad, inter-subjetividad y
trans-subjetividad más maduras y autónomas en relación con las prácticas de mediación lingüístico-cultural
que debe encarar el traductor en su profesión diaria en el campo de la traducción comercial.


III) En la familiarización con” y “la aplicación de” modelos traductológicos recientes y altamente
operativos como los de:







a. La traducción cooperativa


b. La traducción intra, inter y trans semiótica para textos de diverso orden y tipología en el campo
periodístico.


c. La tradumática y sus propuestas de uso de softística y hardística destinada a traductores profesionales
como es el caso Trados, Transit, Omega T, etc.


d. La traducción periodística y las cuestiones que se plantean en torno a las lenguas sectoriales y tecnolectos
según el tipo de género o variedad textual.


e. La Traducción Comercial y las prácticas discursivas líquidas y/o híbridas propias de los mass media, de
las redes sociales y demás herramientas y recursos en contexto de pandemia y pospandemia, en entornos de
relacionamiento remoto en los que prevalece la virtualización y las mediaciones online en vistas al
cumplimiento de las disposiciones de seguridad sanitaria localmente y globalmente.


 


f. La Traducción especializada y las narrativas transmedia desde la perspectiva de la traducción intra-inter y
transemióticas en contextos comunicativos propios de la sociedad global y del ejercicio del poder oblicuo a
través de los modelos metatraductivos o de crítica a la traducción que propenden a la desterritorialización y
la decolonialidad en términos socio-culturales y pragmalingüísticos.


 


IV) Afianzamiento en el uso de las Tics y aplicación privilegiada de las nuevas tecnologías en el rediseño y
actividades del programa en función de la formación de traductores profesionales en el campo de la
Traducción Comercial y de Economía y Finanzas, especialmente en cuanto a la sustentabilidad de las
estrategias digitales, en entornos de relacionamiento remoto en los que prevalece la virtualización y las
mediaciones online por cuestiones de seguridad sanitaria en contextos de pandemia y pospandemia. Se
recurrirá, al empleo intensivo de la nuevas tecnologías en el campo operativo de la traducción desde la
perspectiva general de la classroom research (investigación áulica) inquiring learning (classe comunità di
ricerca – aula comunidad de científica o grupo de investigación), e-learning, y cooperative learning, por
una parte, y, por otra, se privilegiará decididamente un enfoque formativo centralizado en los modelos del
flip teaching - flipped lesson (enseñanza inversa o lección inversa, lezione capovolta o rovesciata), la u-
learning (educación ubicua de N. Burbules), y, en particular, del m-learning (mobile learning, enseñanza-
aprendizaje mediante las tecnologías de celulares, aplicaciones, tablets, ipad, iphone, netbook, notebook,
etc.).


 


 


2. OBJETIVOS


 


 Objetivos generales. Al término del curso, los alumnos deberán ser capaces de


- Contribuir al fortalecimiento de una cultura de previsión y anticipación, en especial en el campo del
ejercicio profesional.


- Romper el paradigma fosilizado de una actividad académica basada sólo en la sumatoria de tareas
independientes, fragmentadas por tiempos sólo presenciales y que desestiman los virtuales de carácter
ubicuo.







 


- Contribuir al fortalecimiento de una cultura de previsión y anticipación, en especial en el campo del
ejercicio profesional.


- Romper el paradigma fosilizado de una actividad académica basada sólo en la sumatoria de tareas
independientes, fragmentadas por tiempos sólo presenciales y que desestiman los virtuales de carácter
ubicuo.


- Adquirir nociones básicas relacionadas con la Traducción Comercial.


- Estudiar, analizar, comprender e interpretar textos y repertorios terminológicos y documentación,
relacionados con la actividad traductiva especializada en el área de la traducción comercial.


- Ser conscientes de todo aquello que implica el estudio, análisis y traducción de la documentación propia
del campo de especialización en traducción comercial.


- Estimular, incentivar y potenciar la llamada “competencia traductiva” especializada en el área de la
economía y comercio, como aporte positivo a la realidad contemporánea y en respuesta a las necesidades
emergentes en ese sector por parte de una sociedad verdaderamente globalizada y atenta a la dinámica de la
economía y comercio mundial.


- Incentivar la metareflexión en torno a la construcción de subjetivad, inter-subjetividad y trans-
subjetividad a partir de la matriz de las habilidades y competencias puestas en juego en la “tarea” del
“hacer=traducir” y de lo producido por ese “hacer=traducir”: el “traducto”, desde una perspectiva
transmodena y transcultural.


- Promover la articulación horizontal y vertical entre los programas y cátedras del Plan de Estudio vigente.


 


 Objetivos específicos. Al término del curso los alumnos deberán ser capaces de


- Explorar, ejercitar y consolidar prácticas de lectura y escritura metacríticas en las más diversas tipologías
y géneros textuales propios del discurso periodístico desde una perspectiva operativa en el campo de la
traducción periodística contemporánea atravesada por el uso de las nuevas tecnologías.


- Identificar, ponderar y describir funcionalmente los fenómenos terminológicos y aspectos documentales
relacionados con la traducción especializada en el área de la economía y comercio.


- Identificar modos de aprestamiento, estrategias, métodos y técnicas relacionados con la actividad del
traductor especializado en el campo específico de la traducción comercial.


- Hacer un amplio y pertinente uso de los recursos clásicos y modernos en el área de la terminología y
documentación en el campo específico de la traducción comercial: glosarios, córpora y repertorios
terminológicos y documentales monolingües, bilingües y multilingües, sea en soporte papel como en el
telemático-virtual (online), etc.


- Poner en funcionamiento búsquedas terminológicas y documentales a la par del aprovechamiento de los
beneficios que conlleva el hacerse con bancos de datos de todo tipo y género en relación con el campo
específico de la traducción comercial.


- Elaborar y hacer uso de fichas terminológicas no sólo clásicas sino de aquellas derivadas de la
informatización de datos en el área específica de la traducción comercial.







- Ser conscientes de que la calidad de la documentación obtenidas y/o producida a través de la actividad de
la traducción especializada es la base de un óptimo y eficiente trabajo del traductor especializado en el
sector de la traducción comercial.


- Desarrollar los propios recursos terminológicos y documentales.


- Descubrir que en ambas lenguas especializadas, italiano y español comercial, hay denominaciones
alternativas válidas a los fines de una identificación de las nuevas realidades de las culturas y civilizaciones
en contacto, a través del universo de relaciones económico-comerciales referidas al mundo de la
globalización y de la sociedad de la información de hoy en día.


- Promover, estimular el uso de las competencias tradumáticas con todo el universo de habilidades
específicas que ellas presuponen.


- Hacer uso de competencias interculturales y transculturales en proceso traductológico del
“hacer=traducir” y en lo producido por ese proceso: “el traducto”, desde la especificidad del campo de los
métodos y técnicas de la traducción.


- Aprovechar integralmente los conocimientos previos en el área de especialidad


- Trabajar grupal y colaborativamente siempre que sea posible.


- Elaborar pequeños trabajos de investigación a modo de iniciación en las más variadas formas de
investigación en grado en relación con el campo de especialidad traductológica: Traducción Comercial


 


3. PROGRAMMA


 


APPROCCIO TEORETICO


Modulo I: Propedeutica alla Traduzione Commerciale (quale approccio all’episteme di specialità)


a) Il traduttore specialistico e la Traduzione Commerciale. Competenza traduttiva specialistica nell’area
dell’economia e commercio in lingua italiana e spagnola.


b) Il discorso dell’economia e commercio, caratteristiche che lo riguardano: aspetti linguistico-grammaticali
ed aspetti pragmatico-testuali.


c) I testi commerciali e tipologia testuale di largo uso oggi nel settore dell’economia e commercio. I sistemi
di riferimento endoforici ed esoforici in essi allo scopo di una più efficiente traduzione specialistica.


 


• Attività: *Progetti di traduzione riguardanti documenti empirici e brevissimi testi raffrontati dalla
prospettiva della traduzione specialistica dell’economia, commercio e finanze, procurando di fare
rilevamenti, classifiche e analisi traduttologiche relative a quei documenti dell’area di riferimento del
modulo svoltosi.


 


 


APPROCCIO STRUMENTALE







Modulo II: Gli aspetti strumentali della Traduzione Commerciale quale traduzione specialistica.
(Svolgimento online sul sito del forum di TC http://traduttiva-italicus.forumattivo.com/forum.htm e/o
http://traduttivaitalicuscorsiprofjamflunc14.edu20.org a modo di approccio alla ricerca qualitativa in campo
specialistico e in particolar modo approfittando le risorse e servizi forniti da Google/Classroom ,
Google/Meet, Zoom e altri ancora in contesto di pandemia e post pandemia, facendo focus sullo smart-
working , sullo smart-learning, sullo smart teaching, e sullo smart board tecnology, il che comporta
l’aggiunta di classi virtuali su https://classroom.google.com/ e incontri su classi virtuali online su G/Meet
e/o Zoom, ecc. )


 


a) Problem setting / problem solving quale approccio strategico-metodologico nella soluzione dei problemi
traduttologici che pongono i testi specialistici relativi alla Traduzione Commerciale.


b) Componenti centrali del processo del problem solving.


c) La tecnica sintetizzata nell’acronimo FARE: Focalizzare / Analizzare/ Risolvere / Eseguire.


 


Modulo III: Gli scambi commerciali e la relativa documentazione nell’area della Traduzione Commerciale


 


a) Profilo del sistema economico-commerciale italo-europeo ed argentino nell’ambito dell'economia latino-
americana e mondiale nel quadro della CRISI GLOBALE. Concetti cardini concernenti l’economia, il
circuito economico e l’ordinamento macro e micro-economico in special modo nei rapporti UE-
MERCOSUR.


b) Economia aziendale: impresa, mercato del lavoro, contabilità e bilancio, reddito e profitto, prezzi di
costo e prezzi di vendita, investimenti ed ammortamenti. Economia di mercato, intervento dello stato,
espansione ed inflazione.


c) Gli scambi internazionali, economico-finanziari e commerciali e la relativa documentazione che ne
risulta quale sfida ad un’efficiente traduzione specialistica nel settore.


 


• Attività: *Progetti di traduzione riguardanti documenti empirici e brevissimi testi raffrontati dalla
prospettiva della traduzione specialistica dell’economia, commercio e finanze, procurando di fare
rilevamenti, classifiche e analisi traduttologiche relative a quei documenti dell’area di riferimento del
modulo svoltosi.


 


 


APPROCCIO OPERATIVO


Modulo IV: La Traduzione Commerciale e l’universo dei documenti e fenomeni testuali su cui opera quale
traduzione specialistica.


a) La vita aziendale. Bilancio e le spese d’esercizio: pareggio, stato patrimoniale, attivo-passivo, utile-
perdite, coefficienti di rendimento, spese finanziarie, accantonamenti sulle perdite e crediti. I relativi
documenti aziendali.







b) La corrispondenza commerciale. Classificazione generale delle lettere commerciali. Elementi compositivi
ed aggiuntivi, i necessari accorgimenti allo scopo della traduzione commerciale.


c) Gli scambi commerciali. I documenti di compra-vendita e la traduzione commerciale.


d) Le commissioni in banca e istituti di credito. Apertura di credito, cenni sui titoli di credito, operazioni
varie (assegni circolari e bancari, cambiali, pagherò cambiario, girata, versamenti, prelievi, libretti a
risparmio, compilazioni moduli vari: conto corrente, portafoglio, risparmio, incassi, depositi a custodia)


e) Commercio Estero. Legislazione, statuti, ecc. Contratti, accordi, lettere d’intesa. Modulistica doganale:
spedizione / trasporti, import/export. Movimento delle valute, quotazione ed i relativi documenti rilasciati
dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero del Commercio Estero, dal Ministero dell’Industria e
Commercio, ecc.


f) Rapporti tra datore di lavoro e dipendenti. Domanda di assunzione, lettera di assunzione, richiamo a un
dipendente, richiesta di trasferimento, richiesta di permesso, attestazione di prestato servizio, licenziamento,
cessazione di lavoro, dimissione. Lo statuto dei lavoratori e i relativi documenti di riferimento: accordi
Italia-Ue-Repubblica Argentina (bilateralismo/multilateralismo)


 


• Attività: *Progetti di traduzione riguardanti documenti empirici e brevissimi testi raffrontati dalla
prospettiva della traduzione specialistica dell’economia, commercio e finanze, procurando di fare
rilevamenti, classifiche e analisi traduttologiche relative a quei documenti dell’area di riferimento del
modulo svoltosi.


 


4. METODOLOGIA DE TRABAJO


El programa será desarrollado a través de tres propuestas diferentes de aprestamiento: 1)el aprestamiento
teórico-propedéutico con finalidad formativa en el campo de referencia específica de la traducción
comercial; 2) el aprestamiento instrumental-funcional a los fines de un entrenamiento en la identificación
de estrategias, métodos y técnicas útiles en el trabajo cualificado del traductor especializado en el campo de
la traducción comercial; 3) el aprestamiento operativo a los fines de la aplicación en el campo específico de
la traducción comercial.


Los contenidos de los módulos del programa se desarrollarán a través de la modalidad de las aulas-taller en
el sector de la traducción comercial y recurriendo a las siguientes dinámicas de trabajo en “grupos
operativos en torno a la tarea”:


 


a) La dinámica organizativa, mediante la cual las tres modalidades de aprestamiento se desarrollarán
organizadas en dos espacios formativos diferentes y convergentes:


 en el “aula de encuentros presenciales”, de carácter semanal, en la Facultad de Lenguas;


 en el “sitio del forum destinado a esta disciplina formativo-traductológica”, www.traduttiva-
italicus.forumattivo.com y/o http://traduttivaitalicuscorsiprofjamflunc14.edu20.org + encuentros online en
G/Meet e/o Zoom, ecc. a modo de “aula/Clase virtual” con la ventaja del encuentro permanente en la red
telemática, a través del link TC (Traducción Comercial), según el Ciclo de cursado y condición del alumno
matriculado (promocional, regular o libre).


 







b) La dinámica de funcionamiento en la cual


- el aprestamiento teorético-propedéutico, con lectura, análisis y comentario del material propuesto por la
cátedra, se focalizará, por lo general, en el espacio del “aula virtual”, y en fechas acordadas con los
alumnos, se procederá a la puesta en común de todo lo tratado hasta el momento, en el aula de encuentros
presenciales en la Facultad de Lenguas.


- el aprestamiento instrumental, de preparación para el uso de estrategias, métodos y técnicas propias de la
Traducción Comercial, se focalizará conjuntamente en los dos espacios por igual, sea en el del” aula
virtual” como en el del” aula de encuentros presenciales”.


- el aprestamiento operativo, por su carácter eminentemente práctico, se focalizará exclusivamente en el
espacio del “aula de encuentros presenciales”, en función de privilegiar el encuentro personal en esta forma
de trabajo y de relación docente-alumno en uso y ejercicio de métodos y técnicas del ámbito de la
Traducción Comercial. No obstante, el espacio del “aula virtual”, servirá a los fines de la fijación y
refuerzo, y también como profundización de lo producido a nivel de la “metareflexión transcultural” en
términos de crítica a la traducción en el campo de especialidad de la traducción comercial.


 


c) La dinámica glotodidáctico-traductiva, en vista a lograr una mayor eficacia en el desarrollo de los
contenidos programáticos:


- se procederá al análisis focalizado de los elementos morfolexicales y sintáctico-semánticos como
iniciación en la consulta, búsqueda y elaboración terminológica y documental especializada en el sector de
la traducción comercial en ambas lenguas.


- Se identificarán y aplicarán estrategias, métodos y técnicas de análisis terminológico y documental
referidos a la actividad del traductor especializado en el área de la traducción comercial.


- Se procederá gradualmente al análisis de los fenómenos traductológicos característicos del área
especializada en traducción comercial, partiendo de los más simples a los más complejos.


- Se harán relevamientos de repertorios terminológicos específicos desde la perspectiva terminológica, en
referencia a textos paralelos en ambas lenguas.


- Se aplicarán métodos de análisis contextual, elaborando sistemas conceptuales con fines terminológicos
específicos a nivel funcional y nocional, y en referencia a textos especializados en el área de la economía y
comercio.


- Se elaborarán fichas terminológicas relacionadas con la traducción comercial, sean del tipo tradicional
como aquellas derivadas de la informatización en soporte papel y también virtual.


- Se plantearán problemas terminológicos puntuales, relativos al área de la traducción comercial y a ser
resueltos en referencia a los campos lexicales y pragmático-semánticos pertinentes a la economía y
comercio en ambas lenguas.


 


 


 Observación metodológica significativa:


Enfoque metodológico-operativo respecto de flipped learning y flipped classroom que es invertir (dar
vuelta) el uso del tiempo y del espacio en el aula y fuera de ella; ello supone básicamente alterar el







protagonismo en el aula, no enfocarse en los tradicionales monólogos explicativos protagonizados por el
profesor, sino centrarse en el alumno, ahora protagonista de la discusión en torno a las propuestas
programáticas, contenidos, ejercitación, etc. con la guía del profesor que interactúa respondiendo al rol de
peer learning (educación/ formación entre pares: lezioni fra pari). Es decir que lo que antes era la tarea en
casa, se hace ahora en la clase y lo que se enseñaba tradicionalmente en clase, se hace fuera de ella, por
ejemplo en los entornos virtuales.


El proceso de enseñanza-aprendizaje se opera entonces por proyectos, por casos y por resolución de
problemas (problema solving), siempre en torno a modelos de aprendizaje colaborativo, con activa
participación de los estudiantes entre sí y con el profesor en una autonomía progresiva. Se procederá a un
uso alternativo del tiempo; el tiempo de la clase se usará para avanzar en la comprensión de lo que resulta
más dificultoso, proponiendo actividades de esclarecimiento y profundización como así también de
aplicación y transferencia que implican una mayor preparación y reflexión metacognitiva en los alumnos
coordinados por el profesor.


La formación impartida mediante la “clase inversa” recurrirá, por tanto, a las innovaciones tecnológicas
para potenciar las posibilidades de un mejor uso del tiempo, de los materiales y de la ejercitación, a través
de entornos virtuales que potencien más eficazmente el tiempo destinado a las clases presenciales.


Entre esos modelos innovativos que hacen factible el flip teaching/ flepped lesson, están los aportes de las
nuevas tecnologías (hardística como la pc, notebook, netbook, Tablet, ipad, celulares y iphones,
reproductores mp3, mp4, mp5; o bien los recursos telemáticos como Internet y la plataformas virtuales,
sitios, blog, etc., o bien las redes sociales y aplicaciones móviles o apps, apps stores, etc.) y las estrategias
educativo-virtuales como las relacionadas con la m-learning (mobile learning), que será por cierto
protagonista privilegiada (APP Hangouts de mensajería instantánea, además de video-llamadas whatsapp y
video-conferencia online Google/Meet, Zoom, Jitsi).


 


 


 


5. MODALIDAD DE EVALUACIÓN


a) Los alumnos promocionales (Res. HCD 245/96 y demás vigentes al momento de la presentación de este
programa) deberán:


1. Tener un mínimo de asistencia del 80 %.


2. Aprobar 2 (dos) exámenes parciales de los cuales sólo 1 (uno) podrá recuperarse por ausencia, aplazo o
para mejorar el promedio general de notas.


3. Aprobar 4 (cuatro) trabajos prácticos escritos, además de presentar una Carpeta de Trabajo Final, con
todos los prácticos escritos y actividades desarrolladas en clase durante el año lectivo. Esa Carpeta deberá
contener todas las traducciones realizadas como así también el material de referencia usado para las mismas
en cada etapa de desarrollo de las actividades de búsqueda, investigación y elaboración de glosarios y
repertorios terminológicos y documentales bilingües adjuntos. La tal Carpeta tendrá el valor de un Trabajo
Práctico Integrador. Los alumnos podrán recuperar 2 trabajos prácticos por motivos de ausencia, aplazo o
para mejorar la nota.


4. Alcanzar un promedio general no inferior a 7 (siete) puntos. El Promedio General será la consecuencia
de la suma de las notas de los exámenes parciales y el promedio de las notas de los trabajos prácticos.


 







b) Los alumnos regulares (Res. HCD 216/03, Res. HCS 410/06 y Res. HCD 70/11 y demás vigentes al
momento de la presentación de este programa) deberán:


1. Aprobar 2 (dos) exámenes parciales escritos de los cuales sólo 1 (uno) podrá recuperarse por ausencia,
aplazo o para mejorar el promedio general de notas. .


2. Aprobar un examen final escrito relacionado con la traducción de textos especializados en economía y
comercio.


 


c) Los alumnos libres (Res. HCD 216/03, Modif. Res. HCD 132/06, Res. HCS 410/06 y Res.


HCD 394/10, Res.HCD 70/11 y Modif. posteriores Reglamento de Exámenes: Res.HCS212/14 y demás
vigentes al momento de la presentación de este programa) deberán:


 


1. Aprobar un examen escrito y oral con un mínimo de 4 (cuatro) puntos, siendo ambas instancias
eliminatorias y para las que valdrá la totalidad del programa.


2. Presentar a la cátedra, previo al examen y con 30 (treinta días) de anticipación, un “Trabajo Escrito” con
tema que hará referencia a la traducción de textos especializados en el campo de la traducción comercial y
que será acordado con el 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 la
corrección de ese Trabajo, se tendrán en cuenta: a) el nivel de lengua, modo de exposición y calidad de los
contenidos; b) el aspecto 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, inclusive el agregado de glosarios y/o repertorios terminológicos con sus
correspondientes fichas terminológicas bilingües.


Se deberá entregar a la cátedra una copia impresa de ese Trabajo que tendrá una extensión de 10 (diez)
paginas A4, con fuente Times New Roman 12, interlineado 1.5; en la misma se indicará la dirección e-mail
en donde el alumno recibirá la notificación pertinente.


 


 La nota evaluativa para Examen y Trabajo: los más elementales errores de lengua, sean en italiano que
en castellano, condicionarán negativamente la nota final de la evaluación.


 


 


6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


Es una propuesta formativa anual y los contenidos y actividades propuestos deben desarrollarse en el
período del año académico que va desde fines de abril a fines de octubre, por lo tanto los módulos y
actividades evaluativas se desarrollarán del modo siguiente:


- Módulo I: Marzo/abril de 2023-2024


- Módulo II: mayo de 2023-2024


- 1º Práctico: 3º semana de mayo de 2023-2024







- Módulo III: junio / julio de 2023-2024


- 2º Práctico: segunda semana de junio de 2023-2024


- 1º Examen Parcial: última semana de junio de 2023-2024.


- Módulo IV: agosto/septiembre/octubre de 2023-2024


- 3º Práctico: primera semana de septiembre de 2023-2024


- 4º Práctico: primera semana de octubre de 2023-2024


- 2º Examen Parcial: penúltima semana de octubre de 2023-2024


- Recuperatorios: (prácticos y/o exámenes parciales) última semana de octubre de 2023-2024


 


 


 


7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN


- Nivel de lengua adecuado: haber superado el “livello soglia” y apertura al siguiente nivel del “Italiano di
progresso”: Livello C1/ C2 de la Certificación Internacional en Lengua Italiana, según lo indicado por el
“Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue” para el italiano y más aún para el Castellano como
lengua nativa en el caso de nuestros alumnos hispanófonos.


- Errores básicos en ambas lenguas condicionan fuertemente la evaluación.


- Claridad, adecuación, corrección y propiedad en los enunciados en ambas lenguas y sobretodos en las
áreas específicas de referencia a las lenguas especializadas.


- Adecuación en el análisis, comprensión y ponderación de los fenómenos terminológicos y documentales
del área específica de referencia durante el desarrollo de las actividades de aplicación.


- Pertinencia y adecuación en las propuestas de análisis y resolución de problemas terminológicos y
documentales en el área específica de referencia, en base a los enfoques teórico-instrumentales y operativos
que se proveen durante el desarrollo del programa de estudios.
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que informático y on-line.


- Banco de datos terminológicos y documentales tradicionales e informatizados, de consulta en la red
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2007.
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Milano, Franco Angeli Editore, 2002.


- Marzzotta, Patrizia; Salmon, Laura. Tradurre le microlingue scientifico professionali proposte
didattiche.Torino.Utet Libreria Editore, 2007.


- Marcello, E.E.-Voy acomodando las palabras castellanas con las italianas...». Estudios de traducción.
Nova Delphi Libri. Milano.2020.


- Mounin, Georges. Teoria e storia della traduzione.Torino, Einaudi editore, 2006.


- Arduini Stefano; Stecconi, Ubaldo. Manuale di traduzione teorie e figure professionali. Milano. Carocci
Editore, 2007.


- Osimo, Bruno. – Propedeutica della traduzione. Corso introduttivo con


tavole sinottiche. Milano, Hoepli Editore, 2001.


– Traduzione e nuove tecnologie. Informatica e internet per traduttori. Milano. Hoepli editore, 2001.


- Popovic, Anton. la scienza della traduzione aspetti metodologici – la comunicazione traduttiva. Milano.
Hoepli Editore, 2006 .


Troiano, Franco; Permentiers, Jacques; Springael, Erik. Traducción, adaptación y edición multilingüe.
Instrucciones para el uso de los servicios lingüísticos y multimedia. Bruselas, T.C.G. Editions, 2000
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Scolastiche, 1998.


- ME/DI SVILUPPO. Che cos’è l’economia, in 25 lezioni illustrate. Milano. Giunti/ Marzocco, 1998.


- Steinitz, R; Beitscher, M. Teoría y Práctica del Español Comercial.München, Edit. Hueber, 1991.


- Gonzalo García, Consuelo; García Yerba, Valentín. – Manual de Documentación y terminología para la
traducción especializada. Madrid, Arco Libros S. L., 2004.


- Magris M. ; Musacchio M.; Rega, T. Manuale di terminologia
aspetti teorici, metodologici e applicativi. Milano. Hoepli Editore 2001.


- Albani, Luca. Lettere commerciali per corrispondenza tradizionale e via internet. Milano. Fag Editore,
2007.


- Faggion, Patrizia Corrispondenza commerciale & privata spagnola testo bilingue. Milano. Villardi A.
Editore, 2007.


- AA.VV. L’italiano in ufficio. Per comunicare efficentemente nel mondo del lavoro. Milano. Villardi A.
Editore, 2007


- Campillo, J. Enrique; Oath, Quentin La corrispondenza commerciale e d’affari spagnolo – italiana. Con
un dizionario dei termini per l'export-import. Milano. De Vecchi Editore 2006
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- Montella, Clara (a cura); Marchesini, Giancarlo (a cura) Saperi del tradurre. analogie, affinita, confronti;
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- Arduini, Stefano; Stecconi, Ubaldo. Manuale di traduzione teorie e figure professionali. Milano. Carocci
Editore, 2007.


- Osimo, Bruno. Traduzione e nuove tecnologie. Informatica e internet per traduttori. Milano. Hoepli
editore, 2001.


Troiano, Franco; Permentiers, Jacques; Springael, Erik. Traducción, adaptación y edición multilingüe.
Instrucciones para el uso de los servicios lingüísticos y multimedia. Bruselas, T.C.G. Editions, 2000


-


 Sitios Web básicos de referencia operativa:


- http://www.logos.it/pls/dictionary/linguistic_resources.traduzione?lang=it


- http://www.logosdictionary.org/pls/dictionary/new_dictionary.index_p


- http://www.google.it/language_tools


- http://www.garzantilinguistica.it/


- http://www.diccionarios.com/


- http://traduttiva-italicus.forumattivo.com/


- http://www.rae.es/rae.html


- http://cvc.cervantes.es/actcult/mmoliner/


- http://notizie.alice.it/index.html?pmk=HPcan&gclid=CPLkiOT1y5YCFQquGgodKFVSyw


- http://www.archiviazione-elettronica-documenti.it/filmati/bilanci/1-1-analisi-bilancio /1-1-analisi-
bilancio.html


- http://www.bancaditalia.it/bancaditalia


- http://www.postaesocieta.it/magazzino_totale/pagine_htm/contrassegno.htm#


- http://europa.eu/index_it.htm


- http://www.rau.edu.uy/mercosur/


- http://www.intrage.it/


- http://www.camcom.bz.it/it-IT/informazioni-sui-mercati-327it.html


- http://www.mercosuronline.com/comercio_exterior.php


- http://www.agostiniassociati.it/







 


 Portales económico-financieros en español:


http://www.finanzas.com


http://www.invertia.com


http://www.labolsa.com


http://www.dinero.es


http://www.cronista.com/


http://190.2.45.91/MercadosOnline/


 


 Portales económico-financieros en italiano:


http://www.camcom.gov.it/


http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


http://www.mondimpresa.it/


http://www.borse.it/


http://www.finanza.com/


 


 Prensa económico-financiera en italiano:


http://www.ilsole24ore.com/


http://denaro.it/


http://www.agi.it/economia


http://www.lavorare.net/


 


 


 


 METODOLOGIA E TECNICHE DELLA RICERCA in campo socio-traduttologico


- http://www.uniroma2.it/didattica/statistica_sociale_B/deposito/corbettametodologia_e_t
ecniche_della_ricerca_socialeriassunto.pdf


- http://www.slideshare.net/amandadrafe/metodologia-e-tecniche-della-ricerca-sociale


 







 


 


 


 APÉNDICE: BIBLIOGRAFIA, SITIOS Y VIDEOS SOBRE TRANSMODERNIDAD SUGERIDOS
POR LA CÁTEDRA A LOS FINES DE OPERAR CON LA METAREFLEXIÓN TRANSCULTURAL


 


- Dussel. Enrique:


o Postmodernidad, transmodernidad, postmodernidad y transmodernidad. Puebla, Universidad
Iberoamericana, 1990.


 


 Trasmodernidad e intercultura. Art. posteado en: http://red.pucp.edu.pe/wp-
content/uploads/biblioteca/090514.pdf


 Transmodernidad, interculturalidad y colonialidad desarrollista. Art. posteado en:
http://www.afyl.org/transmodernidadeinterculturalidad.pdf


 Posmodernidad Y Transmodernidad. Diálogos Con La Filosofía De Gianni Vattimo. Art. posteado en:
http://www.buenastareas.com/documentos/transmodernidad-e-interculturalidad-dussel/0


 


- Levine, Suzanne Jill :


 ESCRITURA, TRADUCCION, DESPLAZAMIENTO


(UN ACERCAMIENTO A MAITREYA). University of Washington, Seatle. Art. posteado en:
http://revista-iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/view/4876/ 5036


 


- Rodríguez Magda, Dra. Rosa María:


o El modelo Frankenstein. De la diferencia a la cultura post. Madrid, Tecno, 1997.


o La sonrisa de Saturno. Hacia una teoría transmoderna. Barcelona: Anthropos, 1997.


o Transmodernidad. Barcelona, Anthropos, 2004.


 


 Transmodernidad: la globalización como totalidad transmoderna. Universidad de Valencia, España; art.
posteado en: http://www.observacionesfilosoficas.net/latransmodernidadlaglo.html


 Transmodernidad: un nuevo paradigma. Universidad de Valencia, España; art. posteado en:


http://escholarship.org/uc/item/57c8s9gr#page-12 http://escholarship.org/uc/item/57c8s9gr


 







 


 


- Walsh, Catherine: INTERCULTURALIDAD CRÍTICA Y PEDAGOGÍA DE-COLONIAL: APUESTAS
(DES) DE EL IN-SURGIR, RE-EXISTIR Y RE-VIVIR - Art. (2012, 11). Interculturalidad Crítica Y
Pedagogía De-Colonial: Apuestas (Des) De El In-Surgir, Re-Existir Y Re-Vivir.  BuenasTareas.com.
Recuperado 11, 2012, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Interculturalidad-Cr%C3%ADtica-y-
Pedagog%C3%ADa-De -Colonial-Apuestas/6158717.html


 


 


Sitios video:


 


- Pluriversalismo transmoderno


o http://www.youtube.com/watch?v=pJfUhI7qCw8


 


- Pensadores contemporáneos, estudios interculturales y “el universalismo cartesiano”


o http://www.youtube.com/watch?v=Ud6KP4A6lhw


 


- Descolonizar la universidad


o http://www.youtube.com/watch?v=ikj3YUCW1iA


o http://www.youtube.com/watch?v=TkZFBWnvuZc


 


 


 Referencias de interés para Mobile Learning


 


• ICT in Education. Unesco Mobile Learning Publications.
http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/m4ed/mobile-learningresources/


unescomobilelearningseries/ (Consulta Mayo 2013).


 


• “Mobile Learning: Los recursos móviles en educación. De la pizarra tradicional a la tableta digital”.
Youtube


http://www.youtube.com/watch?v=kzg_We5Q3LA (Consulta Junio 2013)







 


• Brazuelo Grund, Francisco, y Gallego Gil, Domingo J. (2011) Mobile Learning. Los dispositivos móviles
como recurso educativo. Sevilla: Editorial MAD, S.L.


 


• Martín Herrera, B. (2012) El móvil en la educación: un nuevo paradigma. Ventajas y desventajas de su
uso. Trabajo fin de máster. Madrid. Universidad


Internacional de la Rioja. (Consulta Julio 2013).


 


• Marqués, P. 2013. “Claves para mejorar los aprendizajes integrando las tecnologías móviles en las clases”
en Tecnología móvil e innovación en el aula.


Nuevos retos y realidades educativas. Jornadas Internacionales (2013 Universidad de La Rioja).


(consulta Julio 2013)


 


• Moreno Guerrero, A.J. (2011) Móvil Learning. <
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/cajon-de-sastre/38-cajon-de-sastre/1026-movillearning>


(consulta Julio 2013).


 


• Camacho, M. y Lara, T. M-learning, en España, Portugal y América Latina. Monográfico SCOPEO nº 3.
Observatorio de la Formación en Red SCOPEO.


 


• SCOPEO (2011). M-learning en España, Portugal y América Latina, Noviembre de 2011. Monográfico
SCOPEO nº3. Consultado (1/07/2013).


http://scopeo.usal.es/wp-content/uploads/2013/04/scopeom003.pdf


 


• Durall, E.,Gross, B., Maina, M.,Jonhson, L&Adams, S. (2012). Perspectivas tecnológicas educación
superior en Iberoamérica 2012-2017. Austin, Texas: The New Media Consortium.


(Consulta Junio 2013).


 


• ADL (Advanced Distributed Learning). Mobile Learning Handbook.
https://sites.google.com/a/adlnet.gov/mobile-learning-guide/about (consulta Mayo 2013).


 


• Pinzón Shneider, F. (2012).”Dispositivos Móviles: Un mundo de aplicaciones en la palma de la mano”.
Presentación del taller "Bibliotecas Enredadas en la







Web 2.0" Biblioteca Leo Falicov - Instituto Balseiro.
http://www.slideshare.net/blestcon/dispositivos-mviles-un-mundo-de-aplicaciones-en-la-
mano-de-loslectores


 


 


 Approfondimenti utili in italiano su Flip Teaching e su Flipped Classroom


 


- Flipped Classroom: una didattica innovativa. Materiali dell'incontro di formazione


Prof. Graziano Cecchinato – Innovare la scuola con la Flipped Classroom


Presentazione: http://tinyurl.com/flipclasto


 


Registrazione dell'intervento (Video)


http://www.bossomonti.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=56


Prof. Fabio Biscaro – Crea la tua Flipped Classroom


 


Presentazione formato PPT


http://www.bossomonti.gov.it/fabiobiscarotorino.pps


 


Presentazione formato PDF


http://www.bossomonti.gov.it/fabiobiscarotorino.pdf


 


Presentazione formato video


http://www.bossomonti.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=71


 


 


F. Alloatti e F. Viscusi - Una esperienza Flip Teaching all’I.I.S. Bosso Monti di Torino


 


Prima parte


http://youtu.be/6sKkK9dvhM8







 


Seconda parte


http://youtu.be/b3LLqd8E4pM


 


Formato PDF


http://www.bossomonti.gov.it/presentazione.pdf


 


 


 En español lista actualizada de publicaciones científicas – es decir, estudios empíricos – sobre la flipped
classroom.


- Baker, J. W. “The” classroom flip”: Using web course management tools to become the guide by the
side.” Selected Papers from the 11th International Conference on College Teaching and Learning. 2000.


- Bishop, Jacob Lowell, and Matthew A Verleger. “The Flipped Classroom: A Survey of the Research.”
N.p., 2013. n.p. Print.


- Cubillos, Jorge. “A Comparative Study of Hybrid versus Traditional Instruction in Foreign
Languages.” NECTFL Review 60 (2007): 30–38. Print.


- EDUCAUSE Learning Initiative. “7 Things You Should Know About Flipped Classrooms.” (2012): n.
pag. Web.
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Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA TRADUCCIÓN JURÍDICA - SECCIÓN ALEMÁN - CL 2023-2024


 


Asignatura: Traducción Jurídica


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Mgtr. María Paula Garda


Adjunto: --


Asistente: --


Sección: Alemán


Carrera/s: TRADUCTORADO


Curso: 4° año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Condición para cursar: Lengua III, Elementos del Derecho Aplicados a la
Traducción, Métodos y Técnicas de la Traducción y Terminología y Documentación
(regularizadas)


Condición para aprobar: Lengua III, Elementos del Derecho Aplicados a la Traducción, Métodos
y Técnicas de la Traducción y Terminología y Documentación (aprobadas)


 


 







 


FUNDAMENTACIÓN


 


La asignatura Traducción Jurídica es una materia perteneciente al área Jurídica y Comercial del
Plan de Estudios vigente que se dicta de manera anual en el cuarto año de la carrera de
Traductorado Público de Alemán.


Cabe esperar que los alumnos conozcan, de años precedentes, 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.


Con una fuerte orientación práctica, los contenidos propuestos pretenden no solo que los
estudiantes aprendan y ejerciten el proceso traductor, sino también que redacten correctamente
según las características propias a los distintos tipos de texto y que cumplan con las exigencias
formales de este tipo de traducciones.


 


OBJETIVOS


 


a) Objetivos generales:


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


‒ dominar la terminología específica.


‒ comprender y traducir correctamente textos y documentos jurídicos.


‒ abordar los textos a traducir siendo consciente de la responsabilidad que le cabe como
Traductor Público.


 


b) Objetivos específicos:


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


‒ identificar las características del discurso jurídico y del documento público.


‒ lograr 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.


‒ evaluar críticamente las fuentes de consulta y de utilizarlas en forma efectiva.


‒ llevar a cabo una investigación terminológica en ambas lenguas, para familiarizarse con el
vocabulario de las áreas a tratar en clase.


‒ desarrollar 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


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 3


Documentación académica. Diplomas y títulos. Certificados analíticos. Certificados de trabajo.


Particularidades de su traducción.


 


Unidad 4


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 5


Poderes, escrituras, testamentos, actas y demás documentos notariales. Contratos.


 


Unidad 6


Organización institucional, jurisdiccional y jurídica en el par de culturas.


 


Unidad 7







Sentencias, expedientes judiciales, exhortos, oficios y otros documentos emanados de la justicia.


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


Se trabajará con módulos teóricos y módulos prácticos, de forma alternada. La lectura del
material teórico será obligatoria para poder favorecer el intercambio y el debate en clase y para
poder fundamentar debidamente las decisiones tomadas en las actividades y en los ejercicios de
traducción. Los distintos temas teóricos podrán ser expuestos por el docente o bien por los
estudiantes mediante presentaciones individuales o grupales. Entre las actividades prácticas se
prevé la lectura y análisis de textos en lengua materna y extranjera; detección de posibles
problemas de traducción; aplicación de estrategias y empleo de técnicas de traducción;
traducción intra e interlingüística; trabajo con textos paralelos; comparación, análisis y crítica de
textos traducidos. La asignación y la entrega de las actividades prácticas se harán a través del
aula virtual. Se podrá solicitar 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 (según Res. HCD 104/2019 y 138/2019)


1. Porcentaje mínimo de asistencia (80%).


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 3 (tres) 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


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


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.


– Los alumnos regulares podrán realizar los trabajos prácticos si así lo desean.


– 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 y el tema deberá consensuarse
con la cátedra.


– El trabajo final será corregido y calificado según el Reglamento de Exámenes.


– 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 la
resolución HCD 212/14.


– 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 los mismos.


‒ 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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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: Programa Traducción Jurídica - Sección Inglés - CL 2023-2024


 


Asignatura: Traducción Jurídica


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Mgtr Marta Baduy
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Materias regularizadas: Lengua III, Terminología y Documentación y Elementos del Derecho
Aplicados a la Traducción


Materias aprobadas: Métodos y Técnicas de la Traducción


 


 







 


FUNDAMENTACIÓN


 


El área de la traducción jurídica es una de las que demanda mayor perfeccionamiento y
especialización por la complejidad sintáctica, terminológica, semiótica y pragmática de los
textos legales. Debemos entonces apelar a la formación íntegra del traductor que adquirirá, más
que el conocimiento de las distintas ramas del derecho en su totalidad, una capacidad general
para manejar las características comunes a todo discurso legal y los distintos métodos a aplicar
para la resolución de problemas culturales puntuales de traducción. Con el fin de proporcionar al
alumnado las herramientas necesarias para enfrentar este desafío, este año, como en los
anteriores, se continuará con el uso del espacio virtual con los siguientes objetivos:


 


a) 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


 


b) ofrecer a su alumnado material meramente informativo de lectura obligatoria y opcional
como complemento de la teoría incluida en el manual de 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, siempre con el acento primero en lograr una mayor práctica en el campo de la
traducción jurídica.


 


2. OBJETIVOS


21. GENERALES. Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de:


 Comparar nociones fundamentales entre los sistemas legales del Derecho Romano-Germánico
y del Common Law y Equity desde un enfoque contrastivo, a fin de poder abordar la traducción
de textos jurídicos.1


 Manejar la terminología jurídica en contexto.


 Aplicar los fundamentos terminológicos y las técnicas de documentación terminográficas
aprendidos en Terminología y Documentación, asignatura de segundo año de la carrera del
Traductorado.


 Desempeñarse como Traductores Públicos eficientes, responsables y éticos para actuar en
calidad de tales y, eventualmente, como Intérpretes Judiciales.


 


2.2. ESPECÍFICOS.







 


AL FINALIZAR EL CURSADO DE ESTA ASIGNATURA, LOS ESTUDIANTES ESTARÁN
EN CONDICIONES DE:


 Comprender e identificar el discurso jurídico usado en la Traducción Legal u Oficial para
realizar un análisis lingüístico-terminológico del mismo, con especial énfasis en la diferencia
existente entre el léxico de la lengua general y de especialidad.


 


 Realizar un análisis contrastivo del discurso jurídico en ambas lenguas (español-inglés/inglés-
español) para detectar las diferencias y/o similitudes léxicas, morfo-sintácticas, semánticas y
pragmáticas, a través de textos paralelos.


 Identificar las diferencias pragmáticas en el uso de distintos registros institucionales oficiales
tanto de países de habla inglesa como española.


 Analizar el texto fuente (TF) en forma detallada, identificar potenciales problemas de
traducción, seleccionar el método y las técnicas más apropiados para lograr un texto meta (TM)
cultural, institucional y lingüísticamente aceptable en la lengua de llegada, sin distorsionar el
sentido del texto fuente.


 Usar diccionarios jurídicos actualizados generales y especializados, tanto monolingües como
bilingües, para realizar un análisis crítico de los mismos que les permita usarlos con cautela para
elegir el equivalente correcto al momento de traducir. Recurrir al experto, considerado el mejor
diccionario.


 


3. CONTENIDOS


MÓDULO I


El Traductor y la Traducción Pública: introducción. El Traductor Público como auxiliar de la
Justicia. Colegios de Traductores Públicos de la República Argentina con especial énfasis en el
Colegio de Traductores Públicos de la Provincia de Córdoba: órganos de gobierno.
Responsabilidad Legal. Ética Profesional. Reglamento de Legalizaciones. Orientaciones
metodológicas para la certificación y legalización de traducciones públicas. Legalizaciones
nacionales y extranjeras: asesoramiento al cliente.


 


MÓDULO II


El lenguaje jurídico desde una perspectiva interdisciplinaria: desde la perspectiva del Derecho
(lengua general y de especialidad), de la Lingüística (nivel léxico-semántico, morfo-sintáctico,
estilístico-pragmático) y de la Terminología (terminología legal, sistemas de referencia,
incongruencia terminológica, concepto de concepto legal). Rasgos distintivos del lenguaje
jurídico: Polisemia. Sinonimia. Hiperónimos. Hipónimos. Términos superordinados
(subordinante-subordinado / englobante-englobado) Falsos Amigos. Latinismos. Arcaísmos.
Abreviaturas. Acrónimos. Eufemismos. Préstamos. Neologismos. Parejas de sinónimos (doublets
y triplets). Nominalización y verbalización. Uso especial de verbos modales, tiempos y modos
verbales. Frases hechas. Referencia: anáfora, catáfora. Actos de habla legales. Aplicación de
diferentes métodos y procedimientos de traducción para solucionar problemas puntuales.







Identificación de estos rasgos en contratos y poderes y sus partes constitutivas.


 


MÓDULO III


La traducción de documentos académicos: planteamientos generales. Características de los
textos académico-profesionales: problemas puntuales de traducción. Contrastes interculturales.
Traducción de diplomas, títulos, certificados analíticos, certificados en general (Nivel Inicial,
Medio, Superior (Grado) y Postgrado). CVs. Legalizaciones y certificaciones. Resoluciones.


 


MÓDULO IV


Elucidación de los ordenamientos jurídicos de origen anglosajón: Common Law y Equity.
Organización y Administración de la Justicia en el Reino Unido y en Estados Unidos de
Norteamérica. La Profesión Legal en Gran Bretaña y Estados Unidos de Norteamérica:
problemas culturales de traducción de términos que presentan singularidades léxicas del lenguaje
jurídico (por ej., barrister, solicitor en el Reino Unido, instituciones y cargos institucionales en el
ordenamiento anglosajón y argentino).


 


MÓDULO V


Fundamentos teóricos generales desde un enfoque contrastivo sobre: matrimonio, divorcio,
separación, anulación, sucesión testada e intestada. Traducción de cédulas de notificación,
demandas, exhortos, autos interlocutorios y sentencias. Prueba Documental: documentos de
identidad, pasaportes, partidas de nacimiento, matrimonio y defunción. Certificados de buena
conducta. Declaratorias de Herederos y Testamentos.


 


MÓDULO VI


Poderes Notariales. Poder general y especial. Poder Apud-Acta.


NOTA: En los módulos donde corresponda se aplicarán los conceptos teóricos y se incorporarán
los documentos correspondientes al Nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina
que entró en vigencia en el mes de agosto de 2015.


 


4. METODOLOGÍA DE TRABAJO


En esta asignatura se trabajará con una guía de estudio confeccionada por los docentes a cargo
en la cual se incluyen:


A. Textos reales que serán objeto del análisis sintáctico-morfológico, semántico-pragmático
mencionado en los objetivos y de su posterior traducción. Previo al proceso de traducción, se
identificarán problemas de traducción propios del texto jurídico (sobre la base de los rasgos
distintivos que caracterizan el discurso legal) y se discutirán posibles métodos y procedimientos
a aplicar. Se trabajará, tanto en español como en inglés, con textos paralelos para que el alumno
tenga una visión global del trabajo a realizar y pueda identificar términos y fraseología
funcionales para cada tipo de documento.







B. La teoría que sustenta la práctica y que proporciona a los alumnos los fundamentos legales y
los familiariza con los conceptos y la terminología propios de los textos jurídicos.


Asimismo, los alumnos deberán completar la práctica en el “Aula Virtual” como Espacio
Simbólico.


Justificación del uso del aula virtual


La educación a distancia plantea una nueva forma de relación pedagógica entre profesores y
alumnos que ayuda a superar problemas educativos en general y de la capacitación en las
organizaciones en particular. En este sentido, el aula virtual ofrecerá a su alumnado material
informativo de lectura obligatoria como complemento de la teoría incluida en el manual de
cátedra y distintos tipos de ejercitación cuyo principal objetivo será reforzar la práctica en el
campo de la traducción jurídica que, por el alto número de alumnos en las clases presenciales,
no se puede desarrollar plenamente. Por otro lado, este problema se acrecienta con la poca carga
horaria que tiene la asignatura por lo que se hace muy difícil cubrir todos los puntos del
programa y destinarles, a cada uno de ellos, el tiempo y la práctica necesarios para asegurar la
fijación de los contenidos y la traducción eficiente de los documentos en cuestión. En esta
cátedra el manejo de un aula virtual aportará un enorme caudal de conocimientos que no es
posible manejar en un aula presencial. Primero, por cuestiones de tiempo y espacio y, segundo,
porque la comprensión de los complejos sistemas de Ciencia y Tecnología merecen la
exposición a gran cantidad de material y explicaciones que no se pueden llevar a cabo en las
aulas convencionales. Si bien ya existen tecnologías, éstas son de uso limitado en tiempo, no
todos los alumnos asisten a las clases y, en los casos de utilización de algún medio existente, los
alumnos no tienen ni el seguimiento del profesor ni la continuidad específica luego del período
áulico presencial. Con el fin de lograr el diseño de la propuesta educativa, se deben presentar
actividades que orienten la comprensión lectora, promuevan la aplicación de lo aprendido y
generen un análisis crítico de lo producido.


 


Actividades y Materiales didácticos propuestos


 Material extra de lectura sobre los distintos temas teóricos del programa.


 Enlaces con distintos sitios web confiables, en inglés y en español, con el fin de proporcionar
mayor información sobre los aspectos legales más importantes que tienen una gran incidencia al
momento de traducir textos públicos.


 Enlaces con sitios web que proporcionan documentos legales de distinta naturaleza con el fin
de proporcionar a los alumnos práctica extra en la traducción de documentos jurídicos en inglés
y en español.


 Distintos tipos de ejercitación controlada y libre (elección múltiple, presentación de la idea
principal por parte del profesor y ampliación de ese concepto con los aportes realizados por los
alumnos, elaboración de glosarios por campos de especialidad, confección y llenado de fichas
terminológicas con términos de dichos glosarios, preguntas y respuestas sobre temas teóricos o
distintas traducciones propuestas, ejercicios de Verdadero-Falso, entre otros.


 Evaluaciones periódicas con el fin de llevar un control del progreso de los alumnos


 Encuestas sobre el contenido y la implementación del aula con el fin de llevar un control
sobre de los aspectos positivos y negativos del aula y sus contenidos.







 


4. MODALIDAD DE EVALUACIÓN


REQUISITOS DE CÁTEDRA


Esta cátedra no pondrá cupo para los alumnos que estén en condiciones de cursar la asignatura
en calidad de ALUMNOS PROMOCIONALES.


No obstante ello, cada comisión se reserva el derecho a no otorgar la promoción sin examen en
caso de no contar con asistentes.


1.- PROMOCION SIN EXAMEN FINAL


Alumnos promocionales:


Los alumnos deberán rendir y aprobar 4 (cuatro) trabajos prácticos de manera individual o
grupal. Deberán también rendir y aprobar 2 (dos) Exámenes Parciales integradores. La nota final
será el promedio que se obtenga de sumar las notas de los parciales más el promedio de los
trabajos prácticos y deberá ser de 7 (siete) como mínimo. Las instancias teórica y práctica de las
evaluaciones parciales serán, en cada una, eliminatorias. Los alumnos promocionales deberán
cumplir con el porcentaje mínimo de asistencia (80%).


RECUPERACIÓN DE TRABAJOS PRÁCTICOS Y EXÁMENES PARCIALES


Los alumnos promocionales podrán recuperar un trabajo práctico por ausencia, aplazo o para
elevar el promedio y un examen parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general.


2. Alumnos Regulares: deberán aprobar dos exámenes parciales con calificación mínima de 4
(cuatro) en cada uno de ellos. Deberán rendir un examen final escrito que consistirá en la
traducción y/o análisis de 2 (dos) documentos, uno en inglés y otro en español, y evaluación
teórica de los temas dados durante el año. Cada instancia del examen será eliminatoria.


RECUPERACIÓN DE EXÁMENES PARCIALES


Los alumnos regulares podrán recuperar un examen parcial por ausencia o aplazo


3. Alumnos Libres: Los alumnos libres deberán rendir el examen final que consistirá en una
evaluación de los conceptos teóricos incluidos en el programa en vigencia y en la traducción de
3 (tres) documentos, uno en inglés, uno en español y el tercero en alguno de los dos idiomas
mencionados. Cada instancia del examen es eliminatoria.


4.Alumnos Internacionales: La modalidad de evaluación prevista para estos estudiantes será la
misma que corresponde a los alumnos que cursan esta materia anual en calidad de
promocionales y regulares


IMPORTANTE: En el examen final se evaluará no sólo el manejo del discurso jurídico en
cuanto a registro y sintaxis sino también contenidos y el uso correcto de las dos lenguas. Nota:
Los errores elementales, tanto en Lengua Inglesa como en Lengua Española, serán decisivos para
la calificación definitiva de cada instancia de evaluación.


 


6. CRITERIOS DE EVALUACION


La cátedra ha tomado los siguientes criterios de evaluación:







- Los errores elementales tanto en lengua inglesa como en lengua castellana, serán decisivos para
la calificación final.


- Cuando el alumno no apruebe una de las partes del examen final o de cualquiera de los
prácticos o parciales asignados durante el cursado de la asignatura, no se aprobarán las partes
restantes.


 


Requisitos para las tres condiciones de alumnos


Los alumnos promocionales, regulares y puntaje libres realizarán los trabajos prácticos, parciales
y examen final en el aula multimedia; para cumplir con las formalidades legales necesarias en la
presentación de traducciones públicas se imprimirán las traducciones realizadas por los alumnos
en la computadora para lo cual se podrá usar papel común DIN A4.
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8.3 ELECTRÓNICA


- Diccionarios, glosarios y otras Fuentes relevantes de información disponibles on-line.
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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


a) Comedias


b) Tragedias


c) Crónicas


d) Críticas


e) Ensayos sobre sociología, filosofía, antropología, etc


f) Biografías


g) Tratados científicos o filosóficos


h) Discursos políticos, forenses


i) 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


(Según resoluciones HCD 221/16 y HCS 662/16)


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, 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 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


-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.


 









		localidad: CORDOBA, CORDOBA

		fecha: Miércoles 24 de Agosto de 2022

		numero_documento: NO-2022-00672623-UNC-DOCE#FL

				2022-08-24T10:29:08-0300

		GDE UNC





		usuario_0: SABRINA SOLEDAD VAILLARD

		cargo_0: Coordinadora General

		reparticion_0: Docentes Facultad de Lenguas
Universidad Nacional de Córdoba

				2022-08-24T10:29:14-0300

		GDE UNC












Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA TRADUCCIÓN LITERARIA - SECCIÓN ITALIANO - CL 2023 - 2024


 


Asignatura: TRADUCCIÓN LITERATURIA


Cátedra: Única


Profesor: Interino: Claudia R. Bossio


Adjunto: -


Asistente: -


Sección: Italiano


Carrera/s: TRADUCTORADO


Curso: 5º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Lengua IV, Introducción a la Literatura de Habla Italiana, Gramática
Contrastiva (Regularizadas ara cursar y aprobadas para aprobar).


 


FUNDAMENTACIÓN


La Traducción literaria es una actividad que permite al traductor desempeñarse como nexo entre
naciones y culturas, relacionando e interconectando lugares, tradiciones, historias, valores y por
supuesto lenguas. Esta labor representa también un desafío debido a la complejidad que implica
interpretar de manera acabada el mensaje que el autor del texto literario pretendió transmitir y







lograr su comprensión en la lengua meta por medio del trabajo traslativo.


Por tal motivo, es necesario que el futuro traductor reciba una formación especializada que le
permita adquirir las competencias necesarias para desarrollar la tarea de mediación inter y
transcultural implícitas en la traducción de obras literarias de diverso tipo.


El acto traductor en el campo de la literatura requerirá de parte del estudiante no solo de un
profundo conocimiento de ambas lenguas y de sus culturas sino también de la comprensión de la
actividad cognitiva involucrada durante el proceso creativo en cuestión. 


El trayecto formativo que se brinda en sede académica debe garantizar al discente la posibilidad
de apropiarse de una metodología reflexiva y autónoma que tenga por finalidad la práctica
profesional de la traducción literaria.


 


 


Objetivos Generales


 


Al finalizar el cursado se aspira a que el estudiante pueda:


 


a. Comprender los procesos cognitivos implicados en la actividad traslativa literaria.
b. Reflexionar sobre la importancia de la interpretación y comprensión del texto objeto de la


traducción.
c. Adquirir la competencia traductora a través de la interacción entre las distintas sub-


competencias que las constituyen.
d. Ser capaz de dar respuesta a un encargo de traducción y realizar un proyecto de traducción


literaria.
e. Evaluar críticamente traducciones propias y ajenas con la finalidad de garantizar un


producto de calidad.


 


Objetivos Específicos


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


 


a. Poner en práctica los conocimientos adquiridos en cuanto a métodos y técnicas de la
traducción aplicándolos específicamente al campo de la literatura.


b. Distinguir entre los problemas de traducción y las dificultades del traductor que se suscitan
durante el proceso traslativo.


c. Identificar las operaciones fundamentales requeridas durante el proceso de traducción y
determinar su oportuna realización para cada etapa.


d. Efectuar los procesos de comprensión del texto literario propuesto para llegar a una
correcta interpretación que favorezca la precisión en la tarea traslativa.


e. Identificar las estrategias apropiadas para los distintos problemas de traducción
(lingüísticos, pragmáticos, relativos a las convenciones y particulares del texto) y
aplicarlas para dar solución a la tarea propuesta.







f. Desarrollar la Competencia Traductora y sus distintas sub-competencias: lingüística,
pragmática, extralingüística, profesional e inter-profesional, estratégica, teórico-técnico
traductora, cultural-enciclopédica, de investigación, crítica y de evaluación.


g. Responder a un encargo de traducción determinado estableciendo para ello el plan de
trabajo pertinente.


h. Realizar una evaluación crítica del producto traducción en vistas a obtener una versión
final del texto traducido adecuada y de calidad.


 


 


Contenido sintético


 


Mediante el contenido programático previsto por la cátedra, se aspira a que el alumno adquiera
los y las competencias pertinentes que le permitan desempeñarse como traductor conocimientos
profesional en el campo de la traducción literaria. Dicho conocimiento permitirá al estudiante
desarrollar la competencia traductora en las distintas tipologías textuales (narrativa, lírica,
audiovisual, teatro, etc.) que serán objeto de las tareas de traducción en ambas lenguas de trabajo
durante el cursado de la asignatura.


 


Contenido analítico


 


UNIDAD UNO: LA TRADUCCIÓN LITERARIA. EL PROCESO TRADUCTOR.


 


La traducción literaria. El componente profesional en la traducción. La mediación entre culturas.
La realidad del traductor literario. Traductor y autor. Traductor profesional y traductor idóneo. El
receptor. Problemas y dificultades de traducción. Técnicas de traducción aplicadas al campo de
la literatura. Etapas del proceso traductor: Etapa Preparatoria; Etapa de Decodificación y 
Codificación; Evaluación; Crítica de la Traducción. La traducción literaria como producto. La
traducción funcional en el área literaria. La Skopostheorie y el encargo de traducción.  La
traducción extranjerizante y domesticante.


 


 


UNIDAD DOS: LA COMPETENCIA TRADUCTORA.


 


La Competencia Traductora y sus sub_competencias: sub-competencia lingüística, sub-
competencia pragmática, sub-competencia extralingüística, sub-competencias profesional e
inter-profesional, sub-competencia estratégica, sub-competencia teórico-técnico traductora, sub-
competencia cultural-enciclopédica, sub-competencia de investigación, sub-competencia crítica
y de evaluación. La importancia de la adquisición de la CT en el ámbito de desempeño
profesional. El enfoque por tareas y el Proyecto de traducción.







 


Los contenidos brindados en las unidades uno y dos se pondrán en práctica y serán evaluados en
todas las siguientes unidades incluidas en la propuesta programática.


 


UNIDAD TRES: EL TEXTO NARRATIVO.


 


Traducción de textos narrativos: traducción directa e inversa. Principales problemas de
traducción: semánticos, pragmáticos, sintácticos, léxicos, culturales, estilísticos, textuales-
discursivos. Polisemia, falsos amigos, humorismo y comicidad. Corpus y textos paralelos.
Lectura y traducción de fragmentos en prosa.


 


 


 


UNIDAD CUATRO: EL TEXTO TEATRAL.


                                


El teatro como espectáculo multisensorial. Dificultades especiales del texto teatral: discurso
directo, registros de lengua, la didascalía y el paratexto, el lenguaje verbal vs. el gestual.
Traducción, adaptación y versión. La dualidad de contextos: lector y espectador.


 


 


UNIDAD CINCO: LA TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL.


 


Visionado y lectura de guión. Adaptación audiovisual. Canal Oral y Canal Visual. Segmentación
del original. Sincronización y Edición de subtítulos. Subtítulado: subtítulos intra e
intralingüísticos. El “script”. Técnicas: paráfrasis, imitación, transfer, expansión, condensación,
transcripción, dislocación, reducción, anulación, renuncia. Acento y dialectos. 


 


 


UNIDAD SEIS: EL TEXTO POÉTICO.


 


El problema del equivalente en la traducción poética. La métrica y la rima: musicalidad y ritmo.
Las figuras retóricas: metáfora, onomatopeya, aliteración, antítesis, analogía, personificación,
etc. Complejidad formail y estética.


 







Metodología de trabajo


 


Los alumnos deberán desarrollar las siguientes actividades:


a. búsqueda de documentación de referencia sobre temas relacionados con los textos que
luego deberán traducir;


b. lectura de textos literarios de variada tipología para su comprensión global;
c. interpretación intralingüística oral, siguiendo las distintas etapas del proceso de


comprensión de textos;
d. análisis exhaustivo de los aspectos lingüísticos, comunicativos y textuales;
e. análisis comparativo de la forma y estilo de textos literarios en ambas lenguas;
f. identificación de la terminología específica presente en la tipología textual literaria;
g. resolución de tareas de traducción a través de un análisis contrastivo con el español;
h. elaboración de fichas y glosarios terminológicos y de expresiones ideomáticas en ambas


lenguas;
i. empleo de diccionarios monolingües, bilingües y de sinónimos en las lenguas del texto del


origen y del texto meta;
j. investigaciones guiadas sobre temas relacionados con la asignatura;


 


 


Modalidad de evaluación


Modalidad de evaluación según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16.


 


Alumnos regulares:


 


dos exámenes parciales anuales
un examen parcial recuperatorio (deberá efectuarse en caso de ausencia o aplazo).
un examen final.


Los alumnos regulares, al igual que los libres en el examen final, deberán obtener en exámenes
parciales, recuperatorios y final una calificación no inferior a 4 (cuatro) puntos.


 


Alumnos libres:


 


examen final oral y escrito, cada instancia es eliminatoria y comprende la totalidad del
programa (Previa presentación 30 días antes de un trabajo escrito con la modalidad de
paper que deberá ser aprobado para poder rendir examen final). El trabajo será corregido
de conformidad con los plazos establecidos por la Resolución HCD 212/14.


Con respecto al aspecto formal, el trabajo deberá estar constituido por las siguientes partes:
título, resumen (abstract), introducción, contenido, conclusiones y referencias bibliográficas. Se







entregará a la cátedra una copia impresa del trabajo que deberá tener una extensión de 8 páginas
tamaño A4, fuente times new roman 12, interlineado 1.5, indicando, además, la dirección de
email en la que el alumno recibirá la correspondiente notificación. Dicho trabajo estará
estrechamente relacionado con los temas desarrollados en clase durante el año, por lo tanto se
sugiere a los alumnos libres interiorizarse sobre estos.


El trabajo será corregido y calificado según las modalidades y los plazos establecidos por la
Res. HCD 070/2011 para la evaluación de alumnos libres. El trabajo previo aprobado tendrá
vigencia por dos (2) años y un (1) turno y quedará reservado en el Área de Enseñanza,
conforme a las Resoluciones del Honorable Consejo Directivo (HCD 070/11)  y del
Honorable Consejo Superior (HCS 546/11).


 


BIBLIOGRAFÍA


BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA OBLIGATORIA


 


CEBALLOS AYBAR, NORMA R. Et al (1992). Esiste una traduzione letteraria ideale?
En Actas de las VII Jornadas Nacionales de Literatura Italiana y I Jornadas Nacionales de
la Lengua Italiana. CITAL, UNC. Córdoba, Ed. El Copistia. Pág. 429.


CEBALLOS AYBAR, NORMA R. – MUNGI, Maristela (2000). Lineamientos para el
desarrollo de la comprensión lectora traductoral. En BITÁCORA, revista de la Facultad
de Lenguas de la UNC. Año III. Nro. 6. Primavera 2000. Pág. 111-126.


D’Angelo, M. (2012). Traduzione didattica e didattica della Traduzione. Percorsi teorici,
modelli operativi. Urbino: Quattroventi.


ECO, UMBERTO (2003). Dire quasi la stessa cosa – Esperienza di Traduzione.
Bompiani Editori. Milano, Italia.


FRIEDMAR, Apel (1998) Il manuale del traduttore letterario. Traducción de Emilio
Mattioli y Gabriela Rovagnati. Editorial Guerini y Asociados. Milán, Italia.


            (1998). Il movimiento del linguaggio. Traducción de Emilio Mattioli y Riccarda
Novello. Editorial Marcos y Marcos. Milán, Italia.


GARZIA IZQUIERDO, Isabel (2000). Análisis textual aplicado a la traducción. Tiraut
lo Blanc. Valencia, España.


González Davies, M. (2004). Multiple Voices in the Translation Classroom: Activities,
tasks and projects, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins.


Grellet, F. (1991). Apprendre a traduire. Typologied’exercices de traduction. Nancy:
Presses universitaires de Nancy. Col. Outils et méthodes.


Hurtado Albir, A. (1999). Enseñar a traducir. Metodología en la formación de
traductores e intérpretes. Madrid: Edelsa.


Hurtado Albir, A. (2004). Traducción y Traductología. Madrid: Ediciones Cátedra.


Hurtado Albir, A. (2005). A aquisição da competencia tradutória. Aspectos teóricos e
didáticos.







En: Pagano, Magalhães y Alves. Competênciaemtradução. Cognição e discurso. Belo
Horizonte: Editora UFMG.


Hurtado Albir, A. (2007). Competence-Based Curriculum Design for Training
Translators. En The Interpreter and Translator Trainer (ITT), Vol. 1(2), pp. 163-195.


Hurtado Albir, A. (2008). Compétence en traduction et formation par competences. En
TTR, Vol. XXI (1), pp. 17-64.


Kelly, D. (1999). Proyecto docente e investigador. Granada: Universidad de Granada.


Kelly, D. (2002). Un modelo de competencia traductora: bases para el diseño curricular.
En Puentes, 2002, 1, pp. 9-20.


Kelly, D. (2005). A handbook for translator trainers: a guide to reflective practice,
Manchester, St. Jerome.


Kiraly, D.C. (2000). A social constructivist approach to translator education:
empowerment from theory to practice, Manchester, St. Jerome Publishing.


La Rocca, M. (2007). El Taller de Traducción: Una Metodología Didáctica Integradora
para la Enseñanza Universitaria de la Traducción. Tesis Doctoral, Universitat de Vic.


Lorenzo, M.P. (1999a). Apuntes para una discusión sobre métodos de estudio del proceso
de traducción. En: G. Hansen (ed.). Probing the process in translation: methods and
results, (Copenhagen Studies in Language 24). Copenhague: Samfundslitteratur,  p. 21-
42.


Lorenzo, M.P. (2002b). Seguimiento del proceso de traducción en la enseñanza. En:
Revista Brasileira de Linguistica Aplicada, 2/2. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da
UFMG, p. 47-64.


Mayoral Asensio, R. (2001). Aspectos epistemológicos de la traducción. Castelló de la
Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.


Nord, C. (1991). Text Analysis in Translation. Theory, Methodology, and Didactic
Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis, Amsterdam: Rodopi.


Nord, C. (1994). “Traduciendo funciones” En: Hurtado (ed.) Estudis sobre la traducció.
Castellón: Publicacions de la Universitat Jaume I, pp. 97-112.


PACTE (2001). La competencia traductora y su adquisición". En: Quaderns 2001, 6, pp.
39-45.


PACTE (2005). Investigating Translation Competence: Conceptual and methodological
issues. En: Meta, 50, pp. 609-619.


PACTE (2012). Una investigación experimental sobre la adquisición de la competencia
traductora. Diseño experimental y primeros resultados. Comunicación presentada en: I
Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de la Traducción. Barcelona:
Universitat Autònoma de Barcelona.


SCARPA, F. (2008). La Traduzione Specializzata. Lingue speciali e mediazione
linguistica. Milano: Hoepli.







SNELL-HORNBY, M. (1988/1995). Translation Studies: An integrated  approach
(Revised edition). Amsterdam y Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.


TESTO A FRONTE. Rivista Semestrale di Teoria e Pratica della Traduzione Letteraria,
dirigida por Franco Buffoni, Allen Mandelbaum y Emilio Mattioli. Nro. 26, I Semestre
2002 y Nro. 27, II Semestre 2002.


 


NB: La bibliografía queda abierta a la incorporación de artículos pertinentes a los temas
explicados que van apareciendo en revistas especializadas, en actas de congresos, conferencias,
simposios y jornadas de la especialidad
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1. FUNDAMENTACIÓN







 


La traducción literaria suele concebirse como una actividad que se desarrolla de manera
individual y en un ámbito retirado. Las propuestas de enseñanza tradicionales de este tipo de
traducción suelen repetir esta concepción y ubican al traductor-aprendiz en un escenario de
soledad frente al texto. La instancia de socialización del trabajo suele producirse al final de la
labor, cuando llega el momento de recibir una devolución por parte de una voz autorizada, la del
docente, que determinará los aciertos y debilidades de la traducción. Sin embargo, tal como lo
expone Donald Kiraly (2000)1, existen otras metodologías de enseñanza de la traducción,
surgidas de enfoques socio-constructivistas, que se sustentan en la idea de que los significados y
el conocimiento se crean o construyen a partir de las interacciones interpersonales e
intersubjetivas de las personas. En este enfoque, la competencia del traductor emerge y se
desarrolla a partir del trabajo colaborativo con otros.


Esta cátedra propone un abordaje de la materia centrado en el aprendizaje colaborativo (Smith,
1992, Laal & Laal, 2011)2 y delineado según los preceptos de la enseñanza auténtica, propuestos
por Carles Monereo Font ( [2011] 2012)3.


La teoría traductológica y literaria se concibe como un marco sistémico que funciona a modo de
instrumento de exploración. En términos ideales, el proceso es bidireccional: la teoría sirve como
guía para el abordaje de casos de estudio y, a su vez, los resultados prácticos de la investigación
se utilizan para corroborar o modificar el aparato teórico (Hermans, 1985)4.


Esta cátedra, además de proporcionar herramientas teórico-prácticas para el desarrollo de
competencias traductoras vinculadas con la producción de versiones de textos literarios, pretende
brindar un panorama actual de la traducción literaria en la Argentina y del rol que cumplen los
traductores en la industria de la traducción editorial a nivel nacional e internacional.


 


2. OBJETIVOS


 


Objetivos generales


 


Al completar la asignatura, el estudiantado estará en condiciones de:


 Aplicar e integrar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en la producción de
traducciones de carácter literario


 Abordar la traducción de textos literarios para su inserción en un nuevo sistema cultural, en
conformidad con pautas establecidas para las diferentes versiones


 Sustentar su labor traductora con fundamentos teóricos claves de la disciplina


 Posicionarse como traductores de textos literarios atendiendo a distintos roles dentro mercado
de la traducción literaria a nivel internacional y local.


 


Objetivos específicos


 







Al completar la asignatura, el estudiantado estará en condiciones de:


 Reconocer los antecedentes de la Argentina en materia de traducción literaria y su rol en el
desarrollo de las literaturas nacionales de Latinoamérica


 Identificar las particularidades distintivas de los textos literarios, sus marcas estilísticas y
retóricas, y lo que implican en el proceso traductor


 Reconocer la problemática que plantea el uso de diferentes variedades dialectales del español
en la labor traductora


 Abordar la traducción de distintos géneros literarios atendiendo a sus particularidades


 Realizar traducciones contextualizadas como posibles proyectos editoriales para favorecer el
desarrollo de competencias y estrategias traductoras


 Describir y contrastar distintas versiones de obras literarias publicadas, enmarcando el análisis
en propuestas teóricas específicas


 Trabajar de manera colaborativa en el diseño de proyectos de traducción literaria


 Explorar el ámbito de la traducción literaria en Córdoba y Argentina


 


3. CONTENIDOS


 


Unidad 1: Antecedentes y Forma


 Historia de la traducción literaria en la Argentina


 Naturaleza de la literatura y caracterización de “lo literario”


 Fuentes documentales especializadas


 Figuras retóricas


 El concepto de la “traducibilidad”, ejemplificado mediante la traducción de metáforas


 Notas a pie de página y notas del traductor


 


Bibliografía Unidad 1


Cantera Ortiz de Urbina, J. (1999). Las notas del traductor: Reivindicación de su oportunidad y
conveniencia. En M. Vega Cernuda y R. Martín-Gaitero (aut.), Lengua y cultura: estudios en
torno a la traducción: volumen II de las actas de los VII Encuentros Complutenses en torno a la
traducción,  pp. 31-50. ISBN 84-89784-89-2.


Crolla, A. (2013). Traducción literaria en Argentina. Tradición, matrices culturales y tra-
dicciones en perspectiva comparada. Transfer, VIII: 1-2, 1-15. ISSN: 1886-5542.







Culler, J. (2000 [1997]). Chatper 2: What is literature and does it matter? Literary Theory. A
very Short Introduction. Nueva York: Oxford University Press.


de Diego, J. (2009). Un itinerario crítico sobre el mercado editorial de literatura en Argentina.
Iberoamericana, X, 40 (2009), 47-62.


Delabatista, D. (2011). Literary Translation. En Y. Gambier y L. van Doorslaer (Eds.), Handbook
of Translation Studies. Volumen 2, pp. 69-78. Filadelfia: John Benjamins Publishing Company.


Harris, R. (2018). Writing with Clarity and Style. A Guide to Rhetorical Devices for
Contemporary Writers, 2da edición. Nueva York: Taylor & Francis.


Rojo López, A. (2015). ¿Con metáfora o sin ella? Sobre la traducción de las unidades
fraseológicas metafóricas. En G. Conde Tarrío, P. Mogorrón Huerta, M. Martí Sánchez y D.
Prieto García-Seco (eds.), Enfoques actuales para la traducción fraseológica y paremiológica:
ámbitos, recursos y modalidades. Biblioteca Fraseológica y Paremiológica. Serie
«Monografías» N.º 6. ISBN: 978-84-608-1507-5. Centro Virtual Cervantes.


Disponible en:


https://cvc.cervantes.es/lengua/biblioteca_fraseologica/n6_conde/rojo.htm


Santana, B. y Fortea, C. (2013). El hombre de las mil y una caras: El traductor literario como
gestor experto de fuentes documentales especializadas. En B. Santana López y C. Travieso
Rodríguez (eds.), Puntos de encuentro: Los primeros 20 años de la Facultad de Traducción y
Documentación de la Universidad de Salamanca. Salamanca: Ediciones de la Universidad de
Salamanca.


van den Broeck, R. (1981). The Limits of Translatability Exemplified by Metaphor Translation.
En Poetics Today, Vol. 2, No. 4, Translation Theory and Intercultural Relations (Summer -
Autumn, 1981), pp. 73-87. Durham, Estados Unidos: Duke University Press.


Willson, P. (2005). Elite, traducción y público masivo. En Estudios. Revista de Investigaciones
Literarias y Culturales, No. 25 (pp.235-251). Venezuela: Universidad Simón Bolívar.


Disponible en:


https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/156393/1/ESTSB_2005_PWillson.pdf


 


Unidad 2: Sistema y Variación


 Sistema literario (Teoría de Polisistemas, Estudios descriptivos de la traducción)


 Normas de traducción


 Variación lingüística (políticas lingüísticas para la traducción)


 Español neutro vs español rioplatense


 


Bibliografía Unidad 2


Bein, R. (2003). La teoría del polisistema hoy: elementos vigentes y aspectos a revisar. En Actas







del III Congreso Latinoamericano de Traducción e Interpretación, Vol. II, Colegio de
Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, 2003, pp. 347-355.


Cohen, M. (2007). Nuevas batallas por la propiedad de la lengua. Vasos Comunicantes. Revista
de ACE Traductores, N° 37.


de la Vega, M. Cecilia (2021). Español "neutro" en traducciones argentinas de obras clásicas de
de literatura fantástica juvenil. Revista Lenguas V;vas 17, Dossier: La circulación de la literatura
infantil y juvenil extranjera en la Argentina,  pp. 71-82. ISSN: 2250-8910.


Even Zohar, I. (2012). The Position of Translated Literature Within the Literary Polysystem. En
L. Venuti (Ed.), The Translation Studies Reader, Third Edition. Oxford: Routledge.


Montes Doncel, R. y Rebollo Ávalos, M. J. (2008). En la encrucijada de la traducción literaria:
Actualización bibliográfica y aplicaciones didácticas. Revista de Filología, No. 26, p.151-166.


Sapiro, G. (Febrero 2014). Translation as a Weapon in the Struggle Against Cultural Hegemony
in the Era of Globalization. Bibliodiversity. Translation and Globalization.


Disponible en:


https://www.alliance-editeurs.org/IMG/pdf/bibliodiversity_3_sapiro.pdf


Toury, G. (2012). Norms in Translation. En L. Venuti (Ed.), The Translation Studies Reader,
Third Edition. Oxford: Routledge.


Vidal Claramonte, A. y López Pons, M. (2013). Lenguajes híbridos en un mundo global. En B.
Santana López y C. Travieso Rodríguez (eds.), Puntos de encuentro: Los primeros 20 años de la
Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Salamanca:
Ediciones de la Universidad de Salamanca.


Villalba, G. (2018). Investigar variación y traducción: cuando lo descriptivo no quita lo político
(enfoque traductológico). P. Inberg (Ed.), Actas de las Jornadas Internacionales de Traducción
Comparada Variedades regionales en las lenguas de traducción, septiembre 2018, Buenos Aires.


 


Unidad 3: Productos literarios


 Traducción de textos narrativos


 Traducción de textos dramáticos


 Traducción de textos poéticos


 Traducción de guiones


 Análisis de procedimientos de traducción según la propuesta de Antoine Berman


 


Bibliografía Unidad 3


Averbach, M. (2011). Traducir Literatura. Una escritura controlada. Cap. 5, 6 y 7. Córdoba:
Comunicarte.







Bassnett, S (1991). Translating for the Theatre: The Case Against Performability. Languages and
Cultures in Translation Theories. Volume 4, numéro 1, 1st semester, pp. 99-101. DOI :
https://doi.org/10.7202/037084ar.


Berman, A. (2006 [1995]). Translation and the Trials of the Foreign. En L. Venuti (Ed), The
Translation Studies Reader, pp. 276-290. Nueva York y Londres: Routledge.


Culler, J. (2000 [1997]). Chatper 5: Rhetoric, Poetics and Poetry. En Literary Theory. A very
Short Introduction, pp. 69-81. Nueva York: Oxford University Press.


Landers, C. (2001). Fiction and Footnotes. En Literary Translation. A Practical Guide, pp. 93-96.
Clevedon: Multilingual Matters.


---------- , C. (2001). Some notes on translating poetry. En Literary Translation. A Practical
Guide, pp. 97-102. Clevedon: Multilingual Matters.


Cattrysse, P. y Gambier, Y. (2008). Screenwriting and translating screenplays. En J. Díaz-Cintas
(Ed.), The Didactics of Audiovisual Translation, pp. 39-55. Filadelfia: John Benjamins B.V.


Zatlin, P. (2005 ). Chapter 4: Practical Approaches to Translating Theatre. En Theatrical
Translation and Film Adaptation. A Practitioner's View, pp. 67-102. Clevedon: Multilingual
Matters LTD.


 


Unidad 4: Recepción y Mercado


 Sociología de la traducción (producción y circulación de traducciones)


 Localización y adaptación


 Contexto laboral del traductor literario (traducción editorial en la Argentina, contratación,
derechos de autor)


 Concepto de bibliodiversidad


 Proyectos de traducción editorial (propuestas para editoriales, informes de lectura, subsidios y
programas de traducción)


 


Bibliografía Unidad 4


Bein, R. (2013). Diálogo entre la sociología del lenguaje y la sociología de la traducción.
Lenguas Vivas, 17, pp.52-63. Buenos Aires, Argentina: IES en Lenguas Vivas Juan Ramón
Fernández.


Bryant, J. (2013). Textual identity and adaptive revision: Editing adaptation as a fluid text. En J.
Bruhn, A. Gjelsvik y E. F. Hanssen (Eds.), Adaptation Studies: New Challenges, New
Directions, pp. 47-67. Nueva York & Londres: Bloomsbury Academic.


Fernández, F. (2011). La sociología crítica y los estudios de traducción: premisas y posibilidades
de un enfoque interdisciplinar. En SENDEBAR 22, pp. 21-41. ISSN 1130-5509.


Hawthorne, S. (2018). Bibliodiversidad. Un manifiesto para la edición independiente. Buenos
Aires: La Marca.







Heilbron, J. (1999). Towards a Sociology of Translation: Book Translation as a Cultural World-
System. En Acoustics, Speech, and Signal Processing Newsletter, IEEE, noviembre. DOI:
10.1177/13684319922224590.


Hutcheon, L. (2006). Beginning to Theorize Adaptation: What? Who? Why? How? Where?
When?. En A Theory of Adaptation, pp. 20-51. Nueva York & Londres: Routledge.


Pinto, M., Consigli, E., Cordone, L., de Miguel, S. y Torem, G. (2017). Algunas anotaciones
sobre el estado actual de la traducción editorial en la Argentina. En Actas de las Cuartas Jornadas
Internacionales de Formación e Investigación en Lenguas Extranjeras y Traducción (pp. 318-
327). Buenos Aires, Argentina: IES en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández.


Recio Ariza, M., Ríos Hilario, A., Carbonell Cortés, O. y Hernández Olivera, L. (2013).
Traducción y autoría: La evolución de los derechos de autor en la figura del traductor. En B.
Santana López y C. Travieso Rodríguez (eds.), Puntos de encuentro: Los primeros 20 años de la
Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Salamanca:
Ediciones de la Universidad de Salamanca.


Sapiro, G. (2018). ¿Cómo las obras literarias atraviesan fronteras (o no)? Una aproximación
sociológica a la literatura mundial. El taco en la brea, 7 (diciembre–mayo), pp. 182–194. Santa
Fe, Argentina: UNL. DOI: https://doi.org/10.14409/tb.v0i7.7363.


Szpilbarg, D. (2012). ¿Es posible hablar de un “campo editorial global”?: un análisis acerca de
los agentes, mediaciones y prácticas en el espacio editorial transnacionalizado. En Actas del
Primer Coloquio Argentino de Estudios sobre el Libro y la Edición. La Plata, 31 de octubre al 2
de noviembre de 2012, pp. 449-463. ISSN 2314-2995.


Venturini, S. (2019). La nueva edición argentina: la traducción de literatura en pequeñas y
medianas editoriales (2000-2019), Cuadernos LIRICO, 20, 2019. DOI : 10.4000/lirico.8691.


 


 


4. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES


 


Las dinámicas de trabajo de la materia responden a los preceptos propuestos por Barbara Smith y
Jean MacGregor (1992) en los que se basa el aprendizaje colaborativo, que son los siguientes:


 El aprendizaje es un proceso activo y constructivo: para aprender contenidos o competencias
nuevas los aprendices deben a trabajar juntos de manera activa y organizada en la construcción
de significados o en la creación de algo nuevo.


 El aprendizaje se produce en contextos ricos: las actividades deben representar un desafío para
los aprendices y deben desarrollarse en contextos que los ubiquen como ejecutores o practicantes,
un rol que les permitirá desarrollar más sus competencias.


 Todos los aprendices son diferentes: Las actividades colaborativas promueven perspectivas y
abordajes divergentes que les permiten a los aprendices identificarse y enriquecerse con múltiples
maneras de aprender. 


 El aprendizaje es una actividad inherentemente social: las actividades colaborativas se
desarrollan a partir del intercambio y producen sinergia intelectual, son muchas mentes las que







trabajan juntas para resolver un problema o completar una tarea. Esta exploración grupal, esta
construcción de significados, favorece los procesos de comprensión de los aprendices.


 


El aprendizaje colaborativo se distancia de las dinámicas tradicionales en las que el docente tiene
un rol central como profesor-disertante y le propone un nuevo rol: el de diseñador de
experiencias grupales que tengan la potencia suficiente de generar aprendizajes significativos
(Laal & Laal, 2011).


El dictado de las clases parte del análisis de casos y se fundamenta en conceptos teóricos de
índole descriptivista que sustentan el estudio de las versiones insertas en diferentes contextos
receptores. Las propuestas de trabajo se desarrollan en torno a proyectos editoriales hipotéticos,
pensados especialmente para el grupo. Estos proyectos constituyen instancias de enseñanza
auténtica, tal como la define Carles Monereo Font (2012), porque se basan en la adquisición de
competencias profesionales y se sustentan en la promoción de aprendizajes cooperativos y
autónomos. Las instancias de enseñanza auténticas: a) son realistas: emulan al máximo posible
los objetivos, recursos y entornos en los que se desarrolla la tarea en un contexto real; b) resultan
relevantes: los aprendizajes son significativos y relevantes para los miembros del grupo; c) son
constructivistas: las actividades fomentan procesos de construcción colaborativa; d) son
socializantes: facilitan la integración de los participantes a la comunidad profesional.


La asignatura cuenta con un aula virtual en la plataforma Moodle de nuestra facultad en la que se
publican semanalmente las clases dictadas y las consignas de trabajo propuestas. Además de las
actividades desarrolladas durante las clases —en modalidad taller y puesta en común—, en el
aula virtual se llevan adelante propuestas prácticas y de interacción —utilizando foros,
formularios y archivos compartidos, entres otros recursos— y se hace un seguimiento del proceso
de aprendizaje del estudiantado.


 


 


5. MODALIDADES DE EVALUACIÓN


 


Condición Promocional


Podrán cursar en condición promocional quienes obtengan una nota de 7 (siete) o más en el 1er
Trabajo Práctico. Este trabajo práctico no se recuperará ni por ausencia, ni por aplazo, ni para
levantar nota.


Para acreditar la materia en condición promocional, es necesario cumplir con el 80% de
asistencia a las clases y aprobar dos exámenes parciales y cuatro trabajos prácticos con un
promedio final de 7 (siete) o más.


En los exámenes parciales se evaluará: a) la traducción de fragmentos de textos literarios del
inglés al español y del español al inglés y b) los contenidos teóricos desarrollados en las distintas
unidades de la asignatura y la fundamentación conceptual de la labor traductora en función de los
criterios establecidas en las pautas de trabajo. Las evaluaciones parciales serán individuales, se
realizarán en fechas puntuales y tendrán una duración aproximada de dos horas. El estudiantado
podrá utilizar diccionarios y otros recursos de consulta durante los exámenes.


En los trabajos prácticos se evaluará a) la traducción de un fragmento de un texto literario del







inglés al español y b) la concreción de proyectos de traducción literaria contextualizados en
distintos ámbitos editoriales. El primer trabajo práctico será individual, se realizará en una fecha
puntual y tendrá una duración aproximada de dos horas, mientras que los tres trabajos prácticos
restantes serán tareas para entregar en un plazo de 10 días, en formato de proyectos, y se
realizarán en pares o en equipos de tres estudiantes. El estudiantado podrá utilizar diccionarios y
otros recursos de consulta durante la realización de los trabajos prácticos.


Se podrán recuperar un examen parcial (1, uno) y un trabajo práctico (1, uno) por aplazo,
ausencia, o para levantar el promedio. En caso de aplazo, se debe recuperar y aprobar el parcial o
práctico desaprobado, aun cuando el promedio final dé como resultado 7 (siete) o más. 


El promedio final se calcula de la siguiente manera:


(1er Examen Parcial + 2do Examen Parcial + Prom. Trabajos Prácticos) / 3 = Promedio final


Por ejemplo: (7 + 9 + 8) / 3 = 8


En caso de que el promedio de prácticos o el promedio final dieran como resultado una cifra con
decimales, esta se redondeará hacia arriba, en ambos casos, a partir de la centésima 51.


Por ejemplo: 7,51 = 8 (ocho)


 


Condición Regular


Para acreditar la materia en condición regular, es necesario aprobar:


- dos exámenes parciales con una nota de 4 (cuatro) o más. Se podrá recuperar un examen parcial
(1, uno) por aplazo o ausencia.


- un examen final escrito


En los exámenes parciales y examen final se evaluarán: a) la traducción de fragmentos de textos
literarios del inglés al español y del español al inglés y b) los contenidos teóricos desarrollados
en las distintas unidades de la asignatura y la fundamentación conceptual de la labor traductora
en función de los criterios establecidas en las pautas de trabajo. El estudiantado podrá utilizar
diccionarios y otros recursos de consulta durante la realización de los exámenes.


 


Condición Libre


Para acreditar la materia en condición libre, es necesario aprobar un examen final escrito y oral


En el examen final se evaluarán: a) la traducción de fragmentos de textos literarios del inglés al
español y del español al inglés y b) los contenidos teóricos desarrollados en la asignatura y la
fundamentación conceptual de la labor traductora en función de los criterios establecidas en las
pautas de trabajo. A la instancia de evaluación escrita, que será la misma que para los estudiantes
regulares, se le sumará una parte adicional para estudiantes libres. El estudiantado podrá utilizar
diccionarios y otros recursos de consulta durante la realización del examen.


Durante la instancia oral, los estudiantes libres deberán exponer un tema teórico a elección del
programa vigente (10 minutos de exposición aprox.) y luego responder preguntas del tribunal
sobre otros contenidos del programa. Se evaluará programa vigente completo.







 


Baremo de calificaciones


0 - 19% = 1 (uno)


20 - 39% = 2 (dos)


40 - 59% = 3 (tres)


60 - 64% = 4 (cuatro)


65 - 69% = 5 (cinco)


70 - 76% = 6 (seis)


77 - 84% = 7 (siete)


85 - 89% = 8 (ocho)


90 - 96% = 9 (nueve)


97 - 100% = 100 (diez)


 


6. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA


 


Academia Argentina de Letras (2004 [2003]). Diccionario del habla de los argentinos, edición
especial para S.A. La Nación. Buenos Aires, Argentina: Espasa Calpe/Grupo Editorial Planeta
S.A.I.C.


Adamo, G. (2012). La traducción literaria en América Latina. Buenos Aires: Paidós.


Bajtín, M. (1982). Estética de la creación verbal. México, DF: Siglo XXI.


Baker, M. (1998). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Londres y Nueva York:
Routledge.


______ , M. (1992). In Other Words. A course book on translation. Oxon, Inglaterra: Routledge.


Bassnett, S. (2014). Translation. Londres: Routledge.


______ , S. (1980). Translation Studies. Londres y Nueva York: Routledge.


Bosque, I. y Demonte, V. (1999). Gramática descriptiva de la lengua española, Real Academia
Española, Colección Nebrija y Bello. Madrid, España: Espasa.


Carbonell i Cortés, O. (1998). Traducción y cultura. De la ideología al texto. Salamanca, España:
Ediciones Colegio de España.


Eco, U. (2008). Decir casi lo mismo. Madrid: Lumen.


Even Zohar, I. (1999a). Teoría de los Polisistemas. En M. Iglesias Santo (comp. y trad.), Teoría







de los Polisistemas: Estudio introductorio, Bibliotheca Philologica, Serie Lecturas (pp.1-21).
Madrid, España: Arco.


______ , I. (1999b). Factores y dependencias en la Cultura. Una revisión de la Teoría de los
Polisistemas. En M. Iglesias Santo (comp. y trad.), Teoría de los Polisistemas: Estudio
introductorio, Bibliotheca Philologica, Serie Lecturas (pp.23-52). Madrid, España: Arco.


______ , I. (1999c). La posición de la literatura traducida en el polisistema literario. En M.
Iglesias Santo (comp. y trad.), Teoría de los Polisistemas: Estudio introductorio, Bibliotheca
Philologica, Serie Lecturas (pp.223-231). Madrid, España: Arco.


García Negroni, M., Pérgola,L y Stern, M. (2011). El arte de escribir bien en español. Manual de
corrección de estilo. Buenos Aires: Santiago Arcos editor.


Hermans, T. (1999). Translation in Systems. Descriptive and Systemic Approaches Explained.
Manchester, Inglaterra: St. Jerome Publishing.


Moya, V. (2004). La selva de la traducción. Teorías traductológicas contemporáneas. Madrid:
Cátedra.


______ , T. (1985). The Manipulation of Literature. Kent, Inglaterra: Crom Helm.


Newmark, P. (1995 [1988]). A Textbook of Translation. Nueva York, Estados Unidos: Prentice
Hall International.


Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2005). Diccionario
panhispánico de dudas. Colombia: Santillana.


Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2010). Nueva
gramática de la lengua española. Manual. 3º ed. Buenos Aires, Argentina: Espasa.


Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). Diccionario
de la lengua española. 23º ed. Buenos Aires, Argentina: Espasa.


Toury, G. (2004 [1995]). Los Estudios Descriptivos de Traducción y más allá. Metodología de la
investigación en Estudios de Traducción. Trad. R. Rabadán y R. Merino. Madrid, España:
Cátedra.


Von Flotow, L. (1997). Translation and Gender. Translating in the Era of Feminism. Ontario: U.
of Ottawa Press.


1 Kiraly, D. (2000): A Social Constructivist Approach to Translator Education; Empowerment
from Theory to Practice, Manchester, UK & Northampton MA, St. Jerome Publishing, 207 p.
2 Laal, M & Laal, M. (2011). Collaborative Learning: What is it? Procedia-Social and
Behavioral Sciences, 31, 491 – 495.
3 Monereo Font, C (2012). La enseñanza autentica de competencias profesionales. Un proyecto
de aprendizaje recíproco instituto-universidad. En Revista de curriculum y formación del
profesorado, ISSN-e 1138-414X, Vol. 16, Nº 1, 79-101.
4 Hermans, T. (1985). The Manipulation of Literature. Kent, Inglaterra: Crom Helm.
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Correlatividades:


Materias regularizadas: Lengua Inglesa IV; Gramática Contrastiva; Introducción a la Literatura
de Habla Inglesa


Materias aprobadas: Lengua Inglesa III


 


 







 


FUNDAMENTACIÓN


En una sociedad pluralista en la que diversos subgrupos culturales entran y salen de contacto a
menudo, se observa cómo la cultura ya no se ve atada a territorios del mismo modo en que los
antropólogos solían creer. Este dinamismo conceptual puede presentar dificultades al traductor.


El avance en los estudios de traducción ha dejado de lado las antiguas nociones prescriptivas
que establecían reglas para llevar a cabo una traducción y ha posicionado a los estudios de
traducción como una disciplina descriptiva que fija la atención de la/del traductor/a en quién
será el receptor de su obra.


En este sentido, una de las cuestiones más analizadas en el ámbito de los estudios culturales es
aquella de la invisibilidad de la/del traductor/a, es decir, hasta qué punto ciertas tradiciones
traductológicas toleran la presencia o la intervención de la/del traductor/a en su texto traducido.
Según Venuti, “invisibilidad” se refiere a dos fenómenos diferentes pero relacionados entre sí: el
“efecto del discurso”, o el uso de la lengua por parte de la/del traductor/a, y una “práctica de
lectura”, o la forma en que las traducciones son recibidas y valoradas (1992, 1995).


En el proceso de creación literaria, la/el traductor/a epitomiza la otredad: una entidad extraña
que carece de presencia propia y a la que en ocasiones se prefiere ignorar. Al observar esta
realidad, nace en quienes formamos traductoras/es la intención de revalorización de la “otredad”.
Esta materia apunta a profesionalizar el ejercicio de la traducción literaria a través de la
formación de traductoras/es reflexivas/os, especializadas/os en textos literarios. Es un espacio
para compartir nuestra experiencia como reescritores para allanar el sinuoso camino de la
traducción literaria para las nuevas generaciones que se beneficiarán con las batallas por
reconocimiento que libramos a diario.


Buscamos aquí ampliar las posibilidades laborales, artísticas y estéticas de las/los futuras/os
traductoras/es literarias/os y dialogar acerca de los caminos que hemos abierto. La literatura ya
no es la torre de cristal que habitan unos pocos sino un ágora donde las diversas voces artísticas
confluyen con el convencimiento de las palabras que pueden transmitir, de los mundos nuevos
que se invita a habitar, de las identidades nuevas que se busca conocer. Este es un mundo
para aprovechar la democratización de la literatura en el mejor de los sentidos, un mundo que
requiere a diario más y mejores traductoras/es literarias/os.


La traducción crea puentes. En un mundo que tiende cada vez más a la estandarización, la
literatura se erige como un santuario donde al que desde no hace mucho se recibe a las/los
traductoras/es literarias/os, donde nuestra propia identidad sólo puede encontrar protección en la
lengua que hablamos, en las palabras que elegimos. Son los movimientos políticos que corren
como ríos subterráneos en el campo de la literatura los que nutren nuestro quehacer y los que le
otorgan a la/al traductor/a literaria/o la visibilidad que requiere como agente político constructor
del pensamiento en español.


Objetivos generales


Al finalizar el curso, la/el estudiante estará en condiciones de:


integrar los conocimientos adquiridos durante el cursado de materias precedentes con los del año
en curso, aplicándolos en cada instancia del proceso de traducción.


comprender el tipo textual, el género literario y sus elementos constitutivos, las características
estilísticas propias del texto, el argumento de la obra, el contexto de producción, el potencial
contexto de recepción, y efectuar traducciones adecuadas mediante estrategias efectivas para la







transmisión el texto fuente a la lengua meta.


emplear las competencias traductoras necesarias en cada caso para cumplir con el encargo de
traducción.


utilizar fundamentos teóricos, tanto en lengua A como en lengua B, para apoyar su posición
como traductor.


comprender la importancia de la traducción literaria y del rol de la/del traductor/a como
facilitador/a intercultural.


 


Objetivos específicos


Al finalizar el curso, la/el estudiante estará en condiciones de:


desplegar su saber referencial e implementar técnicas procedimentales y de investigación que le
facilitarán la resolución de problemas de traducción.


poseer habilidades específicas en la resolución de problemas de interpretación y traducción de
textos literarios ilustrativos de distintos tipos textuales para realizar un análisis exhaustivo del
texto fuente a través de una descripción cualitativa que considere el contenido de dicho texto, su
tipología literaria, y el estilo del emisor y recrear una literatura fuente en el sistema literario de
llegada


utilizar criterios que sirvan para realizar crítica de la traducción, autocrítica, descripción de
procedimientos y adecuación a épocas y estilos según corresponda a cada encargo de traducción.


utilizar fundamentos teóricos de acuerdo con diferentes autores para justificar con propiedad
posturas tanto filosóficas como pragmáticas en lo relativo a la traducción.


comprender la influencia que produce el ingreso de una obra literaria extranjera o la retraducción
de una obra ya traducida en el sistema literario de la cultura de llegada.


 


Metodología y actividades


La metodología y las actividades que implementaremos corresponden a una dinámica de
“seminario-taller” y se fundamentan en el constructivismo. Por esto, los docentes actuarán como
guías de las/los estudiantes en el proceso de construcción de nuevos saberes y habilidades. Se
buscará que las/los estudiantes cooperen entre sí y tomen conciencia de las estrategias cognitivas
y traductológicas desarrolladas. Asimismo, se utilizará el enfoque funcionalista propuesto por
Christiane Nord (1991) para la enseñanza de la traducción.


Se asignarán tareas individuales o grupales tendientes a acrecentar la autonomía intelectual de
las/los estudiantes. Estas tareas incluirán, entre otras, lectura cooperativa, crítica literaria,
traducción comparada y corrección de traducciones, traducción y crítica de la traducción. Los
textos y sus correspondientes encargos de traducción se encontrarán disponibles en el aula
virtual de la materia y las/los estudiantes deberán contar con dichos materiales de trabajo en cada
clase presencial.


Las/Los estudiantes deberán desarrollar las siguientes actividades durante las etapas del proceso
cognitivo de traducción:







 


A) Interpretación del encargo (competencia de recepción)


B) Análisis del texto de partida (competencia de análisis textual según el encargo)


lectura y cooperación interpretativa oral de los textos del aula virtual. Análisis de los aspectos
comunicativos y textuales.


identificación de los aspectos formales sobresalientes: tipo de texto, género, título de la obra, el
léxico utilizado y las relaciones semánticas, los valores estilísticos de las categorías gramaticales
y las figuras estilísticas.


C) Estrategia traductora (competencia de búsqueda de documentación)


identificación y resolución de los problemas lingüísticos, culturales o estilísticos de traducción,
tales como relaciones de intertextualidad, entre otros.


investigación individual o grupal; búsqueda de materiales que permitan ampliar el marco
referencial.


D) Producción del texto de llegada (competencia de transferencia según la estrategia traductora
seleccionada en el paso anterior)


empleo apropiado de diccionarios monolingües, bilingües, combinatorios, de sinónimos
y antónimos, y de dudas de la lengua (en lenguas A y B) entre otros.


decisión sobre la implementación de técnicas y estrategias de traducción que permitan el cambio
de código lingüístico a nivel léxico, sintáctico, semántico y estilístico en función del texto.


traducción preliminar.


E) Control de calidad (competencia de evaluación de la calidad de la traducción)


lectura y discusión de distintas versiones y corrección de posibles errores de interpretación y
expresión.


verificación de la equivalencia comunicativa entre el texto de partida y el texto meta;
constatación de si se han respetado los rasgos textuales identificados en el momento de análisis;
constatación de la aceptabilidad del texto meta en función del sistema literario receptor.


ajuste de significados, formas y naturalidad de expresión en base a sugerencias de las/los pares y
los docentes.


elaboración de la versión final.


 


Contenidos


Unidad 1. Sensibilización al discurso literario mediante el contacto con una selección de textos
literarios caracterizados por la incorporación de discursos de otras lenguas de especialidad.


Bassnett, Susan. “Introduction” y “The origins and development of translation studies”.
Translation. London, Routledge: 2014. pp. 1-36







Vermeer, Hans J. “Skopos and Commission in Translational Action.” Andrew Chesterman
(trad.). The Translation Studies Reader. Venuti, Lawrence (ed.). New York, Routledge, 2000.


 


Unidad 2. Oralidad, teatro y libreto televisivo y cinematográfico.


Armando, Alejandro y Coisson, Josefina. “Dislocation in Drama: Osage County Five Thousand
Miles South, and Still Hot”. Asymptote Journal. (Journal en línea de traducción literaria, número
de abril de 2011)


Badenes, Guillermo y Coisson, Josefina (eds.). “La traducción infinita: la oralidad como
elemento clave en la traducción de obras de teatro”. Traducción Periodística y Literaria.
Córdoba: Comunicarte, 2007.


 


Unidad 3. Ficción. Novela y cuento


Badenes, Guillermo y Coisson, Josefina. “Ecotranslation: A Journey into the Wild through the
Road Less Travelled”. Proceedings of the 3rd GLOBAL ACADEMIC MEETING, GAM 2015.
European Scientific Institute, ESI Publishing: Kocani, República de Macedonia, 2015. pp. 356-
369. ISBN: 978-608-4642-44-2


 


Unidad 4. No ficción.


Ensayo


Memorias y autobiografías Biografías


Cartas


 


Unidad 5. Fundamentos e ideas sobre la traducción.


Traducción poscolonial Traducción y género


La traducción a lo largo del tiempo La visibilidad del traductor


Redefinición de la traducción en la era de la globalización Los límites de la traducción


Reflexiones sobre la traducción Glosario


Bassnett, Susan. Translation. London, Routledge: 2014. Capítulos 2 al 7.


 


Modalidad de evaluación


En los trabajos prácticos y evaluaciones parciales se evaluará la capacidad del/de la estudiante
para realizar la traducción directa efectiva de diversos tipos de textualidades literarias, como así
también manejar los conceptos teóricos discutidos durante el año. Los criterios de evaluación se
ajustarán, tanto en la evaluación teórica como en la práctica, a los objetivos especificados en este







programa, con especial atención al encargo de traducción objeto de la instancia de evaluación.


 


Estudiantes promocionales


3 (tres) evaluaciones parciales y 1 (un) parcial recuperatorio.


3 (tres) trabajos prácticos y 1 (un) trabajo práctico recuperatorio.


NOTA: De acuerdo con la Resolución 245/96 Reglamento de Promoción sin examen, el/la
estudiante promocional debe obtener un promedio final de 7 (siete) puntos, tener un 80%
de asistencia, y haber aprobado el 100% de los trabajos prácticos. El promedio final será el
resultado de la suma de las notas del primero, segundo y tercer parcial, más el promedio de los
tres prácticos, este total será dividido por cuatro y el resultado será el promedio de promoción,
que no deberá ser menor a 7 (siete).


 


Estudiantes regulares


3 (tres) evaluaciones parciales y 1 (un) parcial recuperatorio Examen Final


NOTA: La/El estudiante regular debe obtener en cada parcial un mínimo de 4 (cuatro) puntos.


 


Estudiantes libres Examen final.


NOTA: Para poder rendir el examen final, las/los estudiantes libres deberán realizar un trabajo
de traducción directa propuesto por la cátedra en una de las fechas especificadas en el
cronograma aportado a la Secretaría Académica y disponible en el aula virtual de la cátedra. Se
han dispuesto fechas para permitir que los estudiantes rindan en cualquiera de las fechas de
examen previstas para estudiantes de quinto año. Esta evaluación se llevará a cabo a distancia en
el aula virtual de la cátedra y tendrá una duración de 3 (tres) horas como máximo. Durante la
realización del trabajo se habilita la posibilidad de consulta con los docentes a cargo de la
evaluación vía la herramienta de chat dispuesta en el aula virtual. Al finalizar esta instancia, la/el
estudiante deberá enviar su trabajo al repositorio del aula virtual como así también a
traduccionliteraria@lenguas.unc.edu.ar. Si la/el estudiante ha cumplido con cada uno de los
requisitos del encargo de traducción, se realizará la corrección en formato digital y se le
notificará a la/al estudiante el resultado por correo electrónico dentro de los plazos establecidos
en el reglamento de exámenes de la Facultad de Lenguas, Res. HCD 212/14. La/El estudiante
libre tendrá derecho a 1 (una) instancia de devolución personal presencial a solicitar a alguno de
los miembros de la cátedra. Una vez aprobado este trabajo, la/el estudiante podrá presentarse a
rendir en condición de libre en cualquier turno de examen posterior por un período de dos años
y un turno.


 


Trabajos prácticos


Durante el año académico se implementarán 3 (tres) trabajos prácticos y 1 (un) práctico
recuperatorio para las/los estudiantes promocionales. Estos trabajos serán escritos y consistirán
en ejercicios de traducción directa de los tipos de textos literarios que se presentan en los
contenidos de este programa.







 


Evaluciones parciales


En el transcurso del año académico se implementarán 3 (tres) parciales y un parcial
recuperatorio. En dicho recuperatorio se evaluarán los contenidos del parcial no aprobado. Para
alcanzar la condición de regular la/el estudiante deberá aprobar 3 (tres) parciales. Los
dos primeros parciales serán escritos y consistirán en ejercicios de traducción directa de los tipos
de textos literarios que se presentan en los contenidos de este programa. El tercer parcial de la
cátedra tendrá el formato de cuestionario de opción múltiple sobre la teoría estudiada. Para
aprobar cada evaluación la/el estudiante deberá aprobar cada una de las partes que la componen
con un porcentaje mínimo de 60% del puntaje asignado a dicho ejercicio.


 


Examen final (Modalidad de evaluación según Res HCD 221/16 y Res. HCS 662/16)


Para aprobar la materia, la/el estudiante regular deberá aprobar un examen escrito que constará
de ejercicios de traducción de textos literarios y una pregunta teórica. Para las/los estudiantes
libres habrá un ejercicio de traducción adicional de un texto literario del inglés al español. En
todos los casos, para aprobar el examen el estudiante deberá aprobar cada uno de los ejercicios
que lo componen con un porcentaje mínimo de 60% del puntaje asignado a cada ejercicio. En
caso de que uno de los ejercicios no esté aprobado, se suspenderá la corrección del examen.


 


Estudiantes internacionales


Para regularizar la materia, las/los estudiantes internacionales que solo cursen un semestre de la
asignatura deberán aprobar el o los parciales del cuatrimestre (uno en el primero y dos en el
segundo) y realizar tres trabajos prácticos de traducción asignados por la cátedra durante el
semestre. En el caso de las/los estudiantes internacionales que no aprueben el parcial del primer
cuatrimestre, se dispondrá un parcial recuperatorio extraordinario en fecha a acordar con la
cátedra.


 


Bibliografía Bibliografía Obligatoria


Armando, Alejandro y Coisson, Josefina. “Dislocation in Drama: Osage County Five Thousand
Miles South, and Still Hot”. Asymptote Journal. (Journal en línea de traducción literaria, número
de abril de 2011)


Badenes, Guillermo y Coisson, Josefina. “Ecotranslation: A Journey into the Wild through the
Road Less Travelled”. Proceedings of the 3rd GLOBAL ACADEMIC MEETING, GAM 2015.
European Scientific Institute, ESI Publishing: Kocani, República de Macedonia, 2015. pp. 356-
369. ISBN: 978-608-4642-44-2


Badenes, Guillermo y Coisson, Josefina (eds.). Traducción Periodística y Literaria. Córdoba:
Comunicarte, 2007.


Bassnett, Susan. Translation. London, Routledge: 2014.


Vermeer, Hans J. “Skopos and Commission in Translational Action.” Andrew Chesterman
(trad.). The Translation Studies Reader. Venuti, Lawrence (ed.). New York, Routledge, 2000.







 


Bibliografía Recomendada


Badenes, Guillermo. “El fluir de la conciencia y el fluir de la traducción. La reproducción
del pensamiento en la traducción de novelas modernistas”. Lenguas en contexto – Revista de la
Facultad de Lenguas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nº 5. Otoño de 2008.
Puebla, México. ISSN 1870-1671. pág. 47-53.


Bolaños Cuéllar, Sergio. “Sobre la ética en la comunicación intercultural: el caso de la
traducción”. Signo y Pensamiento 55 · Eje Temático. Volumen XXVIII. julio - diciembre 2009.
pp 108-123


Eco, Umberto. Decir casi lo mismo. Madrid, Lumen, 2008.


García Negroni, María Marta. El arte de escribir bien en español. Manual de corrección de
estilo. Bueno Aires: Santiago Arcos, 2004.


Grupo TLS (ed.). Ética y política de la traducción literaria. Málaga, Miguel Gómez Ediciones,
2004.


Hatin, Basil. Teaching and Researching Translation. Essex, Longman-Pearson: 2001. pp. 66-84


Hurtado Albir, Amparo (compiladora). Researching Translation Competence by PACTE Group.
Ámsterdam/Filadelfia: John Benjamins Publishing Company, 2017.


Landers, Clifford E. Literary Translation: A Practical Guide. New Jersey, Multilingual Matters:
2008.


Malmkjær, Kirsten y Windle, Kevin. The Oxford Handbook of Translation Studies. Oxford:
Oxford University press, 2012


Millán, Carmen y Bartrina, Francesca (compiladoras). The Routledge Handbook of Translation
Studies. Oxon: Routledge, 2013.


Moya, Virgilio. La selva de la traducción. Teorías traductológicas contemporáneas. Madrid:
Cátedra, 2004.


Rivas Casanova, Brenda J. Hacia un enfoque interdisciplinario de la traducción. Fondo Editorial
de Humanidades Y Educación. Colección Académica. Serie Trabajos de Licenciatura. Caracas:
Universidad Central de Venezuela, 2000.


Venuti, Lawrence (compilador). The Translation Studies Reader. Nueva York, Routledge, 2000.


Wallace, Melissa. “Writing the Wrongs of Literature: The Figure of the Feminist and Post-
Colonial Translator.” The Journal of the Midwest Modern Language Association, Vol. 35, N° 2,
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FUNDAMENTACIÓN


Hace ya casi dos décadas que, de la mano del “Giro Cultural”, los estudios de traducción han
trascendido las fronteras del texto para dedicarse también al estudio de los efectos sociales de la
traducción, así como sus implicaciones éticas y políticas. La traducción periodística,
particularmente, 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 a través del análisis del discurso.


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 de
las noticias 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 el llamado “periodismo 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 Twitter, reels o podcasts y la adaptación del texto a esos
formatos, focalizándonos en todo lo que esto significa para la traducción periodística.


Respecto de los contenidos teóricos específicos de la traducción periodística, este programa
abarca todo el abanico de problemáticas relacionadas con la traducción periodística en 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 las dos lenguas, 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 de la
traducción periodística, para pasar luego al desarrollo de temáticas y problemas específicos 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. Se incorpora además la
traducción en el ámbito de la publicidad, ya que es un sector donde se puede ver de forma
didáctica la pragmática aplicada a la traducción.


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). Como se viene haciendo
hace ya algunos años, se intentará establecer vínculos con organizaciones sociales o instituciones
académicas que estén interesadas en difundir sus producciones audiovisuales en el ámbito
germanoparlante y viceversa. De esta forma, las/los alumnas/os tendrán la oportunidad de
colaborar en un proyecto de extensión universitaria y, a la vez, adquirir experiencia en la
traducción de encargos reales (prácticas pre-profesionales).


 


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 (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.);
 tenga nociones generales de subtitulación y manejo de software de licencia libre para este
fin.


 


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


Internet: nuevas formas de comunicación de la información. 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. Los casos de Traductores sin
Fronteras, Global Voices, etc.
El fenómeno de Twitter: 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 según Res HCD 221/16 y Res. HCS 662/16


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:
a) Haber asistido, como mínimo, a un 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 asistencia.
b) Haber obtenido un promedio general no inferior a 7 (siete), debiendo dicho promedio ser
número entero y no una fracción inferior a este. Ejemplo: si el alumno obtuvo 6,75 como
promedio final, no obtiene la promoción. En los casos de promedio general superiores o iguales
que 7, y en el supuesto de fracciones superiores a 0,51 se considerará como promedio final el
número entero inmediato superior. Ejemplo: 8,51 = 9.
c) Haber aprobado todas las instancias correspondientes. La nota final será el promedio que se
obtenga de sumar las notas de los parciales más el promedio de las notas de los trabajos







prácticos. Ejemplo: primer parcial 4, segundo parcial 7, tercer parcial 10, promedio de TP 7.
Total 28, nota final 28 dividido 4 igual 7.
d) Completar el portafolio práctico: en esta cátedra, para la obtención de la promoción también
se deberán presentar, al final del cursado, las versiones finales de todos los encargos de
traducción realizados durante el año. El portafolio práctico llevará una nota equivalente a la de
un trabajo práctico.


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 en la
siguiente página) 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.


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):


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 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/


 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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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 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. 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


 


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;


- aprobar dos (2) exámenes parciales y cuatro (4) trabajos prácticos: la nota promedio general no
deberá ser inferior a siete (7) puntos. (Art. 6° de la Resol. N° 32/96 de la entonces Escuela
Superior de Lenguas, aprobada por el Art. 1° de la Resol. N° 245/1996 del HCS de la UNC).


 


Al finalizar el ciclo lectivo, se podrá recuperar únicamente un (1) examen parcial por aplazo,
ausencia o para elevar el promedio, y un (1) trabajo práctico por aplazo o ausencia.


 


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.


 


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 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. (Art 1º, inciso 5 de la
Resol. HCD Nº 070/11 y Art. 19º, inc. e) de la Resol. HCD Nº 212/14). 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. (Art 1º, inciso 6 de la Resol. HCD Nº 070/11 y Art. 19º, inc. f) de la
Resol. HCD Nº  212/14).


Modalidad de evaluación según Resol. HCD Nº 221/16 y Resol. HCS N° 662/16.-


 


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.
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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, María José (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, Véronique : « 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


 


 


 


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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FUNDAMENTACIÓN


 


Perfil de la materia en el Plan de Estudios Nº7


Esta propuesta de formación hace referencia a los estudios traductológicos del área de la “traducción especializada” y se basa
en la teoría y aplicación instrumental y operativa de los “modelos traductivos” que prevalecen actualmente en la compleja
realidad profesional de los traductores especializados, concebidos hoy como “mediadores lingüísticos y culturales” desde los
más variados ámbitos como el de la socio-semiótica, la pragmática y los estudios relacionados con las disciplinas del
lenguaje, abarcando el amplio espectro holístico-antropológico y científico-epistemológico de los diferentes tipos de saberes
que caracterizan nuestra compleja sociedad contemporánea, en modo particular con el mundo del periodismo, los mass media
y la sociedad de la información y el impacto de las nuevas metodologías.


 


Los contenidos propuestos desde la perspectiva instrumental y operativa de la traducción periodística, toman como base los
lineamientos generales de la Teoría Funcionalista en traductología, y más aún, los de la Traducción Total de la Escuela
Báltica Estonia de Torop, en su especial adaptación al par traductivo italiano-español, en especial a través de las aportaciones
del traductólogo Bruno Osimo de la Universidad de Milán y de la Universidad Ca’ Foscari de Venecia


 


El diseño estructural, la dinámica de trabajo y la modalidad operativa de esta propuesta programática, hallan su fundamento
didáctico-pedagógico:


I) en los lineamientos de la Psicología Social de Enrique Pichon Rivière, que propone organizar las actividades de enseñanza-
aprendizaje de estos saberes en ‘grupos operativos’, a los fines de desplegar la dinámica de “la tarea” a través de tres
momentos glotodidácticos, para nuestro caso también traductológicos, centrados en la mediación lingüístico-cultural : a) el del
enfoque teorético, b) el del enfoque instrumental, y c) el del enfoque operativo;


II) en el marco de una perspectiva intercultural transmoderna o de transculturalidad, basada en la concepción filosófica de
Enrique Dussel y Rosa María Rodríguez Magda, que proponen una metareflexión desde las polaridades sistema-mundo:
centro-periferia / adentro-afuera / colonización-decolonización, el primero; y desde el encuadre de lo ubicuo transfronterizo
/magma fluctuante totalizador de la globalización /fenómenos transnacionales / transculturalidad-transtextualidad-
transvanguardia / transmisibilidad de la información en tiempo real, la segunda; todo ello en particular, al momento de
elaborar, como actores sociales y profesionales, una episteme en el caso concreto del hacer disciplinar que es “el traducir”,
operando a tal fin una transposición hacia la matriz crítica de la episteme traductológica desde la que se parte en la praxis
traductiva, situándola e torno a una construcción de subjetividad, inter-subjetividad y trans-subjetividad más maduras y
autónomas en relación con las prácticas de mediación lingüístico-cultural que debe encarar el traductor en su profesión diaria
en el ámbito de la traducción periodística.


III) En la familiarización con” y “la aplicación de” modelos traductológicos recientes y altamente operativos como los de:


a. La traducción cooperativa


b. La traducción intra, inter y trans semiótica para textos de diverso orden y tipología en el campo periodístico.


c. La tradumática y sus propuestas de uso de softística y hardística destinada a traductores profesionales como es el caso
Trados, Transit, Omega T, etc.


d. La traducción periodística y las cuestiones que se plantean en torno a las lenguas sectoriales y tecnolectos según el tipo de
género o variedad textual.


e. La Traducción periodística y las prácticas discursivas líquidas y/o híbridas en de los mass media, en las redes sociales y
demás herramientas y recursos en contexto de pandemia y pospandemia, en entornos de relacionamiento remoto en los que
prevalece la virtualización y las mediaciones online en vistas al cumplimiento de las disposiciones de seguridad sanitaria
localmente y globalmente.


 







f. La Traducción Periodística y las narrativas transmedia desde la perspectiva de la traducción intra-inter y transemióticas en
contextos comunicativos propios de la sociedad global y del ejercicio del poder oblicuo a través de los modelos
metatraductivos o de crítica a la traducción que propenden a la desterritorialización y la decolonialidad en términos socio-
culturales y pragmalingüísticos.


 


IV) Afianzamiento en el uso de las Tics y aplicación privilegiada de las nuevas tecnologías en el rediseño y actividades del
programa en función de la formación de traductores profesionales en el campo de la Traducción Periodística, especialmente
en cuanto a la sustentabilidad de las estrategias digitales, en entornos de relacionamiento remoto en los que prevalece la
virtualización y las mediaciones online por cuestiones de seguridad sanitaria en contextos de pandemia y pospandemia. Se
recurrirá, al empleo intensivo de la nuevas tecnologías en el campo operativo de la traducción desde la perspectiva general de
la classroom research (investigación áulica) inquiring learning (classe comunità di ricerca – aula comunidad de científica o
grupo de investigación), e-learning, y cooperative learning, por una parte, y, por otra, se privilegiará decididamente un
enfoque formativo centralizado en los modelos del flip teaching - flipped lesson (enseñanza inversa o lección inversa, lezione
capovolta o rovesciata), la u-learning (educación ubicua de N. Burbules), y, en particular, del m-learning (mobile learning,
enseñanza-aprendizaje mediante las tecnologías de celulares, aplicaciones, tablets, ipad, iphone, netbook, notebook, etc.).


 


 


 


2. OBJETIVOS. Al finalizar el curso el alumno será capaz de:


 


 Objetivos Generales


- Contribuir al fortalecimiento de una cultura de previsión y anticipación, en especial en el campo del ejercicio profesional.


- Romper el paradigma fosilizado de una actividad académica basada sólo en la sumatoria de tareas independientes,
fragmentadas por tiempos sólo presenciales y que desestiman los virtuales de carácter ubicuo.


- Expresar y evaluar con actitud crítica y espíritu de investigación diferentes ideas e hipótesis de trabajo.


- Seleccionar y consultar fuentes diversas relacionadas con la actividad de la traducción.


- Conocer y comprender más acabadamente la actualidad socio-política, económica y cultural de la Italia contemporánea en el
contexto de la globalización.


- Utilizar métodos, técnicas y estrategias de traducción que le permitan una mayor profundización, conocimiento y
comprensión de la lengua italiana y castellana en su conjunto y desde una perspectiva contrastiva en los más variados
aspectos.


- Promover la percepción, comprensión y articulación de las identidades múltiples a través del contacto con textos
periodísticos de los más diversos géneros y estilos en el ámbito de la tradición periodística italo-europea e hispanoamericana
en general.


- Estimular, incentivar y potenciar la llamada “competencia traductiva” especializada en el área de la traducción periodística,
como aporte positivo a la realidad contemporánea y en respuesta a las necesidades emergentes en ese sector por parte de una
sociedad verdaderamente globalizada y atenta a la dinámica de la más variadas posibilidades de interacción en la sociedad de
la información y del conocimiento fundada en la circulación y fluidez omnipresente de los media.


- Incentivar la metareflexión en torno a la construcción de subjetivad, inter-subjetividad y trans-subjetividad a partir de la
matriz de las habilidades y competencias puestas en juego en la “tarea” del “hacer=traducir” y de lo producido por ese
“hacer=traducir”: el “traducto”, desde una perspectiva transmoderna y transcultural.


- Promover la articulación horizontal y vertical entre los programas y cátedras del Plan de Estudio vigente.


 


 Objetivos Específicos







- Explorar, ejercitar y consolidar prácticas de lectura y escritura metacríticas en las más diversas tipologías y géneros textuales
propios del discurso periodístico desde una perspectiva operativa en el campo de la traducción periodística contemporánea
atravesada por el uso de las nuevas tecnologías.


- Analizar, sintetizar y conceptualizar en la lengua de referencia los más variados tipos de información periodística.


- Identificar y analizar las diferentes tipologías textuales presentes en las publicaciones periodísticas especialmente en las
italianas.


- Aplicar métodos y técnicas adecuados a la resolución de problemas relacionados con la práctica de la traducción de textos
periodísticos.


- Reformular textos en la lengua de referencia de la información considerando el tipo de discurso, el medio periodístico y el
público destinatario.


- Leer, analizar, y traducir textos periodísticos de los más diversos géneros, estilos y formatos periodísticos, en especial los de
la prensa escrita.


- Estimular, incentivar y potenciar la llamada “competencia traductiva especializada en el área de los géneros periodísticos”,
como aporte positivo a la realidad contemporánea y en respuesta a las necesidades emergentes en ese sector por parte de una
sociedad verdaderamente globalizada y centrada en el acceso libre y universal a todo tipo de información.


- Hacer uso de competencias interculturales y transculturales en proceso traductológico del “hacer=traducir” y en lo producido
por ese proceso: “el traducto”, desde la especificidad del campo de la traducción periodística.


- Aprovechar integralmente los conocimientos previos en el área de especialidad


- Trabajar grupal y colaborativamente siempre que sea posible.


- Elaborar pequeños trabajos de investigación a modo de iniciación en las más variadas formas de investigación en grado en
relación con el campo de especialidad traductológica: Traducción Periodística


 


3 PROGRAMMA


 


Modulo I: Propedeutica alla problematica della traduzione giornalistica.


a) Approccio teoretico. Lingua, cultura e traduzione giornalistica. La traduzione giornalistica quale traduzione specialistica. La
teoria dei modelli e la traduzione giornalistica. La questione della traducibilità dei testi giornalistici. Peirce, Lotman,
Jakobson, Torop, Bruno Osimo e la traducibilità dei testi relativi ai diversi generi giornalistici.


b) Approccio strumentale. Alcune strategie e tecniche per far fronte alla traduzione giornalistica quale traduzione
specialistica. Tipologie di letture da applicare nel processo traduttologico dei testi giornalistici. Lettura traduttologica e
l’individuazione dei problem solving. Elaborazione di glossari, corpora e tesauri; l’utilizzo dei dizionari enciclopedici e
specialistici.


c) Approccio operativo. Progetti di traduzione riguardanti testi ed articoli giornalistici raffrontati dalla prospettiva della
traduzione specialistica in campo giornalistico e propri dell’area di riferimento del modulo svoltosi. Gli esercizi di traduzione
puntano prevalentemente su:


1. Lo studio monografico di articoli di giornali a seconda dei diversi tipi di lettura da applicare dal punto di vista
traduttologico.


2. L’Individuazione dei problem solving più frequenti nella traduzione di testi giornalistici semplici.


 


Modulo II: La stampa italiana ieri ed oggi. Un confronto con quella ispanofona iberica, latinoamericana e “rioplatense”.


a) Approccio teoretico. La stampa in lingua italiana e in lingua spagnola. Rilevamento delle principali pubblicazioni (giornali







e riviste) in entrambe le lingue, da quelle su supporto cartaceo a quelle altre odierne on line. Tratti caratteristici di ognuna di
esse; somiglianze e differenze, in modo particolare con quelle argentine.


b) Approccio strumentale. Alcuni aspetti d’interesse traduttologico da considerare strumentalmente dal punto di vista della
traduzione giornalistica, in particolar modo durante il processo traduttivo operato in essa. La traduzione intralinguistica,
interlinguistica ed intersemiotica quali macrostrategie a cui si fa ricorso nella traduzione di testi giornalistici in genere. Testo,
cotesto, contesto, paratesto, intertesto, ipertesto ed olotesto quali componenti supporto dell’universo enunciativo degli articoli
giornalistici, i loro rapporti strumentali con la traduzione giornalistica.


c) Approccio Operativo. Progetti di traduzione riguardanti testi ed articoli giornalistici raffrontati dalla prospettiva della
traduzione specialistica in campo giornalistico e propri dell’area di riferimento del modulo svoltosi. Gli esercizi di traduzione
puntano prevalentemente su:


1. la lettura, analisi e traduzione di titoli di articoli giornalistici dall’ottica dei modelli di traduzione da applicare per far fronte
ai diversi problem solving che possano contenere al suo interno.


2. la lettura ed analisi traduttologiche delle componenti supporto dell’universo enunciativo di alcuni articoli giornalistici
semplici ma ricchi di questi spunti.


 


Modulo III: I testi giornalistici e i loro specifici problemi traduttologici. La traduzione giornalistica d’oggi nel quadro delle
odierne sfide della società dell’informazione.


a) Approccio Teoretico. Il testo giornalistico. Tipologie testuali quali pratiche di scrittura fra i giornalisti. Lingua, cultura e
traduzione nell’universo del discorso giornalistico. Enunciazione, forma e funzione quali strategie d’analisi per far fronte alla
problematica della traduzione giornalistica oggi. La questione delle varietà linguistiche nella traduzione giornalistica: italiano
neo-standard, italiano regionale e forme dialettali nella traduzione di testi giornalistici italiani, dei macro problem solving da
risolvere in spagnolo.


b) Approccio strumentale. Aspetti linguistico-traduttologici e pragmatico-discorsivi da considerare nella traduzione
giornalistica d’oggi. La lingua italiana e lo spagnolo dei giornali; tratti caratteristici più evidenti sui giornali di maggiore
tiratura in entrambe le lingue. Il caso dei giornali italiani in modo particolare: la nominalizzazione, l’uso di termini stranieri, i
switching code ed i mixing code, i neologismi ed i fenomeni neologici in genere, l’economia espressiva, le sigle, le
abbreviazioni e la sintassi telegrafica, l’intertestualità e i giochi di parole, gli stereotipi e le frasi fatte, i plastismi e gli
elementi discorsivi con valenza glossatoria,ecc.


c) Approccio Operativo. Progetti di traduzione riguardanti testi ed articoli giornalistici raffrontati dalla prospettiva della
traduzione specialistica in campo giornalistico e propri dell’area di riferimento del modulo svoltosi. Gli esercizi di traduzione
puntano prevalentemente su:


1. l’individuazione di quegli aspetti linguistico-traduttologici e pragmatico-discorsivi accennati precedentemente tramite lo
studio monografico di articoli giornalistici di vario genere, cercando di applicare tutti gli approcci strumentali presentati
finora.


 


Modulo IV: Le lingue settoriali e la problematica della traduzione dei testi giornalistici quali sincretismi di esse. [
Microseminario online aggiuntivo quale attività trasversale articolata con la cattedra di Traduzione Scientifica. *Topic di
riferimento: 1)Giornalismo scientifico, discorso delle science e diffusione del sapere scientifico; 2) Le lingue di specialità
nelle scienze odierne e la Traduzione Scientifica. Sito di riferimento: http://www.giornalismo-scientifico.org/ e/o
http://traduttivaitalicuscorsiprofjamflunc14.edu20.org e in particolar modo approfittando le risorse e servizi forniti da
Google/Classroom , Google/Meet, Zoom e altri ancora in contesto di pandemia e post pandemia, facendo focus sullo smart-
working , sullo smart-learning, sullo smart teaching, e sullo smart board tecnology, il che comporta l’aggiunta di classi
virtuali su https://classroom.google.com/ e incontri su classi virtuali online su G/Meet e/o Zoom, ecc. + Il giornalismo
scientifico nell’Italia e nel mondo: obiettivi, strumenti e metodi nella comunicazione della scienza]


 


a) Approccio teoretico. Le lingue settoriali o “microlingue” nella traduzione giornalistica. Tratti caratteristici di esse articolati
nei testi giornalistici di vario genere e stile e quali sincretismi derivanti dalla natura divulgativa dei giornali.


b) Approccio strumentale. Alcuni aspetti sociolinguistici e pragmatico-traduttologici da considerare strumentalmente nel







processo traduttologico dei testi giornalistici attraversati dalle lingue settoriali. Caratteristiche rilevanti delle lingue settoriali o
microlingue da essere considerate dall’ottica della traduzione giornalistica e quale strategia per impostare adeguatamente il
processo traduttivo dei testi giornalistici in genere e soprattutto nell’ambito del giornalismo specializzato: cronaca politica,
cronaca economica, cronaca sportiva, cronaca poliziesca, cronaca culturale, cronaca scientifica, cronaca meteo, ecc. Aspetti
linguistico-lessicali e terminologici coinvolti in quelle cronache.


c) Approccio Operativo. Progetti di traduzione riguardanti testi ed articoli giornalistici raffrontati dalla prospettiva della
traduzione specialistica in campo giornalistico e propri dell’area di riferimento del modulo svoltosi. Gli esercizi di traduzione
puntano prevalentemente su:


1. la lettura, analisi e traduzione di testi giornalistici di vario genere, stile ed editing come ad esempio articoli di cronaca di
politica nazionale ed estera, di cronaca economica, di cronaca poliziesca o nera, di cronaca sportiva, di cronaca culturale e di
spettacoli, come pure di editoriali, interviste e reportage impostati dall’ottica della critica traduttologica.


 


V) [ATTIVITÀ TRASVERSALI AGGIUNTIVE con la Cattedra di Traduzione Scientifica relativa al microseminario online
di riferimento: Traduzione di testi riguardanti la cronaca scientifica quale giornalismo di diffusione del sapere scientifico nella
società dell’informazione.]


 


 


4. METODOLOGÍA DE TRABAJO


- Selección y consulta de publicaciones periodísticas en sus diferentes géneros, inclusive aquella online en la Web.


- Lectura, análisis y comentario de textos periodísticos con diferentes grados de dificultad progresiva.


- Práctica individual y grupal de la traducción, con especial énfasis en la lengua italiana.


- Aplicación de métodos, técnicas y estrategias para la documentación y elaboración de glosarios y fichas técnicas.


- Presentación de textos traducidos – artículos de diarios, revistas, avisos publicitarios, etc. – siguiendo las convenciones
establecidas en los diferentes ámbitos del ejercicio profesional de la traducción periodística.


- Corrección individual y/o grupal de los trabajos de traducción en clase.


- Participación en un foro de discusión on line con la coordinación del docente de la cátedra.


- Consultas y recepción de trabajos a través del correo-e o posteados en el ForoAulaVirtual de la cátedra.


- Preparación, diseño y puesta en red de la Página Web de la Cátedra con la edición de trabajos de los alumnos durante el año
lectivo.


 


 Observación metodológica significativa:


Enfoque metodológico-operativo respecto de flipped learning y flipped classroom que es invertir (dar vuelta) el uso del
tiempo y del espacio en el aula y fuera de ella; ello supone básicamente alterar el protagonismo en el aula, no enfocarse en los
tradicionales monólogos explicativos protagonizados por el profesor, sino centrarse en el alumno, ahora protagonista de la
discusión en torno a las propuestas programáticas, contenidos, ejercitación, etc. con la guía del profesor que interactúa
respondiendo al rol de peer learning (educación/ formación entre pares: lezioni fra pari). Es decir que lo que antes era la tarea
en casa, se hace ahora en la clase y lo que se enseñaba tradicionalmente en clase, se hace fuera de ella, por ejemplo en los
entornos virtuales.


El proceso de enseñanza-aprendizaje se opera entonces por proyectos, por casos y por resolución de problemas (problema
solving), siempre en torno a modelos de aprendizaje colaborativo, con activa participación de los estudiantes entre sí y con el
profesor en una autonomía progresiva. Se procederá a un uso alternativo del tiempo; el tiempo de la clase se usará para
avanzar en la comprensión de lo que resulta más dificultoso, proponiendo actividades de esclarecimiento y profundización
como así también de aplicación y transferencia que implican una mayor preparación y reflexión metacognitiva en los alumnos
coordinados por el profesor.







La formación impartida mediante la “clase inversa” recurrirá, por tanto, a las innovaciones tecnológicas para potenciar las
posibilidades de un mejor uso del tiempo, de los materiales y de la ejercitación, a través de entornos virtuales que potencien
más eficazmente el tiempo destinado a las clases presenciales.


Entre esos modelos innovativos que hacen factible el flip teaching/ flepped lesson, están los aportes de las nuevas tecnologías
(hardística como la pc, notebook, netbook, Tablet, ipad, celulares y iphones, reproductores mp3, mp4, mp5; o bien los recursos
telemáticos como Internet y la plataformas virtuales, sitios, blog, etc., o bien las redes sociales y aplicaciones móviles o apps,
apps stores, etc.) y las estrategias educativo-virtuales como las relacionadas con la m-learning (mobile learning), que será por
cierto protagonista privilegiada(APP Hangousts de mensajería instantánea y además de videollamadas y videoconferencia
online en encuentros online en G/Meet e/o Zoom, Jitsi ecc.)


 


5. MODALIDAD DE EVALUACIÓN


a) Los alumnos promocionales (Res. HCD 245/96 y demás vigentes al momento de la presentación de este programa)
deberán:


1. Tener un mínimo de asistencia del 80 %.


2. Aprobar 2 (dos) exámenes parciales de los cuales sólo 1 (uno) podrá recuperarse por ausencia, aplazo o para mejorar el
promedio general de notas.


3. Aprobar 4 (cuatro) trabajos prácticos escritos y presentar una Carpeta de Trabajo Final, con todos los prácticos escritos y
actividades desarrolladas en clase durante el año lectivo. Esa Carpeta deberá contener todas las traducciones realizadas como
así también el material de referencia usado para las mismas en cada etapa de desarrollo de las actividades de búsqueda,
investigación y elaboración de glosarios y repertorios terminológicos y documentales bilingües adjuntos. La tal Carpeta tendrá
el valor de un Trabajo Práctico Integrador. Los alumnos podrán recuperar 2 trabajos prácticos por motivos de ausencia, aplazo
o para mejorar el promedio general de notas.


4. Alcanzar un promedio general no inferior a 7 (siete) puntos. El Promedio General será la consecuencia de la suma de las
notas de los exámenes parciales y el promedio de las notas de los trabajos prácticos.


b) Los alumnos regulares (Res. HCD 216/03 , Res. HCS 410/06 y Res. HCD 70/11 y demás vigentes al momento de la
presentación de este programa) deberán:


1. Aprobar 2 (dos) exámenes parciales escritos de los cuales sólo 1 (uno) podrá recuperarse por ausencia, aplazo o para
mejorar el promedio general de notas.


2. Aprobar un examen final escrito relacionado con la traducción de textos especializados en traducción periodística en sus
diversos géneros y tipologías.


c) Los alumnos libres (Res. HCD 216/03, Modif. Res. HCD 132/06, Res. HCS 410/06 y Res. HCD


394/10, Res. HCD 70/11 y Modif. posteriores Reglamento de Exámenes: Res.HCS 212/14, y demás vigentes al momento de
la presentación de este programa) deberán:


1. Aprobar un examen escrito y oral con un mínimo de 4 (cuatro) puntos, siendo ambas instancias eliminatorias y para las que
valdrá la totalidad del programa.


2. Presentar a la cátedra, previo al examen y con 30 (treinta días) de anticipación, un “Trabajo Escrito” con tema que hará
referencia a la traducción de textos especializados en el campo de la traducción periodística y que será acordado con el 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 la corrección de ese Trabajo, se tendrán en cuenta: a) el nivel de lengua,
modo de exposición y calidad de los contenidos; b) el aspecto formal: deberá ser un paper con título, resumen o abstract,
introducción, desarrollo de los contenidos, conclusión y referencias bibliográficas y editoriales; c) los adjuntos con toda la
información y documentación de referencia, inclusive el agregado de glosarios y/o repertorios terminológicos con sus
correspondientes fichas terminológicas bilingües.


Se deberá entregar a la cátedra una copia impresa de ese Trabajo que tendrá una extensión de 15 (quince) paginas A4, con
fuente Times New Roman 12, interlineado 1.5; en la misma se indicará la dirección e-mail en donde el alumno recibirá la
notificación pertinente.







 


 La nota evaluativa para Examen y Trabajo: los más elementales errores de lengua, sean en italiano que en castellano,
condicionarán negativamente la nota final de la evaluación.


 


6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


Es una propuesta formativa anual y los contenidos y actividades propuestos deben desarrollarse en el período del año
académico que va desde fines de abril a fines de octubre, por lo tanto los módulos y actividades evaluativas se desarrollarán
del modo siguiente:


 


- Módulo I: marzo/ abril / mayo de 2023-2024


- 1º Práctico: 1º semana de mayo de 2023-2024


- Módulo II: junio /julio de 2023-2024


- 2º Práctico: 2º semana de junio de 2023-2024


- 1º Examen Parcial: última semana de junio de 2023-2024


- Módulo III: agosto de 2023-2024


- 3º Práctico: primera semana de septiembre de 2023-2024


- Módulo IV: septiembre/octubre de 2023-2024


- 4º Práctico: primera semana de octubre de 2023-2024


- 2 Examen Parcial: penúltima semana de octubre de 2023-2024


- Recuperatorios: (prácticos y/o exámenes parciales) última semana de octubre de 2023-2024


 


 


7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Los criterios de evaluación toman como referencia la comprensión y producción oral y escrita, y el nivel de adquisición de
saberes (competencias relacionadas con los contenidos de la disciplina cuyo estudio se aborda: competencias socio-culturales
específicas), el grado de destreza demostrado en las habilidades requeridas (competencias instrumentales y habilidades de
ejecución en la comprensión, manipulación y producción discursiva en lengua italiana: competencias heurísticas, socio-
pragmáticas y lingüístico-comunicativas, en particular referidas al campo de la traducción periodística). Las evaluaciones
serán de carácter formativo (en trabajos prácticos y demás actividades propuestas durante el desarrollo de las unidades del
programa) y sumativo (integrador en los exámenes parciales y finales).


 En la comprensión y producción oral serán evaluados los siguientes aspectos:


- Competencia comunicativa / sociocultural: el alumno comprende, responde, argumenta orientando la conversación con un
conveniente flujo discursivo claro y coherente, utilizando estrategias comunicativas eficaces (35%)


- Competencia morfosintáctica: el alumno usa en modo conveniente y con propiedad las estructuras de la lengua (30%)


- Competencia lexical.: el alumno usa un léxico variado y adecuado al contexto de referencia (20%)


- Pronunciación y entonación: el alumno pronuncia y entona correctamente (15%).


 En la comprensión y producción escrita serán evaluados los siguientes aspectos:







- Eficacia comunicativa:


- Corrección morfosintáctica


- Adecuación de registro y riqueza lexical


- Ortografía y puntuación.


- Adecuación de los modelos analítico-contrastivos utilizados.


- Performance heurística.


 


 


 


8. BIBLIOGRAFÍA


Obligatoria


- Accornero. Manuale di linguaggio giornalistico. Hoelpi, Milano, 2002.


- Alloa, H. et al. Morfosintaxis del italiano comparada con la del Castellano (Parte I), M. Lerner Edit., Córdoba, 1991.


- Arduini Stefano; Stecconi, Ubaldo. Manuale di traduzione teorie e figure professionali. Milano. Carocci Editore, 2007.


- Bernardini, Silvia – Zanettin, F. I corpora nella didattica della traduzione. Librería Univ. Ed. Bologna, 2000.


- Bertazzoli, Raffaella: La traduzione: teorie e metodi.Carocci. Collana Le Bussole. Milano.2015.


- Buffoni franco. Con il testo a fronte: indagine sul tradurre e l'essere tradotti. Milano, Interlinea Editore, 2007.


- Cortese, Giuseppina. Tradurre i linguaggi settoriali. Torino. Raffaello Cortina Editore, 1996.


- Cosmai, Domenico. Tradurre per l'unione europea prassi, problemi e prospettive del multilinguismo comunitario dopo
l'ampliamento a Est. Milano. Hoepli Editore, 2007.


- Dardano, M. Il linguaggio dei giornali. Laterza, Bari, 1980.


- Díaz Fouces, Oscar. Didáctica de la Traducción. Univ. De Vigo, España, 1999.


- Hatim, B. / I. Mason, I. - Teoría de la traducción. Una aproximación al discurso, Barcelona


- Liberan-Bertinelli. L’italiano contemporaneo visto attraverso la stampa. Ed. Guerra, Perugia, 1997.


- Lotman, Ju.


 Tipologia della cultura. Bompiani, Milano, 1987.


 La semiosfera. L’assimetria e il dialogo nelle strutture pensanti. Venezia, 1985.


- Magris M. ; Musacchio M.; Rega, T. Manuale di terminologia
aspetti teorici, metodologici e applicativi. Milano. Hoepli Editore 2001.


- Marcello, E.E.-Voy acomodando las palabras castellanas con las italianas...». Estudios de traducción. Nova Delphi Libri.
Milano.2020.


- Marzzotta, Patrizia; Salmon, Laura Tradurre le microlingue scientifico professionali proposte didattiche.Torino.Utet Libreria
Editore, 2007.


- Montella, Clara (a cura); Marchesini, Giancarlo (a cura) Saperi del tradurre, analogie, affinita, confronti. Milano, Franco
Angeli Editore, 2002.







- Newmark, P. La traduzione. Problemi e metodi. Garzanti, Milano, 1990.


- Osimo, Bruno. Manuale del Traduttore. Guida pratica con glosario. Hoelpi, Milano, 2002.


- Scarpa, Federica. – La traduzione specializzata. Lingue speciali e mediazione lingüística. Hoepli editore. Milano. 2001.


- Torop, P. La traducibilità. Traducción de Bruno Osimo en “Testo a fronte N. 20”, Milano. 1999.


 


a) Recomendada


- Como comprender un texto. Edit. Larousse, Barcelona, 1998.


- El diario como apoyo educativo. Documentos. La Voz del Interior. 1994-1995/ 2001-2002.


- Gotti, M. Testi specialistici in corsi di lingue straniere. La Nuova Italia. Edit. Firenze, 1992.


- Pierini, Patrizia. L’atto del Tradurre. Aspetti teorici e pratici della traduzione. Bulzone Edit. Roma, 1999.


- Scapra, Federica. La traduzione specializzata. Lingue speciali e mediazione lingüística. Hoelpi, Milano, 2003.


- Shapiro, Carl e Hal Varian. Le regole dell’economia dell’informazione. Etas, Milano. 1999.


- Bertazzoli, Raffaella: La traduzione: teorie e metodi.Carocci. Collana Le Bussole. Milano.2015


- Buffoni franco. Con il testo a fronte: indagine sul tradurre e l'essere tradotti. Milano, Interlinea Editore, 2007.


- Cortese, Giuseppina. Tradurre i linguaggi settoriali. Torino. Raffaello Cortina Editore, 1996.


- Cosmai, Domenico. Tradurre per l'unione europea prassi, problemi e prospettive del multilinguismo comunitario dopo
l'ampliamento a Est. Milano. Hoepli Editore, 2007.


- Gonzalo García, Consuelo; García Yerba, Valentín. – Manual de Documentación y terminología para la traducción
especializada. Madrid, Arco Libros S. L., 2004.


- Hatim, B. / I. Mason, I. - Teoría de la traducción. Una aproximación al discurso, Barcelona


- Magris M. ; Musacchio M.; Rega, T. Manuale di terminologia
aspetti teorici, metodologici e applicativi. Milano. Hoepli Editore 2001.


-


 


 


b) Diccionarios, enciclopedias


 Diccionarios monolingües, bilingües, de sinónimos y antónimos, de dudas de la lengua.


- Grammatica Interattiva. Ed. Guerra. Cd-Rom


- Manual de Estilo. Ed. Clarín. Buenos Aires. 1998.


- Anuario 2004/2005/2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/2012. Ed. Clarín. Buenos Aires.


c) Sitios Web básicos de referencia:


- Periódicos online: www.ipse.com : (www.lastampa.it / www.corriere.it / www.repubblica.it / www.gazzetta.it /
www.milanofinanza.it / www.italiaoggi.it / www.ilsole24ore.it )


- Agencias de noticias: www.ansa.it / www.adnkronos.com /


- Radios italianas (noticiarios on line): www.radioradio.it / www.radioglobo.it/streaming.asp / www.radiotiricordi.it /







www.radioenea.it / www.leradio.com/locali/lazio.htm


- Foro-Aula_Virtual de la Cátedra Trad. Periodística:


http://traduttiva-italicus.forumattivo.com/index.htm Foro de la cátedra con indicaciones referidas a apuntes, actividades,
debates, actividades de apoyo en el desarrollo del programa y formas de evaluaciones presenciales, semipresenciales y online.


 


 


 METODOLOGIA E TECNICHE DELLA RICERCA in campo socio-traduttologico


- http://www.uniroma2.it/didattica/statistica_sociale_B/deposito/corbettametodologia_e_t
ecniche_della_ricerca_socialeriassunto.pdf


- http://www.slideshare.net/amandadrafe/metodologia-e-tecniche-della-ricerca-sociale


 


 


 


 APÉNDICE: BIBLIOGRAFIA, SITIOS Y VIDEOS SOBRE TRANSMODERNIDAD SUGERIDOS POR LA CÁTEDRA
A LOS FINES DE OPERAR CON LA METAREFLEXIÓN TRANSCULTURAL


 


- Dussel. Enrique:


o Postmodernidad, transmodernidad, postmodernidad y transmodernidad. Puebla, Universidad Iberoamericana, 1990.


 


 Trasmodernidad e intercultura. Art. posteado en: http://red.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/biblioteca/090514.pdf


 Transmodernidad, interculturalidad y colonialidad desarrollista. Art. posteado en:
http://www.afyl.org/transmodernidadeinterculturalidad.pdf


 Posmodernidad Y Transmodernidad. Diálogos Con La Filosofía De Gianni Vattimo. Art. posteado en:
http://www.buenastareas.com/documentos/transmodernidad-e-interculturalidad-dussel/0


 


- Levine, Suzanne Jill :


 ESCRITURA, TRADUCCION, DESPLAZAMIENTO


(UN ACERCAMIENTO A MAITREYA). University of Washington, Seatle. Art. posteado en: http://revista-
iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/view/4876/ 5036


 


- Rodríguez Magda, Dra. Rosa María:


o El modelo Frankenstein. De la diferencia a la cultura post. Madrid, Tecno, 1997.


o La sonrisa de Saturno. Hacia una teoría transmoderna. Barcelona: Anthropos, 1997.


o Transmodernidad. Barcelona, Anthropos, 2004.


 


 Transmodernidad: la globalización como totalidad transmoderna. Universidad de Valencia, España; art. posteado en:







http://www.observacionesfilosoficas.net/latransmodernidadlaglo.html


 Transmodernidad: un nuevo paradigma. Universidad de Valencia, España; art. posteado en:


http://escholarship.org/uc/item/57c8s9gr#page-12 http://escholarship.org/uc/item/57c8s9gr


 


- Walsh, Catherine: INTERCULTURALIDAD CRÍTICA Y PEDAGOGÍA DE-COLONIAL: APUESTAS (DES) DE EL IN-
SURGIR, RE-EXISTIR Y RE-VIVIR - Art. (2012, 11). Interculturalidad Crítica Y Pedagogía De-Colonial: Apuestas (Des)
De El In-Surgir, Re-Existir Y Re-Vivir.  BuenasTareas.com. Recuperado 11, 2012, de
http://www.buenastareas.com/ensayos/Interculturalidad-Cr%C3%ADtica-y-Pedagog%C3%ADa-De -Colonial-
Apuestas/6158717.html


 


Sitios video:


 


- Pluriversalismo transmoderno


o http://www.youtube.com/watch?v=pJfUhI7qCw8


 


- Pensadores contemporáneos, estudios interculturales y “el universalismo cartesiano”


o http://www.youtube.com/watch?v=Ud6KP4A6lhw


 


- Descolonizar la universidad


o http://www.youtube.com/watch?v=ikj3YUCW1iA


 


o http://www.youtube.com/watch?v=TkZFBWnvuZc


 


 


 Referencias de interés para Mobile Learning


 


• ICT in Education. Unesco Mobile Learning Publications.
http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/m4ed/mobile-learningresources/


unescomobilelearningseries/ (Consulta Mayo 2013).


• “Mobile Learning: Los recursos móviles en educación. De la pizarra tradicional a la tableta digital”. Youtube


http://www.youtube.com/watch?v=kzg_We5Q3LA (Consulta Junio 2013)


• Brazuelo Grund, Francisco, y Gallego Gil, Domingo J. (2011) Mobile Learning. Los dispositivos móviles como recurso
educativo. Sevilla: Editorial MAD, S.L.


• Martín Herrera, B. (2012) El móvil en la educación: un nuevo paradigma. Ventajas y desventajas de su uso. Trabajo fin de
máster. Madrid. Universidad


Internacional de la Rioja. (Consulta Julio 2013).







• Marqués, P. 2013. “Claves para mejorar los aprendizajes integrando las tecnologías móviles en las clases” en Tecnología
móvil e innovación en el aula.


Nuevos restos y realidades educativas. Jornadas Internacionales (2013 Universidad de La Rioja).


<
http://www.slideshare.net/peremarques/claves-para-mejorar-los-aprendizajes-integrando-las-tecnologas-mviles-en-las-clases>
(consulta Julio 2013)


• Moreno Guerrero, A.J. (2011) Móvil Learning. <
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/cajon-de-sastre/38-cajon-de-sastre/1026-movillearning>


(consulta Julio 2013).


• Camacho, M. y Lara, T. M-learning, en España, Portugal y América Latina. Monográfico SCOPEO nº 3. Observatorio de la
Formación en Red SCOPEO.


• SCOPEO (2011). M-learning en España, Portugal y América Latina, Noviembre de 2011. Monográfico SCOPEO nº3.
Consultado (1/07/2013).


http://scopeo.usal.es/wp-content/uploads/2013/04/scopeom003.pdf


• Durall, E.,Gross, B., Maina, M.,Jonhson, L&Adams, S. (2012). Perspectivas tecnológicas educación superior en
Iberoamérica 2012-2017. Austin, Texas: The New Media Consortium.


(Consulta Junio 2013).


• ADL (Advanced Distributed Learning). Mobile Learning Handbook. https://sites.google.com/a/adlnet.gov/mobile-learning-
guide/about (consulta Mayo 2013).


• Pinzón Shneider, F. (2012).”Dispositivos Móviles: Un mundo de aplicaciones en la palma de la mano”. Presentación del
taller "Bibliotecas Enredadas en la


Web 2.0" Biblioteca Leo Falicov - Instituto Balseiro.
http://www.slideshare.net/blestcon/dispositivos-mviles-un-mundo-de-aplicaciones-en-la- mano-de-loslectores


 


 Approfondimenti utili in italiano su Flip Teaching e su Flipped Classroom


 


- Flipped Classroom: una didattica innovativa. Materiali dell'incontro di formazione


Prof. Graziano Cecchinato – Innovare la scuola con la Flipped Classroom


Presentazione: http://tinyurl.com/flipclasto


 


Registrazione dell'intervento (Video)


http://www.bossomonti.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=56


Prof. Fabio Biscaro – Crea la tua Flipped Classroom


 


Presentazione formato PPT


http://www.bossomonti.gov.it/fabiobiscarotorino.pps


 







Presentazione formato PDF


http://www.bossomonti.gov.it/fabiobiscarotorino.pdf


 


Presentazione formato video


http://www.bossomonti.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=71


 


 


F. Alloatti e F. Viscusi - Una esperienza Flip Teaching all’I.I.S. Bosso Monti di Torino


 


Prima parte


http://youtu.be/6sKkK9dvhM8


 


Seconda parte


http://youtu.be/b3LLqd8E4pM


 


Formato PDF


http://www.bossomonti.gov.it/presentazione.pdf


 


 


 En español lista actualizada de publicaciones científicas – es decir, estudios empíricos – sobre la flipped classroom.


- Baker, J. W. “The” classroom flip”: Using web course management tools to become the guide by the side.” Selected Papers
from the 11th International Conference on College Teaching and Learning. 2000.


- Bishop, Jacob Lowell, and Matthew A Verleger. “The Flipped Classroom: A Survey of the Research.” N.p., 2013. n.p. Print.


- Cubillos, Jorge. “A Comparative Study of Hybrid versus Traditional Instruction in Foreign Languages.” NECTFL
Review 60 (2007): 30–38. Print.


- EDUCAUSE Learning Initiative. “7 Things You Should Know About Flipped Classrooms.” (2012): n. pag. Web.
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Asignatura: TRADUCCIÓN PERIODÍSTICA


Cátedra: A
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Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Lengua IV


Materias regularizadas: Lengua Inglesa IV,


Gramática Contrastiva


Materias aprobadas: Lengua Inglesa III


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


FUNDAMENTACIÓN


 


Desde un punto de vista de género, el periodismo se encuentra en la intersección entre la idea
que surge y merece ser transmitida, la noticia, y la habilidad para transmitir un punto de vista
personal.


La traducción de textos periodísticos es un proceso que conlleva la puesta en práctica de
habilidades particulares en cuanto a análisis textual y técnicas de traducción. Creemos que el
acercamiento conceptual al texto periodístico desde la práctica ayuda a la/al estudiante a
desarrollar habilidades específicas para implementar las técnicas que se utilizan con mayor
frecuencia en las traducciones periodísticas. El uso de estas técnicas es funcional y está
determinado por las características de los subgéneros periodísticos y los requerimientos del
nuevo marco comunicativo.


Desde las noticias breves hasta los reportajes, y desde las reseñas hasta las entrevistas, los textos
que componen el universo del periodismo presentan características propias y únicas que suponen
un desafío para el traductor y requieren conocimientos y técnicas de traducción específicas. De
este modo, el contacto con diversos tipos textuales y subgéneros deviene fundamental en la
formación de la/del futuro traductor/a: en un entorno de seminario-taller, nos proponemos abrir
un espacio de participación activa, cuyo objetivo es capacitar a los estudiantes en la traducción
de textos periodísticos y darles las herramientas necesarias para que desarrollen y perfeccionen
sus competencias traductoras.


 


Objetivos generales


Al finalizar el curso, la/el estudiante estará en condiciones de:


• Integrar los conocimientos adquiridos durante el cursado de materias precedentes con los del
año en curso, aplicándolos en el momento de la traducción del texto.







• Desarrollar competencias específicas en la redacción de textos periodísticos tanto en la lengua
A como en la lengua B.


• Comprender el tipo textual, el género periodístico y sus elementos constitutivos, las
características estilísticas propias del texto, el contenido del artículo, el contexto de producción,
el potencial contexto de recepción, y efectuar su traducción adecuada mediante estrategias
efectivas para la transmisión del texto fuente a la lengua meta.


• Emplear las competencias traductoras necesarias en cada caso para cumplir con el encargo de
traducción.


• Utilizar fundamentos teóricos, tanto en lengua A como en lengua B, para fundamentar sus
decisiones como traductor.


• Comprender la importancia de la traducción periodística y del rol de la/del traductor/a como
facilitador/a entre culturas.


 


Objetivos específicos


Al finalizar el curso, la/el estudiante estará en condiciones de:


• Desplegar su saber referencial e implementar técnicas procedimentales y de investigación que
le facilitarán la resolución de problemas de traducción.


• Aplicar competencias específicas en la redacción de textos periodísticos en lengua A y B para
facilitar el anclaje de las estrategias de traducción pertinentes al tipo textual.


• Familiarizarse con el vocabulario fundamental de cada área de información periodística y
enriquecerlo de manera progresiva, así como enriquecer su conocimiento de los procedimientos
que le facilitarán la resolución de problemas de traducción y perfeccionar distintas estrategias de
transferencia.


• Aplicar habilidades específicas en la resolución de problemas de interpretación y traducción de
textos periodísticos según corresponda a cada encargo de traducción.


• Utilizar fundamentos teóricos de acuerdo con diferentes autores para justificar con propiedad
posturas tanto filosóficas como pragmáticas en lo relativo a la traducción y al oficio de la
traducción periodística.


• Utilizar criterios que sirvan para realizar crítica de la traducción, autocrítica, descripción de
procedimientos y adecuación a estilos periodísticos.


 


Metodología y actividades


La metodología y las actividades que se implementarán corresponden a una dinámica de
“seminario-taller” y se fundamentan en el constructivismo. Por esto, los docentes actuarán como
guías de las/los estudiantes en el proceso de construcción de nuevos saberes y habilidades. Se
buscará que las/los estudiantes cooperen entre sí y tomen conciencia de las estrategias cognitivas
y traductológicas desarrolladas. Asimismo, se utilizará el enfoque funcionalista propuesto por
Christiane Nord (1991) para la enseñanza de la traducción.







Se asignarán tareas individuales o grupales tendientes a acrecentar la autonomía intelectual de
las/los estudiantes. Estas tareas incluirán, entre otras, lectura cooperativa, traducción comparada
y corrección de traducciones, traducción y crítica de la traducción. Los textos y sus
correspondientes encargos de traducción se encontrarán disponibles en el aula virtual de la
materia y las/los estudiantes deberán contar con dichos materiales de trabajo en cada clase
presencial.


Las/Los estudiantes deberán desarrollar las siguientes actividades durante las etapas del proceso
cognitivo de traducción:


A) Interpretación del encargo (competencia de recepción)


B) Análisis del texto de partida (competencia de análisis textual según el encargo)


• lectura y cooperación interpretativa oral de los textos del aula virtual. Análisis de los aspectos
comunicativos y textuales.


• identificación de los aspectos formales sobresalientes: tipo de texto, género, título de la noticia,
el léxico utilizado y las relaciones semánticas, los valores estilísticos de las categorías
gramaticales y las características estilísticas.


C) Estrategia traductora (competencia de búsqueda de documentación)


• identificación y resolución de los problemas lingüísticos, culturales o estilísticos de traducción,
tales como relaciones de intertextualidad, entre otros.


• investigación individual o grupal; búsqueda de materiales que permitan ampliar el marco
referencial.


D) Producción del texto de llegada (competencia de transferencia según la estrategia traductora
seleccionada en el paso anterior)


• empleo apropiado de diccionarios monolingües, bilingües, combinatorios, de sinónimos y
antónimos, y de dudas de la lengua (en lenguas A y B) entre otros.


• decisión sobre la implementación de técnicas y estrategias de traducción que permitan el
cambio de código lingüístico a nivel léxico, sintáctico, semántico y estilístico en función del
texto.


• traducción preliminar.


E) Control de calidad (competencia de evaluación de la calidad de la traducción)


• lectura y discusión de distintas versiones y corrección de posibles errores de interpretación y
expresión.


• verificación de la equivalencia comunicativa entre el texto de partida y el texto de llegada;
constatación del mantenimiento de los rasgos textuales identificados en el momento de análisis;
constatación de la aceptabilidad del texto meta en función del sistema receptor.


• ajuste de significados, formas y naturalidad de expresión en base a sugerencias de los pares y
los docentes.


• elaboración de la versión final.


 







Contenidos


Unidad 1: Introducción general. La/El periodista. El lenguaje periodístico y sus características.
Factores de interés periodístico. Recursos estilísticos, particularidades sintácticas. La jerga
periodística.


• Knight, Robert M. Journalistic Writing. Building the Skills, Honing the Craft. Portland: Marion
Street Press, 2010. pp. xv-32 y 289-300


• Marín, Carlos. “Introducción: información, comunicación y periodismo”. Manual de
periodismo. México: Grijalbo, 2004. pp. 9-60


• Vermeer, Hans J. “Skopos and Commission in Translational Action.” Andrew Chesterman
(trad.). The Translation Studies Reader. Venuti, Lawrence (ed.). New York, Routledge, 2000.


 


Unidad 2: El medio periodístico. Los géneros periodísticos. Modos de informar. Títulos y
titulares. Formatos textuales. Características e importancia de las partes textuales.


• Knight, Robert M. Journalistic Writing. Building the Skills, Honing the Craft. Portland: Marion
Street Press, 2010. pp. 33-51


• Marín, Carlos. “Los géneros periodísticos”. Manual de periodismo. México: Grijalbo, 2004. pp.
61-71


 


Unidad 3: El estilo periodístico. Sus características. Estructura y secuenciación de la noticia.
Sintaxis periodística típica. Pautas generales de redacción. Errores comunes. Léxico, clichés y
frases hechas. La cabeza informativa.


• Knight, Robert M. Journalistic Writing. Building the Skills, Honing the Craft. Portland: Marion
Street Press, 2010. pp. 53-79


• Marín, Carlos. “La noticia”. Manual de periodismo. México: Grijalbo, 2004. pp. 74-128


 


Unidad 4: Pautas específicas de redacción según subgénero. El armado del texto periodístico. La
noticia corta versus el reportaje. Catástrofes y accidentes. Hechos policiales. Problemas comunes
de traducción de los textos informativos.


• Knight, Robert M. Journalistic Writing. Building the Skills, Honing the Craft. Portland: Marion
Street Press, 2010. pp. 81-165


• Marín, Carlos. “La crónica”. Manual de periodismo. México: Grijalbo, 2004. pp. 199-223


 


Unidad 5: Los textos de análisis y opinión. La crónica. La columna. La reseña. Ensayos,
columnas, op-ed. Política nacional e internacional. Problemas comunes de traducción de los
textos.


• Knight, Robert M. Journalistic Writing. Building the Skills, Honing the Craft. Portland: Marion







Street Press, 2010. pp. 167-216


• Marín, Carlos. “El reportaje”. Manual de periodismo. México: Grijalbo, 2004. pp. 225-281


• Marín, Carlos. “La columna”. Manual de periodismo. México: Grijalbo, 2004. pp. 283-317


 


 


Parciales


En el transcurso del año académico se implementarán 3 (tres) parciales y un parcial
recuperatorio. En dicho recuperatorio se evaluarán los contenidos del parcial desaprobado. Para
alcanzar la condición de regular el estudiante deberá aprobar 3 (tres) parciales. Los dos primeros
parciales consistirán en ejercicios de traducción directa e inversa de los tipos de textos
periodísticos que se presentan en los contenidos de este programa. El tercer parcial del año
tendrá el formato de cuestionario de opción múltiple sobre la teoría estudiada. Para aprobar cada
evaluación el estudiante deberá aprobar cada uno de los ejercicios que la componen con un
porcentaje mínimo de 60% del puntaje asignado a dicho ejercicio.


 


Estudiantes internacionales


Para regularizar la materia, aquellos estudiantes internacionales que solo cursen un semestre de
la asignatura deberán aprobar el o los parciales del cuatrimestre (uno en el primero y dos en el
segundo) y realizar tres trabajos prácticos de traducción asignados por la cátedra durante el
semestre. En el caso de aquellos estudiantes internacionales que no aprueben el parcial del
primer cuatrimestre, se dispondrá un parcial recuperatorio extraordinario en fecha a acordar con
la cátedra.


 


Examen final (Modalidad de evaluación según Res HCD 221/16 y Res. HCS 662/16)


Para aprobar la materia, el estudiante deberá aprobar un examen escrito que constará de
ejercicios de traducción directa e inversa de textos periodísticos y una pregunta teórica. Los
estudiantes libres deberán también aprobar un ejercicio adicional de traducción directa o inversa.
En todos los casos, para aprobar la evaluación el estudiante deberá aprobar cada uno de los
ejercicios que la componen con un porcentaje mínimo de 60% del puntaje asignado a cada
ejercicio. En caso de que uno de los ejercicios no esté aprobado, se suspenderá la corrección del
examen.


Para poder rendir el examen final, los estudiantes libres, deberán realizar un trabajo de
traducción directa propuesto por la cátedra en una de las fechas especificadas en el cronograma
a presentar a la Secretaría Académica cada año cuando esta lo solicite. Se han dispuesto fechas
para permitir que los estudiantes rindan en cualquiera de las fechas de examen previstas para
estudiantes de quinto año. Esta evaluación se llevará a cabo a distancia en el aula virtual de la
cátedra y tendrá una duración de 3 (tres) horas como máximo. Por cuestiones organizativas, los
trabajos de estudiantes libre se realizarán en el aula virtual correspondiente a la cátedra AI
(comisión de la mañana). Durante la realización del trabajo se habilita la posibilidad de consulta
con el docente a cargo de la evaluación vía la herramienta de chat dispuesta en el aula virtual. Al
finalizar esta instancia, el estudiante deberá enviar su trabajo al repositorio del aula virtual como
así también a traduccionperiodistica@lenguas.unc.edu.ar. Si el estudiante ha cumplido con cada







uno de los requisitos del encargo de traducción, se realizará la corrección en formato digital y se
le notificará al estudiante el resultado por correo electrónico dentro de los plazos establecidos en
el reglamento de exámenes de la Facultad de Lenguas, Res. HCD 212/14. El estudiante libre
tendrá derecho a 1 (una) instancia de devolución personal presencial a solicitar a alguno de los
miembros de la cátedra. Una vez aprobado este trabajo, el estudiante podrá presentarse a rendir
en condición de libre en cualquier turno de examen posterior por un período de dos años y un
turno.


 


Criterios de evaluación


Los criterios de evaluación se ajustarán a los objetivos especificados en este programa, con
especial atención al encargo de traducción objeto de la instancia de evaluación.


 


Bibliografía


Bibliografía Obligatoria


• Aula virtual de la cátedra de Traducción Periodística (Inglés).


• Badenes, Guillermo y Coisson, Josefina (comp.). Traducción periodística y literaria. Córdoba:
Comunicarte, 2007.


• Knight, Robert M. Journalistic Writing. Building the Skills, Honing the Craft.


Portland: Marion Street Press, 2010.


• Marín, Carlos. Manual de periodismo. México: Grijalbo, 2004.


• Vermeer, Hans J. “Skopos and Commission in Translational Action.” Andrew Chesterman
(trad.). The Translation Studies Reader. Venuti, Lawrence (ed.). New York, Routledge, 2000.


 


Recursos adicionales de la cátedra


Blog de Traducción Periodística de la Facultad de Lenguas


 (https://traduccionperiodisticafl.wordpress.com/)


Grupo Traducción Periodística FL de Facebook


 (https://www.facebook.com/groups/1160800410620955)


Bibliografía Recomendada


• AP Stylebook. The Associated Press. 2000


• Butt, John & Carmen Benjamin. A New Reference Grammar of Modern Spanish. Arnold:
London, 2000.


• D’Antona, Elena A. de. Errores de sintaxis en el habla periodística. Artesal Taller







Editor. 1988.


• Bassnett, Susan. Translation Studies. Revised edition. Routledge. London. 1992.


• Bolaños Cuéllar, Sergio. “Sobre la ética en la comunicación intercultural: el caso de la
traducción”. Signo y Pensamiento 55 · Eje Temático. Volumen XXVIII. julio diciembre 2009. pp
108-123


• Eco, Umberto. Decir casi lo mismo. Madrid, Lumen, 2008.


• García Negroni, María Marta. El arte de escribir bien en español. Manual de corrección de
estilo. Bueno Aires: Santiago Arcos, 2004.


• Ledhesma, Miguel. El turismo en la prensa gráfica nacional: análisis de los suplementos de los
diarios Clarín, La Nación y Página 12. Buenos Aires: Organización Mundial de Periodismo
Turístico, 2018.


• Moya, Virgilio. La selva de la traducción. Teorías traductológicas contemporáneas. Madrid:
Cátedra, 2004.


• Nord, Christianne. Text Analysis in Translation (Theory, Methodology and Didactic
Application of a Model for Translation Oriented Text Analysis). Rodopi: Amsterdam, 1991.


• Potter, Deborah. Manual de periodismo independiente. Washington: Oficina de Programas de
Información Internacional, Departamento de Estado de Estados Unidos, 2006.


• Rivas Casanova, Brenda J. Hacia un enfoque interdisciplinario de la traducción. Fondo
Editorial de Humanidades Y Educación. Colección Académica. Serie Trabajos de Licenciatura.
Caracas: Universidad Central de Venezuela, 2000.


• Venuti, Lawrence, ed. The Translation Studies Reader. New York, Routledge, 2000.


• Zorrilla, Alicia María. Hablar, Escribir, Traducir en Español. Litterae: Buenos Aires, 2003.
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Asignatura: Traducción Periodística


Cátedra: B


Profesora Adjunta: Mgter. Lorena Guadalupe Baudo


Profesora Asistente: Esp. Gabriela Fernanda Lorenzo


Sección: Inglés.


Carrera/s: TRADUCTORADO


Curso: 5º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Materias regularizadas: Lengua Inglesa IV y Gramática Contrastiva; Materias
aprobadas: Lengua Inglesa III


 


Fundamentación


Tanto los Estudios de Traducción como la globalización se han expandido significativamente en
el siglo XXI. Los medios de comunicación en el contexto globalizado han adoptado plataformas
múltiples para informar contenidos. Este estado de situación pone aún más en relieve la
importancia de la traducción periodística como lengua de especialidad y como nexo entre la
producción y la circulación de noticias. En el flujo de la información, el futuro traductor se
convierte en un agente de lenguas-culturas que deberá enfrentar desafíos convergentes:







interculturales y multimediales.


Esta asignatura busca atender esta necesidad que comporta el mundo actual de las
comunicaciones: aplicación especializada, buenas prácticas de la traducción periodística,
tecnologías utilizadas en la vida profesional real del traductor y un abanico de actividades que
comprenden desde la fidelidad del encargo, pasando por la localización de contenidos hasta la
transcreación de productos, junto a una reflexión bien fundamentada sobre el ejercicio y la ética
profesional de los futuros traductores.


 


Objetivos


 Generales


Al finalizar la asignatura, se espera que el alumno:


 sepa definir el campo de la traducción periodística, identificar las características de los textos
periodísticos y distinguir sus géneros y subgéneros;


 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 buenas prácticas como la
autorrevisión, el control de estilo y el uso de las herramientas tecnológicas pertinentes;


 sepa seleccionar fuentes confiables, de manera crítica, como base para el trabajo
terminológico inherente a todo proceso de traducción.


 


 Específicos


Al finalizar la asignatura, se espera que el alumno:


 sepa aplicar métodos y técnicas de traducción y de investigación ante cada texto propuesto, ya
sea escrito o audiovisual;


 sepa utilizar fundamentos teóricos para defender las decisiones de traducción adoptadas, con
especial hincapié en el diálogo o choque entre culturas, la localización y la globalización;


 haya adquirido la terminología esencial de cada subcampo de la traducción periodística y
conozca las vías para enriquecerlo y seguir haciendo crecer tal acervo mediante prácticas basadas
en estándares internacionales y tecnología de vanguardia;


 produzca traducciones de textos periodísticos al inglés y al español de calidad, utilizando
criterios de calidad, autocorrección y formato;


 haya forjado su perfil profesional para el inminente paso al mundo del trabajo sobre la base de
la ética y las buenas prácticas.


 


Contenidos:







Unidad 1:


 Los medios de comunicación en la actualidad: convergencias y panorama global.


 Los géneros periodísticos y su clasificación.


 El encargo de traducción. Análisis intratextual. Análisis extratextual. Documentación.
Técnicas de traducción.


 Pautas de redacción y manuales de estilo. Recursos útiles para la producción del texto meta.


 Género: la noticia.


Unidad 2:


 El lenguaje periodístico. Terminología especializada.


Módulo práctico: Banco terminológico colaborativo. Herramientas: Google Drive, Glosario en
Aula Virtual y Multiterm.


 Problemas de traducción en los titulares: complejidad, intertextualidad, impacto. Errores
comunes.


 Género: la crónica.


Unidad 3:


 Corrección. Claridad y precisión. Buenas prácticas de edición y control de calidad. La
autorrevisión.


Módulo práctico: Entornos de traducción en herramienta disponible en las aulas multimedia de la
Facultad de Lenguas (Trados Studio/Okapi) o de acceso libre para trabajo virtual a distancia.


 Internet: nuevas formas de comunicación de la información. Medios alternativos y redes
globales de información.


Unidad 4:


 Traducción y cultura. Globalización, localización, interculturalidad, subjetividad. Análisis
crítico del discurso.


 Géneros: el artículo editorial, la columna de opinión.


Unidad 5:


 Características de la oralidad escrita y sus problemas de traducción.


Módulo práctico: Subtitulado. Transcripción, temporizado, traducción y pegado de subtítulos.
Herramienta: Subtitle Workshop.


 Género: el reportaje.


Unidad 6:


 Traducción publicitaria.







 Traducción de expresiones figuradas, fraseología, doble sentido, juegos de palabras,
metáforas.


 Géneros: la tira cómica, la publicidad.


Módulo práctico: Herramientas de maquetación y formato.


Metodología de trabajo


Con atención a la situación sanitaria dinámica debido al COVID-19 durante el inicio del ciclo
académico 2021, en esta asignatura se contempla una metodología de trabajo que pueda
adaptarse a las circunstancias reinantes con clases presenciales o virtuales, según disponga la
Facultad de Lenguas y las autoridades superiores.


En términos esenciales, se prevé clases que pueden iniciar con una presentación temática y
teórica con su consiguiente práctica, o viceversa: con ejercicios prácticos y su deducción teórica.


 Se fomentará el debate sobre temas de actualidad que se relacionen con los contenidos de
cada unidad del programa.


 Se instará al trabajo colaborativo en la construcción de conocimientos a través de plenos
presenciales o participaciones en foros, y de bases terminológicas en respuesta a las tendencias
del mundo laboral y las exigencias de las organizaciones internacionales.


 Se propondrán ejercicios que simulen encargos de traducción de la vida profesional real de un
traductor, con uso de recursos especializados y herramientas tecnológicas que ayuden a su tarea.


 Se hará hincapié en el uso del español y el uso del inglés en la producción y la entrega de
trabajos de calidad en términos de contenido, puntualidad y presentación.


 Se motivará el uso de la creatividad por parte de los futuros traductores sumando actividades
de subtitulado y transcreación publicitaria.


A tales fines, se diseñarán actividades que incluyan:


 Participación presencial en clases o participación virtual mediante foros de intercambio,
entregas de actividades en la plataforma Moodle.


 Propuestas de trabajos individuales y grupales.


 Módulos prácticos en el aula multimedia con aprendizaje de herramientas y entornos de
traducción asistida, creación de bancos terminológicos y subtitulado.


 Reflexiones por escrito para el desarrollo de la escritura académica utilizando estilos y
normativas vigentes.


 Dossier con el perfil profesional de cada futuro traductor.


Modalidad de evaluación


 


Alumnos promocionales


Para aprobar la materia, los alumnos promocionales deberán:







- cumplir, como mínimo, con el 80 % de asistencia a clase que en la virtualidad se computará
con entregas de tareas por medio del classroom;


- aprobar dos (2) exámenes parciales y tres (3) trabajos prácticos: la nota promedio general no
deberá ser inferior a siete (7) puntos.


Al finalizar el ciclo lectivo, se podrá recuperar uno de los parciales por aplazo, inasistencia o
para elevar el promedio general, y se podrán recuperar trabajos prácticos por idénticos motivos.


Demás detalles del régimen de promoción sin examen pueden consultarse en la Resolución
RHCD 104/2019.


 


Alumnos regulares


Para aprobar la materia, los alumnos regulares deberán:


- aprobar dos (2) exámenes parciales: uno en el primer cuatrimestre y el restante en el segundo;


- aprobar un (1) examen final.


Se podrá recuperar un (1) examen parcial al final del curso por aplazo o inasistencia.


 


Alumnos libres


Para aprobar la materia, los alumnos que deseen rendir en calidad de libres deberán:


- aprobar un (1) examen final.


 


Alumnos internacionales


Para aprobar la materia, los alumnos internacionales deberán:


- aprobar un (1) examen parcial;


- asimismo, podrán optar por realizar los trabajos prácticos previstos para el cuatrimestre en que
cursan.


 


Criterios de evaluación


Los criterios de evaluación se ajustarán a los objetivos especificados en el programa.


 


Cronograma de actividades


 Desarrollo de contenidos


Primer cuatrimestre: unidades 1, 2 y 3







Segundo cuatrimestre: unidades 4, 5 y 6


 Exámenes parciales


Primero: en el plazo correspondiente indicado en el calendario académico vigente.


Segundo: en el plazo correspondiente indicado en el calendario académico vigente.


 


 Trabajos prácticos


Primero: mayo


Segundo: agosto


Tercero: septiembre


*Las fechas exactas se publicarán con la debida antelación en el aula virtual.


 


 Recuperatorios: en el plazo correspondiente indicado en el calendario académico vigente.


 Exámenes finales: en fechas estipuladas por la Facultad de Lenguas.


 


Bibliografía obligatoria


Aula virtual de la cátedra, en que se cargarán los contenidos teóricos y prácticos de la
asignatura.


 


Bibliografía recomendada


Bartoll, E. (2015). Introducción a la traducción audiovisual. Barcelona: Editorial UOC.


Bielsa, E. y Bassnet, S. (2009). Translation in Global News. Londres: Routledge.


Davier, L. y Conway, K. (Eds.). (2019). Journalism and translation in the era of


convergence. Ámsterdam/Filadelfia: John Benjamins Publishing Company.


Díaz Cintas, J. (2001). La traducción audiovisual: el subtitulado. Ediciones Almar:


Salamanca.


Díaz Cintas, J. (2010). Subtitling. Gambier, Y. y van Doorslaer, L. (Eds). En Handbook of
Translation Studies. Volume 1. Ámsterdam: John Benjamins Publishing Company.


Hurtado Albir, A. (2001). Traducción y Traductología. Introducción a la Traductología.


Madrid: Ediciones Cátedra.


Mossop, B. (2014). Editing and Revising for Translators. Nueva York: Routledge.







Pérez-González, L. (2014). Translation and New(s) Media: Participatory Subtitling


Practices in Networked Mediascapes. Hose, J. (Ed). En Translation: A


Multidisciplinary Approach. Basingstoke: Palgrave Macmillan.


Ramírez, S. (2005). El texto de opinión de la prensa escrita. Su tratamiento en la


traducción. España: Universidad De Las Palmas de Gran Canaria.


Smith, V. (1997). Advertising: A five stage strategy for translation. Snell-Hornby, M., et


al. (Eds). En Translation as Intercultural Communication. Ámsterdam: John


Benjamins Publishing Company.


Valdeón, R. (2010). Translating Information. España: Universidad de Oviedo.


Valdés Rodríguez, C. (2004). La traducción publicitaria: comunicación y cultura. Valencia:
Universidad de Valencia.


Vuorinen, E. (1997). News translation as gatekeeping. Snell-Hornby, M., et al. (Eds). En


Translation as Intercultural Communication. Ámsterdam: John Benjamins


Publishing Company.


 


Material de consulta recomendado


 Diccionarios monolingües y bilingües del inglés y el español


 Diccionarios combinatorios en inglés y en español


 Diccionarios del uso y de dudas del inglés y el español


 Diccionarios de sinónimos y de antónimos del inglés y el español


 Manuales de estilo


 Diccionarios especializados, en soporte papel o electrónico
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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 las siguientes actividades a los fines de desarrollar su competencia
traductora.


 Recepción del texto a traducir y del respectivo encargo de traducción.


 Lectura y cooperación interpretativa del TO.


 Investigación sobre la temática a tratar para facilitar su comprensión y posterior traducción.
Búsqueda de textos paralelos en la TO.


 Desarrollo de estrategias de resumen y reformulación del texto en la LO.


 Identificación de las funciones lingüísticas.


 Análisis tipológico y macroestructural del TO.


 Análisis microestructural del TO; identificación de las estructuras y de la terminología.


 Análisis y valoración de las eventuales herramientas DTP (Data Text Processing) y TAC
(Traducción Asistida por Computadora) a utilizar.


 Determinación de las estrategias de traducción según el encargo.


 Detección de problemas de traducción.


 Búsqueda, valoración y empleo de recursos terminológicos.


 Desarrollo de estrategias específicas que permitan el cambio de código a nivel léxico y
sintáctico en función del contexto y del encargo de traducción.







 Elaboración de un glosario con los términos y expresiones del área del texto en cuestión.


 Resolución de los problemas de traducción.


 Control de los criterios de textualidad identificados en el texto de partida y comparación de
estos con los utilizados en la producción del texto meta, verificando el respeto de los factores
que determinan la equivalencia funcional de ambos textos y del encargo de traducción.


 Revisión de la cohesión y coherencia terminológica. Revisión de la coherencia estilística de
acuerdo con el manual de estilo eventualmente suministrado en el encargo de traducción.


 Revisión ortotipográfica y de formato.


 Análisis crítico y discusión de las diferentes soluciones presentadas por los/las estudiantes,
juzgando los aspectos lingüísticos conforme a la intención comunicativa del TO.


 Confección de una carpeta individual de referencia con los textos trabajados durante el
cursado de la materia, su traducción, el resumen (o reformulación) en la LO elaborado y los
glosarios de cada encargo.


 Uso activo del Aula Virtual de la asignatura.


 


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 serán:


- 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 Res. HCD 221/16 y RHCS 662/16)


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 (en cuyo caso, la nota obtenida sustituirá a la del parcial
recuperado).


- Aprobar 3 (tres) trabajos prácticos, de los cuales podrán recuperar 1 (uno) trabajo práctico por
ausencia o aplazo.


- Presentar la carpeta con todos los trabajos realizados durante el ciclo lectivo. Dicha carpeta
incluirá tanto los textos originales como las diferentes versiones de cada traducción (borradores
y traducción final corregida), como también el material recopilado en la etapa de investigación y
los glosarios bilingües. Esta carpeta será considerada como un Trabajo Práctico.


- 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 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 (RHCD 221/2016).


 


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.


 


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.


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.


 


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. 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 http://traductolog.filosofia.uma.es/textos/herramientas2.pdf


 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.
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA TRADUCCION TECNICA - SECCION FRANCES - CL 2023-2024


 


Asignatura: TRADUCCIÓN TÉCNICA


Cátedra: Única


Profesor: Titular: María Laura PERASSI


Adjunto: --


Asistente: --


Sección: Francés


Carrera/s: TRADUCTORADO


Curso: 3º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Lengua Francesa II, Métodos y Técnicas de la Traducción y Terminología y
Documentación


 


 


FUNDAMENTACIÓN


La asignatura Traducción Técnica para la sección Francés es una materia de dictado anual,
situada en el tercer 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 los distintos
modelos y las distintas escuelas traductológicas existentes, conozcan los principales problemas
que puede plantear una traducción, así como los métodos y técnicas para resolverlos, y manejen
estrategias de documentación y de búsqueda terminológica necesarias para llevar a cabo una
traducción. Con una fuerte orientación práctica, que encuentra su justificación y apoyo
fundamentalmente en las teorías desarrolladas por Christiane Nord (Alemania) y el grupo
PACTE (España), el presente programa está formulado sobre la base de la tipología textual
propuesta por Gamero Pérez para la enseñanza de la traducción técnica, tipología que creemos
adecuada a los objetivos de la cátedra. Los contenidos por desarrollar pretenden no solo que los
alumnos aprendan y ejerciten el proceso traductor, sino también que redacten correctamente
según las características propias a los distintos géneros textuales técnicos, así como que
defiendan su trabajo argumentando las decisiones tomadas durante el proceso.


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).
Asimismo, a través de los textos abordados, se intenta crear conciencia sobre los ODS más
estrechamente relacionados con las temáticas de la asignatura (Objetivos 6, 7, 9, 11).


 


OBJETIVOS


Objetivos generales


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


– 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 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 técnico;


– 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;


– emplear técnicas modernas para optimizar tiempos y resultados de acuerdo con la demanda del







mercado laboral actual (manejo de herramientas informáticas y de ayuda a la traducción,
dominio y apreciación de los recursos en línea);


– evaluar críticamente las fuentes de consulta y utilizarlas en forma efectiva;


– redactar correctamente textos técnicos y manejar el léxico técnico;


– 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 en el 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.


Módulo 1. Problemática general de la traducción técnica


– Introducción a la traducción de textos técnicos.


– Los textos técnicos. Características generales. Aspectos gramaticales frecuentes. Estructura
formal. Aspectos tipográficos.


– 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. Disimetrías entre ambos idiomas.


Módulo 2. Corpus


– Textos expositivos.


– Textos exhortativos.


– Otros géneros textuales de uso en ámbitos técnicos: presentación PPT, folletos, etc.


Ámbitos de trabajo (en estrecha relación con los ODS): energías renovables, electrónica y
electricidad, mecánica, construcción y arquitectura, higiene y seguridad, normativa, entre otros.


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


El curso se desarrollará de manera presencial, con instancias en modalidad virtual.


Exposiciones teóricas: presentación, por parte del profesor, de temas de corte netamente teórico;







presentación, por parte de los alumnos, de temas teóricos de interés lingüístico, traductológico o
profesional.


Actividades prácticas: lectura, análisis, comparación y crítica de textos técnicos 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 técnicos; 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 técnico por traducir.


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN


(Según resoluciones HCD 221/16 y HCS 662/16)


Alumnos promocionales


La promoción sin examen estará sujeta a las siguientes condiciones:


– Haber asistido, como mínimo, a un 80 % (ochenta por ciento) de las clases dictadas.


– Haber aprobado 4 (cuatro) trabajos prácticos.


– Haber aprobado 2 (dos) exámenes parciales escritos.


– Haber obtenido un promedio general no inferior a 7 (siete) puntos. Dicho promedio debe ser
número entero y no una fracción inferior a éste, y surge de de sumar las notas de los parciales
más el promedio de los trabajos prácticos.


El alumno que esté cursando la materia por el sistema de promoción sin examen 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 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.


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:


– Aprobar 1 (un) examen parcial presencial con una nota no inferior a 4 (cuatro) puntos,
correspondiente al primer parcial programado.


– Aprobar 1 (un) examen parcial domiciliario con una nota no inferior a 4 (cuatro) puntos,
correspondiente al segundo parcial programado. El examen versará sobre un tema previamente
pactado con el docente de la cátedra, y deberá ser presentado, como mínimo, 10 (diez) días
hábiles antes de la finalización del dictado de clases.


– Aprobar 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.


Nota: se podrá recuperar un examen parcial al final del año por aplazo o ausencia.


Alumnos libres


Para rendir la materia como alumno libre, se deberán cumplir las siguientes condiciones:


– Presentar un trabajo final escrito integrador. La aprobación de este trabajo será condición para
acceder al examen final; la calificación obtenida en el trabajo final formará parte de la nota
definitiva del examen. Los plazos de solicitud, presentación, corrección y devolución del trabajo
final están conformes a la resolución HCD 212/14.


– 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 de trabajo final: el trabajo final para los alumnos libres consistirá en la traducción
de un texto de corte técnico, 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 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)
tumo y quedará reservado en el Área de Enseñanza.


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 habilidad para desarrollar subcompetencias traductoras,


– la capacidad para detectar problemas de traducción,


– el talento para resolver dichos problemas mediante las estrategias y técnicas trabajadas en
clases,







– la facultad para interpretar y responder correctamente a un encargo de traducción,


– la aptitud para manejar herramientas de ayuda a la traducción,


– el grado de corrección en las lenguas de trabajo.


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 cursado.


– Haber aprobado 2 (dos) trabajos prácticos.


– Haber aprobado 1 (un) examen parcial escrito.


– Haber obtenido un promedio no inferior a 7 (siete) puntos. Dicho promedio debe ser número
entero y no una fracción inferior a este, y surge de sumar las notas del parcial más el promedio
de los trabajos prácticos.


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


Toda la bibliografía que aquí se presenta está a entera disposición de los alumnos en la
biblioteca de la Facultad de Lenguas, de la profesora o en línea, y podrá ser ampliada o
modificada durante el año según las necesidades de la cátedra. 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.


Bibliografía de consulta


Diccionarios


Diccionarios de dudas y dificultades del español y del francés (Zorrilla, Seco, Younes, Girodet).


Diccionarios de preposiciones (Zorrilla, Náñez Fernández).


Diccionarios de sinónimos y antónimos (Boussinot, Bertaud du Chazaud, Larousse).







Diccionarios especializados monolingües y bilingües de los diferentes ámbitos técnicos.


Diccionarios generales monolingües y bilingües (Real Academia Española, María Moliner,
Robert, Larousse, Littré).


Gramática y normativa


Bureau de la Traduction. Le guide du rédacteur. Canadá: Ministre des Travaux publiques et
Services gouvernementaux, 1996.


Fundeu, Manual del español urgente. 17º ed. España: Cátedra, 2006.


García Negroni, M. Marta. Escribir en español. Claves para una corrección de estilo. Argentina:
Santiago Arcos, 2011.


Grevisse, Maurice et André Goosse. Le bon usage. 14º ed. Francia: de Boeck/Duculot, 2008.


Lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie nationale. 6º ed. Francia: Imprimerie
nationale, 2008.


Real Academia Española. Nueva gramática de la lengua española. España: Espasa Calpe, 2009.


Real Academia Española. Ortografía de la lengua española. España: Espasa Calpe, 2010.


Lecturas recomendadas


Alloa, Hugo y Silvia M. de Torres. Hacia una lingüística contrastiva francés/español. Argentina:
Comunicarte, 2001.


Defays, Jean-Marc. Principes et pratiques de la communication scientifique et technique.
Francia: De Boeck, 2003.


Gamero Pérez, Silvia. La traducción de textos técnicos. Barcelona: Ariel, 2001.


Lerat, Pierre. Las lenguas especializadas. España: Ariel, 1997.


Maillot, Jean. La traducción científica y técnica. España: Gredos, 1997.


Rueda, Nelly. «Una propuesta de tipología textual» en Alloa, Hugo y Silvia M. de Torres
(comp.), Temas de lingüística textual. La progresión en el texto, vol. 1. Argentina: Asociación
cooperadora Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba, 2009.


Sales Salvador, Dora. La bibliteca de Babel. Documentarse para traducir. España: Comares,
2005.


Timbal-Duclaux, Louis. La communication écrite scientifique et technique. Qualité et lisibilité.
Francia: ESF, 1990.


Publicaciones especializadas (Meta, Revista del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad
de Buenos Aires, Punto y coma, Donde dice…, Boletín del Colegio de Traductores Públicos de
la Provincia de Córdoba).
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Lengua Italiana II


Métodos y Técnicas de la Traducción


Terminología y Documentación


Materias aprobadas: todas las correlativas previas.


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


FUNDAMENTACIÓN


En la actualidad y como resultado de diversos factores que imponen un fuerte ritmo de
transmisión e intercambio de información y conocimientos específicos a escala internacional,
tales como la globalización de los mercados y el desarrollo e innovación tecnológicos, la
escritura y traducción técnica se han convertido en actividades relevantes que posibilitan la
comunicación entre personas, instituciones y países de lenguas y culturas diferentes. En este
contexto, la actividad comunicativa y de intermediación del traductor desempeña un papel
esencial. Además, si se considera que los textos que se escriben en los ámbitos de la Técnica
presentan distintos grados de especialización, podrá comprenderse la necesidad de proporcionar
al futuro traductor una formación cada vez más especializada, que le permita profundizar los
conocimientos en esas áreas disciplinares para luego poder aplicarlos en la traducción de textos
técnicos.


 


 


Objetivos generales


Al finalizar el curso, el alumno 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.


 


 


Objetivos específicos


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


 realizar la interpretación intralingüística —o reformulación en italiano— del contenido del
texto base para llegar a su comprensión;







 analizar las características lingüísticas relacionadas con la lengua general y las vinculadas con
los aspectos particulares del texto especializado;


 realizar el análisis funcional del texto base mediante una adecuada descripción de tipo
cualitativo, que tome en consideración el contenido y la intención comunicativa del emisor;


 realizar los diversos procedimientos que le facilitarán 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;


 utilizar herramientas de traducción automática y conocer sus ventajas y desventajas;


 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;


 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 estudiantes
adquieran un conocimiento profundo del discurso técnico en ambas lenguas y de los géneros
textuales donde este se materializa. Dicho conocimiento les permitirá, posteriormente,
desarrollar una competencia traductora que conciba la traducción como una actividad intencional
y una transferencia intercultural de textos.


 


 


Contenido analítico


Unidad 1 - El texto técnico


Definición. Subdivisión de la estructura textual en tres niveles de análisis. Nivel referencial:
género textual y secuencias discursivas. Nivel predicativo: jerarquización de la información o
progresión temática. Nivel ilocutivo: modalidades de enunciado; función del texto en su cultura
de origen, jerarquía de funciones (fática, referencial, apelativa y expresiva), localización en el
texto de indicadores funcionales macroestructurales, sintácticos y léxicos.


 


Unidad 2 - El discurso técnico


Características lingüísticas generales: registro lingüístico formal con rasgos de subjetividad,
cohesión nominal, precisión del léxico, tendencia a la nominalización, cohesión verbal, empleo







de formas impersonales, simplificación de estructuras sintácticas, rigurosa organización lógica
de los enunciados, conexión en el nivel macroestructural. Características lingüísticas
particulares: terminología especializada, rol dominante del sustantivo, predominio del verbo en
presente atemporal, empleo frecuente de voz pasiva, tendencia a la omisión de preposiciones,
amplio uso de conectores de tipo lógico.


 


Unidad 3 - La traducción técnica


La traducción como acción intencional, comunicativa e intercultural. Un acto comunicativo de
doble enunciación. Componentes de la doble enunciación: emisor del texto de origen; traductor:
receptor / emisor; receptor del texto traducido. Procesos de comprensión y de expresión: proceso
de transferencia. El encargo de traducción como factor determinante de la estrategia traductora.
La unidad de traducción en el enfoque funcional.


 


Unidad 4 - La competencia traductora


Capacidades involucradas en el desarrollo de la competencia traductora: lingüística,
comunicativa, temática, terminológica, cultural y profesional. Fases: competencia pasiva y
competencia activa. Actividades correspondientes a cada fase en ambas direcciones (directa e
inversa). Problemas de traducción: lingüísticos, culturales, pragmáticos e individuales del texto.
Estrategias de transferencia. Uso de tecnologías aplicadas a la traducción como proceso y como
producto.


 


Unidad 5 - La crítica de traducciones


El análisis crítico como vínculo esencial entre la teoría y la práctica de la traducción. Objetivos.
Etapas: análisis de los aspectos funcionales del texto base; interpretación realizada por el
traductor de la función del texto y de los probables destinatarios de la traducción; comparación
de esta con su original; evaluación de la traducción. Criterios aplicados en la evaluación.
Justificación de los resultados obtenidos: niveles en los que se identificaron los errores y sus
efectos sobre la funcionalidad del texto. Formulación de versiones paralelas. Autoevaluación de
trabajos de traducción personales.


 


 


NOTA ACLARATORIA:


Es preciso señalar que los textos se seleccionan teniendo en cuenta los géneros mayormente
relacionados con las necesidades del mercado laboral: artículo técnico divulgativo, catálogo de
piezas de repuesto, folleto publicitario técnico, garantía de producto industrial, guía y
declaración del fabricante, manual de instrucciones, manual técnico, pericia técnica, prospecto.


 


 


Metodología de trabajo







Los alumnos deberán desarrollar las siguientes actividades:


 ejercitación de técnicas que faciliten la comprensión de textos;


 identificación y análisis contrastivo de la estructuración propia de cada género textual y de las
secuencias discursivas contenidas en él;


 identificación y análisis contrastivo de la terminología y otras características lingüísticas
específicas de ámbitos técnicos;


 identificación y análisis contrastivo de las características lingüísticas, propias del discurso
técnico, relacionadas con la lengua estándar;


 identificación y análisis contrastivo de los aspectos comunicativos y textuales relativos a la
distribución de la información y la continuidad temática;


 identificación y análisis contrastivo de la función lingüística predominante, funciones básicas
de la lengua y sus respectivos indicadores funcionales;


 identificación y análisis contrastivo de las modalidades de enunciado más frecuentes en los
textos técnicos;


 resolución de problemas lingüísticos, culturales y pragmáticos de traducción;


 discusión y corrección de la investigación de equivalencias;


 desarrollo de estrategias de transferencia para llevar a cabo el cambio de código en los niveles
léxico y sintáctico en función del género textual y del propósito comunicativo;


 práctica de las distintas etapas del proceso de traducción en ambas lenguas de trabajo;


 control de los aspectos lingüísticos y comunicativos identificados en el texto base y
comparación de estos con los utilizados en la producción del texto meta, verificando el respeto
de los factores que determinan la equivalencia funcional de ambos textos;


 ejercitación con herramientas de traducción automática y de revisión de textos;


 empleo de diccionarios monolingües y bilingües, impresos y en línea, glosarios y bancos de
datos terminológicos;


 investigación previa sobre distintos temas para facilitar su comprensión y posterior traducción;


 búsqueda de textos paralelos, en una u otra lengua según corresponda, para ampliar el léxico y
las nociones de referencia;


 investigaciones individuales sobre aspectos lingüísticos y comunicativos relacionados con el
contenido programático;


 análisis crítico de traducciones de textos técnicos, juzgando aspectos lingüísticos y
comunicativos conforme a la función predominante en el texto base.


 


Los alumnos 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 Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16.


a) Alumnos 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 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 libres:


 examen final (será el mismo examen de los alumnos regulares con el agregado de un tema y
podrán presentarse quienes hayan entregado y aprobado un trabajo previo).


 


 


· La aprobación de los alumnos promocionales en exámenes parciales, recuperatorio y trabajos
prácticos, como así también la obtención de la promoción, se hará conforme a la Res. HCD Nº
32/96 y Res. HCS 245/96.


 


· Los alumnos promocionales deberán tener, como mínimo, el 80% de asistencia.


 


· Los alumnos regulares, al igual que los 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 alumnos libres realicen un trabajo de investigación, que
consistirá en una traducción cuyo tema y extensión serán propuestos por el profesor de la







cátedra. El alumno 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 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 tendrá una vigencia de dos años y un turno y quedará
reservado en el Área de Enseñanza.


 


· En los exámenes parciales y examen final se evaluará el 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; se tendrá en cuenta,
asimismo, la capacidad de producir un texto funcionalmente equivalente al texto base o
conforme al encargo de traducción.


 


· 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 alumnos 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.
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la traducción. Lengua Inglesa II. Materias aprobadas: Lengua Inglesa I. Introducción a la
Traductología.


                            


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


FUNDAMENTACIÓN


 


Desde la cátedra Traducción Técnica proponemos una enseñanza basada en las destrezas de la
traducción especializada directa del inglés al español, con foco en las convenciones del
macrogénero técnico.


 


Con base en el modelo de formación por competencias, la materia presenta un enfoque
constructivista con una participación activa del estudiante y con un docente mediador de los
aprendizajes. Las actividades están diseñadas siguiendo las pautas del Enfoque por tareas
(Hurtado, 1999) e induciendo un aprendizaje a través de la propia experiencia del estudiante.


 


Lo que se persigue es que el estudiante aplique una metodología traductora en la que identifique
las convenciones de los géneros textuales y aplique las técnicas de traducción apropiadas para
resolverlas en la cultura de llegada.


 


Por último, son pilares fundamentales de esta materia las habilidades instrumentales para traducir
y la educación en línea, con un espacio digital para la materia en el que circulan los contenidos,
se producen las interacciones y transcurren los procesos educativos (Schwartzman, Tarasow y
Trech, 2013).


 


 


OBJETIVOS


 







 


El estudiante deberá ser capaz de:


 


 


1. Aplicar los conocimientos adquiridos en las materias Introducción a la Traductología,
Métodos y Técnicas de Traducción y Terminología y Documentación.


 


2. Caracterizar los géneros técnicos a partir del reconocimiento de la superestructura, los rasgos
convencionales y la situación comunicativa.


 


3. Adquirir conocimientos temáticos y de rasgos convencionales de los géneros textuales
mediante la aplicación de estrategias de búsqueda de información en la web.


 


4. Adquirir conocimientos terminológicos relacionados con los campos temáticos mediante la
aplicación de estrategias de búsqueda de términos equivalentes en la web.


 


5. Reformular los rasgos convencionales de los géneros técnicos en la cultura de llegada
mediante la aplicación de técnicas apropiadas y usos correctos del español.


 


6. Activar la competencia instrumental para la documentación en línea y la traducción asistida
por computadora.


 


7. Asumir su aprendizaje en línea, aprender a aprender y aprender haciendo traducción, en tanto
implica un saber hacer.


 


 


METODOLOGÍA TRADUCTORA POR UNIDAD


 


 


En cada una de las unidades que tienen un género textual como eje organizador, se aplicará la
siguiente metodología traductora:


 







1 La caracterización del texto fuente


 


 


Esta instancia implica el análisis de la situación comunicativa, de los bloques y su función
comunicativa en la superestructura del texto y de los rasgos convencionales del género.


 


2 La aplicación de las fases del proceso traductor


 


 


En esta instancia se aplican a) las estrategias de búsqueda de información para adquirir
conocimientos temáticos y de rasgos convencionales del género textual; b) las estrategias de
búsqueda de términos equivalentes para adquirir conocimientos terminológicos relacionados con
el campo temático del texto fuente; c) las técnicas de traducción y los usos correctos del español
y d) las técnicas de autorevisión del texto meta.


 


3 La integración transversal de las tecnologías


 


 


Esta instancia implica el uso de a) buscadores y metabuscadores para recopilar información
temática, b) recursos terminográficos para obtener equivalencias conceptuales y c) software de
traducción libre.


 


 


CONTENIDOS TEÓRICOS


 


UNIDAD INTRODUCTORIA


 


Tema 1. La traducción técnica


Tema 2. El macrogénero técnico


Tema 3. El análisis previo a la traducción


Tema 4. Las plantillas de trabajo


 







 


UNIDAD 1. LOS GÉNEROS TÉCNICOS CON FOCO EXPOSITIVO


 


Con esta unidad se busca iniciar al estudiante en los principales aspectos que rigen la traducción
de géneros técnicos con foco expositivo.


 


Tema 1. La caracterización del género textual Technical Bulletin / Boletín técnico y la
equivalencia en español de las convenciones que denotan el foco expositivo en el género.


 


Tema 2. La caracterización del género textual Technical Data Sheet / Ficha técnica y la
equivalencia en español de las convenciones que denotan el foco expositivo en el género.


 


 


UNIDAD 2. LOS GÉNEROS TÉCNICOS CON FOCO EXPOSITIVO-EXHORTATIVO


 


Con esta unidad se busca iniciar al estudiante en los principales aspectos que rigen la traducción
de géneros técnicos con focos combinados.


 


Tema 1. La caracterización del género textual Technical Brochure / Folleto técnico y la
equivalencia en español de las convenciones que denotan la combinación de focos en el género.


 


Tema 2. La caracterización del género textual Trade Journal Article / Artículo técnico y la
equivalencia en español de las convenciones que denotan la combinación de focos en el género.


 


 


 


UNIDAD 3. LOS GÉNEROS TÉCNICOS CON FOCO EXHORTATIVO


 


Con esta unidad se busca iniciar al estudiante en los principales aspectos que rigen la traducción
de géneros técnicos con foco exhortativo.


 


Tema 1. La caracterización del género textual User Manual / Manual del usuario y la







equivalencia en español de las convenciones que denotan el foco exhortativo en el género.


 


Tema 2. La caracterización del género textual Instructions for Use / Instrucciones de uso y la
equivalencia en español de las convenciones que denotan el foco exhortativo en el género.


 


 


CONTENIDOS DE LOS TALLERES TAC


 


 


TALLER INTRODUCTORIO


La competencia instrumental y el proceso traductor.


 


 


TALLER 1. LAS TECNOLOGÍAS PARA LA DOCUMENTACIÓN


El subproceso de documentación como gestión de información temática.


 


 


TALLER 2. LAS TECNOLOGÍAS PARA LA TERMINOLOGÍA


El subproceso de gestión de los términos especializados.


 


 


TALLER 3. LAS TECNOLOGÍAS PARA LA TRADUCCIÓN


El subproceso de traducción asistida con OmegaT.


 


 


TALLER 4. LAS TECNOLOGÍAS PARA LA REVISIÓN


El subproceso de autorrevisión de una traducción.


 


 







TALLER 5. LA PRÁCTICA DE TRADUCCIÓN


La práctica traductora de géneros técnicos y la reflexión metodológica en torno a la misma.


 


TALLER OPTATIVO. LA TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA Y LA POSEDICIÓN


Una práctica reflexiva sobre la traducción automática y la posedición aplicadas a los géneros
técnicos.


 


 


MODALIDAD DE TRABAJO CON AULA VIRTUAL


 


Se utilizará un aula virtual en la plataforma Moodle 2.0 como herramienta de apoyo para las
clases teóricas y prácticas. En este espacio virtual, el estudiante tendrá acceso libremente a todos
los contenidos y los recursos necesarios para su aprendizaje, de manera permanente, organizada,
segura y en formato descargable.


 


Los recursos y sus usos específicos son los siguientes:


 


1. Presentación de contenidos teóricos organizados en Libros Virtuales por unidad


a. Introducciones teóricas realizadas en Prezi


b. Guías de lectura creadas con el Cuestionario Moodle


b. Plantillas de trabajo creadas en archivos de texto y enlazadas


c. Corpus de textos auténticos de referencia


d. Cuestionarios de autoevaluación


e. Manual de cátedra digital


 


2. Presentación de contenidos prácticos organizados en Libros Virtuales por taller


c. Breve introducciones teóricas realizadas en PowerPoint


d. Plantillas de trabajo creadas en archivos de texto y enlazadas


e. Glosario con terminología validada


f. Guía de estilo con técnicas de traducción y usos correctos


d. Corpus de textos auténticos para tareas de traducción







e. Blog con recursos para la documentación temática, terminológica y lingüística


f. Tutoriales para el uso de herramientas TAC


g. Actividades prácticas para entregar con el recurso Tarea


 


3. Evaluación electrónica creada con Cuestionario Moodle


g. Preguntas con opción múltiple


h. Preguntas de desarrollo


i. Tareas de traducción per se


 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


(Según Res. HCD 221/2016 y Res. HCS 662/2016)


 


 


ESTUDIANTES PROMOCIONALES


 


La cátedra no admitirá estudiantes promocionales.


 


 


ESTUDIANTES REGULARES


 


Los estudiantes serán evaluados en 2 (dos) exámenes parciales con opción a 1 (un) recuperatorio
y 1 (un) examen final sobre las unidades cubiertas durante el año académico.


 


Los exámenes parciales incluirán distintas actividades como caracterización de un género,
documentación (información temática), gestión terminológica (terminología especializada),
tareas contrastivas y traducción asistida.


 


El examen final del estudiante regular consistirá en la realización de consignas de
caracterización de un género, de documentación, de gestión terminológica, de actividades
contrastivas y de traducción asistida de 1 (un) fragmento de un texto perteneciente a los géneros







cubiertos del programa.


 


Todas las instancias evaluadoras se implementarán exclusivamente mediante la modalidad
electrónica con un intento y un límite de tiempo de 90 a 120 minutos. Los estudiantes rendirán
en aula multimedia con un protocolo ad hoc.


 


 


ESTUDIANTES LIBRES


 


Para poder acceder al examen final de la materia, los estudiantes libres deberán realizar un
Trabajo previo de traducción.


 


Plazo de realización: Este trabajo se podrá realizar en cada una de las 3 (tres) instancias
evaluativas estipuladas en el cronograma anual de la materia y registradas ante la Secretaría
Académica al inicio del año académico, además de una instancia adicional en el mes de marzo.
Las fechas serán publicadas en el Aula Virtual.


 


Recepción de Solicitudes: La cátedra recibirá la Solicitud para la realización del trabajo previo
de traducción por correo electrónico durante todo el año académico, excepto durante los
periodos de receso.


 


Modalidad del Trabajo de traducción: Se implementará exclusivamente mediante la modalidad
electrónica “presencial” con una única posibilidad de intento y con un límite de tiempo (120-
180 minutos) según la extensión del texto fuente. El encargo constará de la caracterización de un
texto completo y de la traducción al español de Argentina, de un extracto de 250-400 palabras
aproximadamente de dicho texto, el cual pertenecerá a alguno de los géneros incluidos en los
contenidos de este


 


 


programa. Se realizará con una memoria de traducción creada en OmegaT y con glosarios. La
versión final se entregará por plataforma. Durante la realización del trabajo, el estudiante podrá
hacer las consultas que considere necesarias.


 


Devolución del Trabajo de traducción: La cátedra podrá realizar las devoluciones hasta 30 días
corridos, posteriores a la fecha en que el estudiante realice la entrega del trabajo. En caso de
tener más de 5 trabajos para corregir, el plazo será de 60 días corridos.


 







Aprobación del Trabajo de traducción: El trabajo previo aprobado tendrá vigencia por


2 (dos) años y 1 (un) turno. Habiendo aprobado el trabajo, el estudiante libre realizará un examen
final que consistirá en la caracterización de un género, actividades de documentación y gestión
terminológica, y la traducción asistida de 2 (dos) extractos. Esta instancia evaluadora se
implementará mediante la modalidad electrónica con límite de intentos (1) y límite de tiempo
(90 a 120 minutos). Los estudiantes rendirán en aula multimedia con un protocolo ad hoc.


 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


 


Las tareas de opción múltiple se corregirán en forma automática, mientras que las de producción
personal tendrán una corrección no automática con retroalimentación basada en rúbricas de
evaluación.


 


Para las tareas de traducción de un texto, se aplicará un baremo de corrección de errores de
traducción adaptado de Hurtado (2015a) con una clasificación dual entre errores de sentido al
interpretar el texto original y errores de reexpresión en la lengua meta.


 


 


IMPORTANTE: El presente programa puede estar sujeto a cambios en el caso de circunstancias
excepcionales que lo justifiquen.
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FUNDAMENTACIÓN


Gramática II, en 2° Año del Profesorado de Portugués, presenta al alumno 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
confrontación 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 alumno 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 alumno 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: 277-286.


Castilho & Elias 2012: 311-323.


Cegalla 2005: 319-323.


Possenti 2011: 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: 259-276, 310-311, 323-324, 411-313, 576-578.


Castilho & Elias 2012: 324-347.


Bagno 2001: 123-137.


Bagno 2009: 273-284.







Bagno 2012: 641-655.


Possenti 2011: 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: 81-97.


Camacho 2013: 179-214.


Castilho & Elias 2012: 347-380-392.


Perini 2010: 189-193.


Possenti 2011: 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: 130-134, 285-293.


Bechara 2007: 513-539.


Cegalla 2005: 408-420.


 


Modalidad de trabajo


Se alternarán secuencias de exposición a cargo del profesor 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 y su confrontación con la descripción gramatical del mismo.


Se prevé incluir un porcentaje –ajustado 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 aprobar Gramática II por promoción directa, el alumno deberá 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. A
su vez, 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.


Alumnos regulares:


Para obtener la regularidad en Gramática II, el alumno 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
alumno; 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 alumno escribir previamente su exposición; para su presentación podrá contar al
momento del examen con apoyos escritos si lo desea. Para la preparación de este examen el
alumno podrá realizar consultas de forma personal o por e-mail.


Para rendir Gramática II 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 60 (sesenta) días antes de la fecha prevista para el turno de examen final. Durante la
realización de ese trabajo, el alumno podrá realizar consultas presenciales –en días y horarios
previamente convenidos con el profesor–, por Aula Virtual o por e-mail. El trabajo deber ser
entregado por el alumno como mínimo 30 (treinta) días antes de la fecha del examen final. El
examen final es oral y consiste en una exposición sobre un tema del programa a elección del
alumno; 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 alumno escribir previamente su exposición; para su presentación podrá contar al
momento del examen con apoyos escritos si lo desea. Para la preparación de este examen el
alumno podrá realizar –si lo necesita– consultas de forma personal o por e-mail.


No se corregirán trabajos de alumnos libres ni se atenderán consultas durante el mes de enero.


En todos sus detales la promoción, la regularidad y la condición de alumno libre se ajustarán a la
reglamentación vigente.


Alumnos internacionales (si los hubiere):


Realizarán las mismas actividades y evaluaciones que los alumnos 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 los alumnos promocionales y regulares, la bibliografía es la que aparece pautada en cada
unidad con indicación de números de páginas correspondientes a los libros listados abajo. Para
los alumnos libres, 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. El resto de
la bibliografía podrá ser tenida en cuenta en el desarrollo de la materia, pero su lectura no será
exigida en parciales ni en examen final.


 


Azeredo, J. C. 2008. Gramática Houaiss da língua portuguesa. São Paulo, Publifolha.


Bagno, M. 2001. Português ou brasileiro? São Paulo, Parábola.


------------- 2003. A norma oculta. São Paulo, Parábola.


------------- 2007. Nada na língua é por acaso. Por uma pedagogia da variação linguística. São
Paulo, Parábola.


------------- 2009. Não é errado falar assim! Em defesa do português brasileiro. São Paulo,
Parábola.


------------- 2012. Gramática pedagógica do português brasileiro. São Paulo, Parábola.


Bechara, E. 2007. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro, Lucerna.


Camacho, R. G. 2013. “Construções relativas nas variedades do português: uma interpretação
discursivo-funcional”, en Filologia e Linguística Portuguesa, Vol. 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.


------------------ & V. M. Elias. 2012. Pequena gramática do português brasileiro. São Paulo,
Contexto.







Cunha, C. F. & L. F. L. Cintra. 1999. Nova Gramática do português Contemporâneo. Rio de
Janeiro, Nova Fronteira.


Cegalla, D. P. 2005. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo, Editora Nacional.


------------------ 2007. Dicionário de dificuldades da língua portuguesa. Porto Alegre, L&PM
[1996].


Ferrarezi Jr. C. & I. M. Teles. 2008. Gramática do brasileiro. São Paulo, Globo.


Franchi, C. et. al. 2008. ¿Mas o que é mesmo “gramática”? São Paulo, Parábola. Edição de S.
Possenti.


Henriques, C. C. 2009. Nomenclatura gramatical brasileira 50 anos depois. São Paulo, Parábola.


Ilari, R. & R. Basso. 2006. O português da gente. São Paulo, Contexto.


Luft, C. P. 2002. Moderna gramática brasileira. São Paulo, Globo.


Neves, M. H. M. 2000. Gramática de usos do português. São Paulo, UNESP.


--------------------- 2003. Guia de uso do português. Confrontando regras e usos. São Paulo,
UNESP.


--------------------- 2006. Texto e gramática. São Paulo, Contexto.


Perini, M. A. 2004. Gramática descritiva do português. São Paulo, Ática.


---------------- 2005. Sofrendo a gramática. São Paulo, Ática.


---------------- 2006. Princípios de linguística descritiva. São Paulo, Parábola.


---------------- 2008 a. Estudos de gramática descritiva. As valências verbais. São Paulo,
Parábola.


---------------- 2008 b. A língua do Brasil Amanhã e outros mistérios. São Paulo, Parábola.


---------------- 2010. Gramática do português brasileiro. São Paulo, Parábola.


Possenti, S. 2000. Mal comportadas línguas. Curitiba, Criar.


---------------- 2006. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas, Mercado das Letras.


---------------- 2009. Língua na mídia. São Paulo, Parábola.


---------------- 2011. Questões de linguagem. Passeio gramatical dirigido. São Paulo, Parábola.


Rosa, M. C. 2022. Uma viagem com a linguística. São Paulo, Parábola.


Scherre, M. M. P. 2005. Doa-se lindos filhotes de poodle. Variação linguística, mídia e
preconceito. São Paulo, Parábola.


Souza e Silva, M. C. P. & I. G. V. Koch. 2007. Linguística aplicada ao português: sintaxe. São
Paulo, Cortez.


 









		fecha: Lunes 19 de Septiembre de 2022

		localidad: CORDOBA, CORDOBA

		numero_documento: NO-2022-00763361-UNC-DOCE#FL

				2022-09-19T13:47:35-0300

		GDE UNC





		usuario_0: Luis Alejandro Ballesteros

		cargo_0: Docente

		reparticion_0: Docentes Facultad de Lenguas
Universidad Nacional de Córdoba

				2022-09-19T13:47:41-0300

		GDE UNC









	fecha: Lunes 26 de Diciembre de 2022
	numero_documento: RHCD-2022-280-E-UNC-DEC#FL
	localidad: CORDOBA, CORDOBA
		2022-12-26T12:12:58-0300
	Ciudad de Córdoba


	usuario_0: Pablo Alejandro Pulisich
	cargo_0: Secretario de H. Consejo Directivo
	reparticion_0: Honorable Consejo Directivo Facultad de Lenguas
Universidad Nacional de Córdoba
		2022-12-26T13:21:14-0300
	Ciudad de Córdoba


	usuario_1: Graciela L Ferrero
	cargo_1: Decana
	reparticion_1: Decanato Facultad de Lenguas
Universidad Nacional de Córdoba
		2022-12-26T13:21:19-0300
	GDE UNC




