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1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Resolución H. Consejo Directivo

Número: 

Referencia: Aprobación Programas 2023-2024

 
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 y que como archivo embebido
forman parte integrante de la presente resolución:

ALEMÁN



1º AÑO
LENGUA ALEMANA I

PRÁCTICA DE LA PRONUNCIACIÓN DEL ALEMÁN

PRÁCTICA GRAMATICAL DEL ALEMÁN

2º AÑO
FONÉTICA Y FONOLOGÍA I

GRAMÁTICA ALEMANA I

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA TRADUCCIÓN

TERMINOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN

3º AÑO
FONÉTICA Y FONOLOGÍA II

GRAMÁTICA ALEMANA II

LENGUA ALEMANA III

TEORÍA Y ANÁLISIS DEL DISCURSO LITERARIO

TRADUCCIÓN COMERCIAL

5º AÑO
LENGUA ALEMANA V

ESPAÑOL
1º AÑO

PRÁCTICAS ETIMOLÓGICAS DEL GRIEGO A LAS LENGUAS MODERNAS

FONÉTICA, FONOLOGÍA Y MORFOLOGÍA ESPAÑOLAS Y PRINCIPIOS DE
CONTRASTIVIDAD

LECTOCOMPRENSIÓN EN LENGUA EXTRANJERA I (PORTUGUÉS)

PRÁCTICAS ETIMOLÓGICAS DEL LATÍN A LAS LENGUAS MODERNAS

4º AÑO
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DEL ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO

LINGÜÍSTICA CONTRASTIVA Y TEORÍA DE LA TRADUCCIÓN

5º AÑO
ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DEL LENGUAJE

TEORÍA Y CRÍTICA DEL DISCURSO LATINOAMERICANO

LECTOCOMPRENSIÓN EN LENGUA EXTRANJERA V (ALEMÁN)

FRANCÉS
1º AÑO

LENGUA FRANCESA I

ITALIANO
4º AÑO

DIDÁCTICA ESPECIAL I

HISTORIA DE LA LENGUA

INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA DE HABLA ITALIANA

LENGUA ITALIANA IV

LITERATURA DE HABLA ITALIANA I



TRADUCCIÓN JURÍDICA

PORTUGUÉS
1º AÑO

FONÉTICA Y FONOLOGÍA I

2º AÑO
FONÉTICA Y FONOLOGÍA II

LENGUA PORTUGUESA II

3º AÑO
CULTURA V

CULTURA VI

4º AÑO
LENGUA PORTUGUESA IV

TALLER DE LECTURA Y EXPRESIÓN ESCRITA

COMÚN
1º AÑO

LENGUA Y CULTURA LATINA I

2º AÑO
LENGUA Y CULTURA LATINA II

3º AÑO
ANTROPOLOGÍA CULTURAL

4º AÑO
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN LITERARIA

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE LENGUAS A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL
VEINTITRES.           
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: Programa Lengua Alemana I - Sección Alemán - CL 2023-2024


 


Asignatura: LENGUA ALEMANA I


Cátedra: Única.


Profesor: Titular: Prof. Carlos Raffo (en uso de licencia)


Prof. Ma. Agustina Abrile (Suplente)


Adjunto: Prof. Silvia Analía Francisco


Asistente: -


Sección: Alemán


Carrera/s: PROFESORADO, TRADUCTORADO y LICENCIATURA


Curso: 1º AÑO


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 10 horas cátedra


Correlatividades: Lengua Extranjera – CN (Alemán)


 


 


 


 







 


1. Fundamentación


La asignatura Lengua Alemana I se inscribe dentro del Plan de Estudios Nº 7 en el Área Lengua
Extranjera y es junto a Práctica de la Pronunciación y Práctica Gramatical, una de las “materias
troncales” de las tres carreras de grado. Lengua Alemana I reviste una fundamental importancia
dado que en ella también convergen los conocimientos y el desarrollo de habilidades receptivas
y productivas de las otras dos materias mencionadas. La meta del área y de la materia Lengua
Alemana, en particular, es lograr el manejo de la lengua extranjera a un nivel de eficiencia
comunicativa tal, que les permita a los alumnos desempeñarse en tareas de enseñanza,
investigación y traducción en los códigos oral y escrito.


 


2. Objetivos


2.1 Objetivos generales


 Propender al aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento para el conocimiento de
los aspectos más significativos de las culturas que la hablan, asumiendo una actitud de apertura
para valorar tanto éstas como la cultura nacional.


 Vivenciar el aprendizaje de la lengua extranjera como experiencia enriquecedora y como una
forma de establecer objetivamente relaciones entre la lengua materna y la lengua meta tanto en el
orden sociocultural como individual.


2.2 Objetivos específicos1


Estos objetivos se formulan con referencia a las habilidades básicas a adquirir y a las estrategias
a desarrollar:


Comprensión auditiva. Al finalizar la materia el alumno estará en condiciones de comprender
aspectos esenciales relacionados con su entorno, así como también de comprender la
información principal contenida en emisiones de radio, televisión y en cortometrajes sobre temas
actuales y de su interés, especialmente cuando se trate de una lengua estándar y se hable de
manera clara.


Comprensión lectora. Al finalizar la materia el alumno estará en condiciones de comprender
textos de diverso tipo con predominio de lenguaje coloquial, entre ellos cartas personales en las
que se narre acerca de sentimientos, acontecimientos y planes a realizar. Asimismo estará en
condiciones de utilizar diversas estrategias de comprensión lectora ya sea del lenguaje coloquial
como de textos literarios destinados a jóvenes y escritos por autores contemporáneos.


Producción oral. Al finalizar la materia el alumno estará en condiciones de participar, sin
preparación previa, en conversaciones sobre temas de interés personal. Asimismo será capaz de
describir de manera simple y coherente experiencias y sucesos, sueños, planes y metas y de
exponer y fundamentar sus opiniones. También estará en condiciones de narrar una historia
corta, de reproducir la trama de un libro o de un cortometraje, de describir sus propias
reacciones, de argumentar sobre temas diversos y de llevar a cabo exposiciones orales.


Producción escrita. Al finalizar la materia el alumno estará en condiciones de escribir textos
sencillos y coherentes sobre aspectos de su entorno o de interés personal: descripción de
acontecimientos, informes cortos, cartas personales en las que narre acerca de sus experiencias,
así como describir personajes y narrar acontecimientos luego de la lectura de los textos literarios.







 


3. Contenidos


Einheit 1


Sprachlerngeschichte. Wie lernt man am besten Fremdsprachen? Gründe fürs Deutschlernen.
Fremdsprachen lernen: Vorteile. Sprachen und Beruf.


Einheit 2


Tourismus in den DACHL-Ländern. Regionen und Orte. Touristische Werbebroschüren.
Sehenswürdigkeiten. Reisetagebuch.


Einheit 3


Schulsystem in Deutschland. Schulbiografien. Studium in Deutschland. Am ersten Unitag.
Hochschultypen. Leistungsbewertungen. Studienfinanzierung. Lehrveranstaltungen.


Einheit 4


Europa: Politik und mehr. Europäische Union. Aufgaben und Gliederung. EU-Institutionen. EU-
Länder. Die EU: ihre Rolle heute.


Einheit 5


Migration und Fremdheit. Gründe: Push- und Pull-Faktoren für Migration. Probleme, Ängste und
Hoffnungen. Migration in Deutschland und Argentinien. Film “Das Leben der Anderen”.


Einheit 6


Feste und Bräuche. Typisch deutsche Bräuche. Feste international. Feiertage in Deutschland.


 


4. Metodología de trabajo


El trabajo se centrará en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje como herramientas con
las que el estudiante debe contar para todo su trabajo futuro. Teniendo como marco el contenido
previamente seleccionado se trabajará de manera sistemática para que el alumno desarrolle en
primera instancia estrategias de lectura y de comprensión auditiva, a lo que le seguirá un trabajo
de desarrollo de la práctica oral y de la escritura a través de distintas actividades que ayudarán a
desarrollar las competencias comunicativas. A través de este proceso de interpretación y
producción el alumno habrá creado las condiciones para poder preparar y exponer un trabajo
integral de cierre. De esta manera se tiende a que el estudiante en tanto sujeto central del
proceso pueda desarrollar sus propias estrategias y pueda vivenciar que es el protagonista
principal en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto se entiende que esta
metodología de trabajo más autónomo puede constituirse en la más adecuada para esta
asignatura. A esto contribuirá la consideración de los aspectos psicolingüísticos,
sociolingüísticos y los aportes de la didáctica de las lenguas extranjeras y de las ciencias del
lenguaje.


Hasta un 30% de la asignatura se realizará de manera virtual mediante la utilización del aula
virtual en la plataforma Moodle. En este espacio los estudiantes contarán con un ámbito de
interacción entre los miembros de la clase y se utilizará una variedad de recursos acordes al







carácter de la asignatura.


 


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


Alumnos promocionales


 80% de asistencia.


 Aprobación de 2 exámenes parciales (ambos con instancias escrita y oral). Podrá recuperarse
un parcial por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. La calificación obtenida
sustituirá a la del trabajo reemplazado.


 Aprobación de 4 trabajos prácticos (individuales o grupales). Podrá recuperarse un trabajo
práctico por ausencia o aplazo o para elevar el promedio general. La calificación obtenida
sustituirá a la del trabajo reemplazado.


 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 de 1º
parcial: 5 + Nota de 2º parcial: 9 + Nota de promedio de prácticos: 7 = Promedio de promoción:
7.


- Parcial 1:


Sección escrita: redacción de un texto de entre 250 y 300 palabras, comprensión lectora y uso de
vocabulario específico.


Sección oral: preguntas sobre los contenidos abordados.


- Parcial 2:


Sección escrita: redacción de un texto de entre 250 y 300 palabras, comprensión lectora y uso de
vocabulario específico.


Sección oral: presentación oral (Referat) individual de entre 5 y 8 minutos sobre un tema
previamente acordado con los docentes y preguntas sobre el tema presentado. La presentación
oral deberá estar acompañada por un handout y soporte visual.


Alumnos regulares


 Aprobación de dos exámenes parciales (ver arriba) con nota mínima de 4 (cuatro). Podrá
recuperarse un parcial por ausencia o aplazo. La calificación obtenida sustituirá a la del trabajo
reemplazado.


 Examen final escrito y oral (ambas instancias eliminatorias). En el examen oral se deberá
presentar un tema sobre alguno de los contenidos tratados en clase, este tema será acordado con
la cátedra al menos 10 días antes del examen. La presentación oral deberá estar acompañada por
un handout y soporte visual.


Alumnos libres


 Examen final escrito y oral (ambas instancias eliminatorias). En el examen oral se deberá
presentar un tema sobre alguno de los contenidos del programa, este tema será acordado con la
cátedra al menos 10 días antes del examen.. La presentación oral deberá estar acompañada por un
handout y soporte visual.







 Ambas instancias tendrán un tema adicional.


Se respetan las reglamentaciones vigentes.


 


6. Criterios de evaluación


Como criterios de evaluación se adoptarán aquellos que permitan medir el nivel en el manejo de
la lengua de acuerdo a los objetivos planteados y a los contenidos propuestos.


En la producción oral se tendrá en cuenta: la estructura de la exposición, la pronunciación, la
corrección gramatical, el vocabulario específico, la fluidez, la argumentación lógica y adecuada
al nivel de primer año.


En la producción escrita se considerarán: la estructura del texto, la corrección gramatical y
ortográfica, la puntuación, el vocabulario específico, la argumentación lógica y adecuada al nivel
de primer año.


En todos los casos el material tratado en clase formará parte de los contenidos a evaluar. El
examen escrito (parcial o final) constará de 3 secciones: comprensión lectora (20%), vocabulario
(20%) y producción escrita (60%). El examen se considerará aprobado, sólo si se ha resuelto en
forma correcta por lo menos un 60% del mismo, este porcentaje equivale a la nota de cuatro (4).


 


7. Cronograma de actividades


a. El primer parcial se tomará en el mes de junio/julio, el segundo en el mes de octubre. Los
trabajos prácticos se tomarán en los meses de mayo, junio, agosto y septiembre. El recuperatorio
se realizará en la primera o segunda semana de noviembre.


b. Períodos aproximados para el dictado de las diferentes unidades del programa:


1º cuatrimestre: Unidades 1, 2, 3 y 4


2º cuatrimestre: Unidades 3 (cont.) 4 (cont.) 5 y 6


 


8. Bibliografía


8.1 Bibliografía obligatoria


Material de lectura:


Los docentes suministrarán el primer día de clases una compilación de capítulos seleccionados
para el tratamiento de los contenidos de la cátedra. La cátedra suplirá todo otro material que
considere necesario para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.


Posener, A. (1997). Olli aus Ossiland. Stuttgart: Klett.


 


Películas:







Henckel von Donnersmarck, F. (2006) Das Leben der Anderen.


 


8.2 Diccionarios y bibliografía de consulta


Duden Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim: Dudenverlag


 


Diccionarios online:


pons.de


dict.leo.org


duden.de


 


Sprache. Stuttgart: Klett.


Fandrych, C. / Tallowitz, U. (2008). Klipp und Klar. Übungsgrammatik Grundstufe. Stuttgart:
Klett.


Funk, H. Kuhm, C., Demme, S., Winzer, B. (2007) Studio d B1: Berlin. Cornelsen.


Limbach, J. (Hrsg.) (2007). Ausgewanderte Wörter. Ismaning: Hueber.


Tschirner, E. (2008). Grund- und Aufbauwortschatz Deutsch als Fremdsprache nach Themen.
Berlin: Cornelsen.


 


8.3 Bibliografía de referencia para la cátedra


Bausch, K-R; Christ, H. & Krumm, H-J. (2003) Handbuch Fremdsprachenunterricht.
Tübingen/Basel: Francke.


Bimmel, P., Kast, B. & Neuner, G. (2011). Deutschunterricht planen Neu (FSE, 18). Berlin:
Langenscheidt.


Bimmel, P. & Rampillon, U. (2000). Lernerautonomie und Lernstrategien. Fernstudienprojekt
zur Fort- und Weiterbildung im Bereich Germanistik und Deutsch als Fremdsprache
Fernstudieneinheit 23. Berlin: Langenscheidt.


Häussermann, U. & Piepho, H. (1996). Aufgaben-Handbuch. München: Iudicium.


Kast, B. (1999). Fertigkeit Schreiben. Fernstudieneinheit 12. Fernstudienprojekt zur Fort- und
Weiterbildung im Bereich Germanistik und Deutsch als Fremdsprache. Berlin: Langenscheidt.


Kleppin, K. (1998). Fehler und Fehlerkorrektur. Fernstudieneinheit 19. Fernstudienprojekt zur
Fort- und Weiterbildung im Bereich Germanistik und Deutsch als Fremdsprache. Berlin:
Langenscheidt.







Koeppel, R. (2010). Deutsch als Fremdsprache – Spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis.
Baltmannsweiler: Schneider.


Lutjeharms, M. et al (Hg.) (2010). Lesekompetenz in Erst-, Zweit- und Fremdsprache. Tübingen:
Gunter Narr


Padrós, A. & Biechele, M. (2003). Didaktik der Landeskunde. Fernstudieneinheit 31.
Fernstudienprojekt zur Fort- und Weiterbildung im Bereich Germanistik und Deutsch als
Fremdsprache. Berlin: Langenscheidt.


Schatz, H. (2006). Fertigkeit Sprechen (Erprobungsfassung 03/2001). Fernstudieneinheit 20.
Fernstudienprojekt zur Fort- und Weiterbildung im Bereich Germanistik und Deutsch als
Fremdsprache. Berlin: Langenscheidt.


Westhoff, G. ( 1997). Fertigkeit Lesen. Fernstudieneinheit 17. Fernstudienprojekt zur Fort- und
Weiterbildung im Bereich Germanistik und Deutsch als Fremdsprache. Berlin: Langenscheidt.


 


1 Corresponde al nivel B1 del Marco Europeo Común de Referencia para el Aprendizaje y la
Enseñanza de Lenguas. Consejo de Europa (2001), Berlin, Langenscheidt.
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA Práctica Gramatical del Alemán - SECCIÓN Alemán - CL 2023-2024


 


Asignatura: PRÁCTICA GRAMATICAL DEL ALEMÁN


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Carlos Raffo


Adjunto: ---


Asistente: ---


Sección: Alemán


Carrera/s: PROFESORADO, TRADUCTORADO y LICENCIATURA


Curso: 1º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Lengua Extranjera CN (Alemán)              


 


 


 


 


 







 


1. Fundamentación


La asignatura Práctica Gramatical del Alemán pertenece al grupo de asignaturas troncales de las
carreras de Profesorado, Traductorado y Licenciatura y al área de Lengua Extranjera. Se inicia
utilizando como base los contenidos abordados en el Ciclo de Nivelación y, a la vez, se
profundiza en aquellos otros necesarios tanto para las asignaturas Gramática Alemana I y II
como para Lengua Alemana I. El acceso y el manejo de los conceptos básicos inherentes al
funcionamiento de la lengua desde el punto de vista gramatical resultan fundamentales para la
formación inicial de los futuros profesionales. En línea con el plan de estudios vigente, la
asignatura Práctica Gramatical ofrece ejercitación práctica y corrección sistemática de todos
aquellos aspectos gramaticales necesarios para el nivel de lengua de primer año, prestando
especial atención a los que representan alguna dificultad para hispano-hablantes. En cuanto a la
línea teórica de abordaje de la gramática, se trabaja en esta asignatura con la funktionale
Grammatik cuyo foco se centra en la gramática analizada según las necesidades y los propósitos
de uso para expresar distintas experiencias de vida. Asimismo, la asignatura Práctica Gramatical
se constituye en la base necesaria y esencial sobre la cual se construirán posteriores
conocimientos y redundará en uno de los elementos que contribuirá a mejorar la proficiencia en
la lengua alemana de los estudiantes.


 


2. Objetivos


Objetivos Generales


Afianzar y profundizar contenidos teórico-prácticos estudiados en el Ciclo de Nivelación,
adquirir y construir nuevos conocimientos y transferirlos a otras asignaturas troncales de
primer año.
Concebir el texto como unidad fundamental de la lengua.
Emplear el metalenguaje de la disciplina con la precisión adecuada y necesaria para
describir y explicar los procesos morfosintácticos del alemán.
Desarrollar un pensamiento crítico y analítico mediante las actividades propuestas.
Desarrollar hábitos y estrategias de aprendizaje autónomo, de autoevaluación e
interevaluación.


Objetivos específicos


Reconocer la estructura, los elementos constituyentes de la oración y las funciones que
desempeñan dichas estructuras en textos.
Conocer y saber usar los mecanismos de formación de palabras.
Aplicar los conocimientos adquiridos a la identificación de las categorías gramaticales
aprendidas utilizando el metalenguaje correspondiente.
Describir distintos rasgos gramaticales según su forma, significado y uso.
Utilizar las estructuras aprendidas como soporte para producir textos correctos en alemán.
Evaluar el uso de aspectos gramaticales estudiados en producciones propias.


3. Contenidos


Modul 1:


Das Verb und seine Elemente: Ergänzungen und Angaben. Die Satzklammer im Hauptsatz und
Nebensatz. (Kapitel 1 Fandrych / Kapitel 7 Rug)







Modul 2:


Grundverben: Form, Funktion und Verwendung. Zeit und Tempus: Unterschiede. Aktiv und
Passiv. Vorgangspassiv und Zustandspassiv. Formen des Passivs: „man“, „lässt sich“ + Infinitiv,
„-lich“/“-bar“, „sein ... zu“ + Infinitiv. Konjunktiv II: Form, Funktion und Gebrauch. Negation:
Verschiedene Mittel, um Negationen auszudrücken. (Kapitel 1 bis 5 Rug)


Modul 3:


Kleine Wichtigkeiten. „es“ - „sich“: Bedeutung und Gebrauch. Pronomina: Personalpronomen,
Fragepronomen, Relativpronomen, Possessivpronomen und Possessivwörter. Kasus.
Präpositionen: Position, Mehrdeutigkeit. (Kapitel 6 und 11 Rug)


Modul 4:


Wortbildung. Nomen: Zusammensetzung und Ableitung. Trennbare und nicht trennbare Verben.
Bedeutung der nicht trennbaren Präfixe. Adjektive. Wortverbindungen: Kollokationen und
Funktionsverbgefüge. (Kapitel 4 Fandrych)


Modul 5:


Adjektive und Adverbien: Position, Endung und Steigerung der Adjektive. Graduierende
Adverbien. Doppeladverbien. (Kapitel 15 Rug)


 


4. Metodología de trabajo


Las clases tendrán un carácter teórico-práctico. En primera instancia se lleva a cabo una
evaluación diagnóstica para evaluar las características del grupo en cuanto al grado de
conocimiento de determinados aspectos gramaticales. Dicho diagnóstico informa las posibles
necesidades de un taller nivelatorio (Grundwissen Grammatik) previo al abordaje de la primera
unidad. Se favorecerá en todo momento un rol activo del estudiante y un rol de guía del docente.
Los contenidos se trabajarán de manera progresiva mediante la reutilización de contenidos
previos sobre los cuales se introducirán y profundizarán nuevos contenidos. Se llevarán a cabo
exposiciones a cargo del profesor, lecturas guiadas de bibliografía específica previamente al
trabajo en clase y de búsqueda orientada de bibliografía complementaria sobre los contenidos del
programa. Cabe resaltar que los textos utilizados para el análisis se encuentran en consonancia
con los tópicos trabajados en Lengua Alemana I con el fin de facilitar el objeto de análisis y
evitar posibles obstáculos en la comprensión. Asimismo, los estudiantes realizarán exposiciones
orales sobre algunos temas del programa. Durante las clases se hará énfasis en la formación de
manera inductiva, la construcción conjunta del conocimiento, la promoción de una actitud crítica
y de autodiagnóstico de dificultades percibidas. Los estudiantes trabajarán tanto de manera
individual como grupal. Hasta un 30% de la asignatura se realizará de manera virtual mediante
la utilización del aula virtual en la plataforma Moodle. En este espacio los estudiantes contarán
con un ámbito de interacción entre los miembros de la clase y se utilizará una variedad de
recursos y/o aplicaciones acordes al carácter de la asignatura de forma asincrónica.


Actividades previstas


Resolución de ejercicios de transformación, compleción, sustitución, reconocimiento,
corrección, entre otros.
Búsqueda, lectura, selección y descripción de textos auténticos para el reconocimiento de
los fenómenos estudiados.
Formulación de hipótesis, discusión, puesta en común y elaboración de conclusiones.







Presentaciones orales a cargo de los estudiantes sobre contenidos del programa.
Aplicación y uso de estructuras gramaticales estudiadas en la redacción de párrafos cortos
propios.
Análisis y producción de memes que reflejen instancias de realización de los fenómenos
gramaticales estudiados.
Resolución de guías de estudio teórico-prácticas que servirán tanto de práctica como de
síntesis de los contenidos abordados.
Recapitulación de lo aprendido mediante cuadros, resúmenes, tablas, etc.
Confección de un glosario que incluya el metalenguaje aprendido.
Definición de términos y fenómenos gramaticales.


4.1 Curricularización de la Extensión


En este último tiempo, la Universidad Nacional de Córdoba ha desarrollado diferentes acciones
para implementar la incorporación de las prácticas de extensión a los espacios curriculares de las
carreras con el fin de favorecer la formación integral de profesionales comprometidos con la
sociedad. Para la curricularización de la extensión, la cátedra se propone articular los contenidos
teóricos de la asignatura y la práctica social, analizar formas de trabajo en territorio y reflexionar
sobre las experiencias que surgirán en este proceso. Dentro de las actividades de la asignatura se
generarán espacios de discusión y reflexión sobre problemáticas sociales y se asignarán tareas de
análisis y búsqueda de información en diferentes instituciones para así lograr conocer las
problemáticas en una primera instancia, y en una segunda, diseñar posibles formas de respuesta.


4.2 Internacionalización del Currículum


La cátedra propone ahondar en la internacionalización del currículum en el programa de la
asignatura y para ello diseñará instancias de formación mediante el COIL (Collaborative Online
International Learning). COIL es una metodología pedagógica que se basa en la interacción y
colaboración entre dos cátedras de dos países que desarrollan una actividad de forma
colaborativa online. Es colaborativa porque los docentes de ambas unidades académicas diseñan
la experiencia de forma conjunta y los estudiantes de ambas instituciones tienen un rol activo en
la ejecución de las actividades diseñadas. Al tratarse de una experiencia internacional en la que
participan dos países, se genera un espacio de aprendizaje que se constituirá en una instancia
valiosa en el desarrollo de la competencia intercultural. La propuesta se lleva a cabo de manera
virtual sincrónica o asincrónica. Por lo tanto, el COIL se vuelve parte de la clase, y permite que
todos los estudiantes tengan la oportunidad de formar parte de una experiencia intercultural
significativa dentro de su carrera universitaria.


Las universidades asociadas a la cátedra son: Universidad Alexandru Ioan Cuza (Rumania),
Technische Universität Braunschweig (Alemania) y Universität Rostock (Alemania).


 


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


1. Estudiantes promocionales


80% de asistencia.
Aprobación de dos exámenes parciales escritos. Podrá recuperarse un parcial por ausencia,
aplazo o para elevar el promedio general. Los parciales consistirán de actividades teórico-
prácticas de reconocimiento, aplicación y producción similares a las trabajadas en clase.
Aprobación de 3 trabajos prácticos (individuales o grupales). Podrá recuperarse un trabajo
práctico por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general.
El promedio final para la promoción (mínimo 7 puntos) se obtendrá de la suma de las







notas de parciales y el promedio de los trabajos prácticos dividida por tres.


2. Estudiantes regulares


Aprobación de dos exámenes parciales (ver arriba) con nota mínima de 4 (cuatro). Podrá
recuperarse un parcial por ausencia o aplazo.
Examen final escrito teórico-práctico integrador.


3. Estudiantes libres


Examen final escrito teórico-práctico integrador que tendrá un tema adicional para
desarrollar con carácter eliminatorio.


6. Cronograma


a. El primer parcial se tomará en la penúltima semana de junio y el segundo en la segunda
semana de octubre. Los trabajos prácticos se tomarán en los meses de mayo, agosto y
septiembre.


b. Períodos aproximados para el dictado de las diferentes unidades del programa:


1º cuatrimestre: Módulos 1 y 2.


2º cuatrimestre: Módulos 3, 4 y 5.


 


7. Criterios de evaluación


Corrección morfosintáctica.
Claridad y coherencia en la formulación de conceptos.
Capacidad de transferencia de conceptos teóricos a las tareas asignadas.
Capacidad de síntesis.
Capacidad de identificación y ejemplificación de los contenidos abordados.
Manejo correcto y adecuado de la lengua y del metalenguaje.


 


8. Bibliografía obligatoria


El docente suministrará el primer día de clases una compilación con los capítulos seleccionados
de la siguiente bibliografía para el tratamiento de los contenidos de la cátedra. La cátedra suplirá
todo otro material que considere necesario para optimizar los procesos de enseñanza y
aprendizaje de los estudiantes.


Fandrych, C. (Hg.) (2012). Klipp und Klar. Übungsgrammatik Mittelstufe. Deutsch als
Fremdsprache. Stuttgart: Klett.


Rug, W. / Tomaszewski, A. (2009). Grammatik mit Sinn und Verstand. Übungsgrammatik
Mittel- und Oberstufe. Stuttgart: Klett.


 


9. Bibliografía recomendada


Auer, P. (Hrsg.) (2013). Sprachwissenschaft: Grammatik – Interaktion – Kognition. Stuttgart:







Metzler.


Boettcher, W. (2009). Grammatik verstehen. (3 Bände: I. Wort / II. Einfacher Satz / III.
Komplexer Satz). Tübingen: Niemeyer.


Buscha, J. et al. (1998). Grammatik in Feldern. Ein Lehr- und Übungsbuch für Fortgeschrittene.
Ismaning: Verlag für Deutsch.


Sprache. Stuttgart: Klett.


Fandrych, C. / Tallowitz, U. (2008). Klipp und Klar. Übungsgrammatik Grundstufe. Stuttgart:
Klett.


Fandrych, C. / Thurmair, M. (2018). Grammatik im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache.
Grundlagen und Vermittlung. Berlin: Erich Schmidt Verlag.


Granzow-Emden, M. (2019). Deutsche Grammatik verstehen und unterrichten. Tübingen: Narr
Francke Attempto.


Greule, A. (2017). Vom Satz zum Text. Tübingen: Narr Francke Attempto.


Habermann, M. / Diebwald, G. / Thurmair, M. (2015). Grundwissen Grammatik. Fit für den
Bachelor. Berlin: Duden.


Hall, K. / Scheiner, B. (2001). Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Deutsch als
Fremdsprache. Ismaning: Max Hueber Verlag.


Hentschel, E. (2020). Basiswissen deutsche Wortbildung. Tübungen: Narr Francke Attempto
Verlag.


Heringer, H. J. (2013). Deutsche Grammatik. Ein Arbeitsbuch für Studierende und Lehrende.
Paderborn: UTB.


Latour, B. (1996). Mittelstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Max
Hueber Verlag.


Reimann, M. (2000). Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Max
Hueber Verlag.


Schulz, D. / Griesbach, H. (1970). Grammatik der deutschen Sprache (8. neubearbeitete Aufl.).
München: Hueber Verlag.<


Swerlowa, O. (2013). Grammatik und Konversation 1. München: Langenscheidt/Klett.
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Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA PRÁCTICA DE LA PRONUNCIACIÓN DEL ALEMÁN - SECCIÓN
ALEMÁN - CL 2023-2024


 


Asignatura: Práctica de la Pronunciación del Alemán


Cátedra: Única


 


Profesor: Titular: Sandra Trovarelli


Asistente: Katharina Götze


Sección: Alemán


 


Carrera/s: PROFESORADO, TRADUCTORADO y LICENCIATURA


Curso: 1° AÑO


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas cátedra


 


Correlatividades:


Para cursar se deben tener regularizadas Lengua Extranjera CN (Alemán), para aprobar la
materia la correlativa mencionada debe haber sido previamente aprobada.


 







 


 


 


FUNDAMENTACIÓN


El área de Fonética y Fonología Alemanas consta de tres materias de cursado anual, que se
dictan sucesivamente en 1º, 2º y 3º año de las carreras de Profesorado, Traductorado y
Licenciatura en Lengua Alemana. La inclusión de estas materias en el plan de estudios se
fundamenta en la necesidad de lograr comunicaciones orales óptimas, requeridas por los perfiles
profesionales a los que se orientan las carreras de la Facultad de Lenguas. Para comunicarse
efectivamente, es importante conocer, reconocer y reproducir adecuadamente los sonidos de la
lengua meta, y a la vez poder contrastarlos con los de la lengua materna, con el fin de identificar
similitudes y diferencias para solucionar posibles interferencias y problemas a nivel segmental y
suprasegmental.


El aprendizaje de modos de articulación distintos a los de la lengua materna, requiere, además
de tiempo, ejercitación específica, sistemática e intensiva. Por ello, el primer año se centra en los
aspectos segmentales (a nivel de sonidos individuales) para luego abordar, en segundo año, los
suprasegmentales, también denominados prosódicos. En tercer año, además de reflexionar acerca
de los temas tratados en 1º y 2º año, se realiza un análisis en profundidad de los diferentes
fenómenos que presenta el habla actual en los países germanoparlantes, incluyendo variantes
dialectales del alemán, que son analizadas en relación a la variante estándar del alemán, desde
una perspectiva sociolingüística. Asimismo, desde las cátedras de Fonética y Fonología
Alemanas, se trata de brindar apoyo desde la ortofonía a la materia Lengua Alemana en sus
diferentes niveles, eje central de las tres carreras.


 


OBJETIVOS GENERALES


 


Al finalizar el curso, el alumno podrá:


 


 Reflexionar sobre la propia producción fonética.


 Reconocer y reproducir en forma oral, escrita y en transcripción fonética todos los sonidos del
alemán, dentro de un contexto y en forma aislada, de manera correcta.


 Reproducir esquemas rítmicos y de acentuación básicos del alemán estándar.


 Erradicar los problemas básicos de pronunciación.


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS


 


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







 


 Reconocer y reproducir el inventario de fonemas y alófonos del alemán.


 Apropiarse de los mecanismos de articulación y la esquematización de los mismos.


 Manejar el sistema de símbolos fonéticos IPA, a nivel fonémico y alofónico.


 Utilizar diccionarios de fonética en formato papel y online.


 


 


 


 


 


 


CONTENIDOS


 


Parte Teórica


 


 La fonética dentro de la lingüística.


 Utilidad práctica de la fonética para el estudiante de la lengua alemana.


 Simbología y terminología específicas.


 El mecanismo de emisión de sonidos. Corte longitudinal del cráneo humano, ubicación y
denominación en alemán de las partes anatómicas que intervienen en la articulación de los
sonidos del alemán, en forma contrastiva con el español.


 Clasificación de sonidos en vocales y consonantes.


 Análisis contrastivo del sistema fonémico alemán y español.


 Nociones generales de entonación: su valor para la comunicación, representación gráfica,
entonación y puntuación.


 


Parte Práctica


 


 Escucha de textos y palabras aisladas con identificación del fenómeno a analizar.


 Ejercitación específica de vocales, diptongos y consonantes, en forma oral y escrita en







palabras y textos.


 Dictado de palabras aisladas, con diferenciación fonémica en la transcripción.


 Uso del diccionario específico para fonética como auxiliar de la materia.


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


Dado el carácter eminentemente práctico de la materia, se aconseja el cursado por promoción o
la asistencia a clases para aprovechar las instancias de ejercitación oral.


 


Ejercitación individual:


 


Reconocimiento de sonidos, vocales y consonantes, en forma contrastiva, por oposición
fonemática y en contexto; con material auditivo y visual.


Reproducción guiada, reproducción libre; dictados, dictados en IPA de sonidos y palabras;


Utilización de la fonoteca de la cátedra para la ejercitación individual fuera del horario de clase.


Elementos auxiliares: CDs/MP3/Pen Drive/PC utilizados en clase y para la ejercitación y
trabajos prácticos que así lo requieran. Un espejo para la autocorrección de la articulación.


 


Ejercitación grupal:


 


Diálogos por repetición y de producción libre.


Interpretación de pequeños sketchs.


Utilización de juegos específicos, rimas, canciones, trabalenguas, etc.


 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


La evaluación de los alumnos PROMOCIONALES se efectuará mediante 4 (cuatro) trabajos
prácticos periódicos, de los cuales podrán recuperar dos, según Res. 245/96 y los que pueden
consistir en:


 dictados,







 transcripciones fonéticas de palabras aisladas y de textos escritos, con ayuda auditiva y en
forma libre,


 reconocimiento auditivo de fonemas,


 dramatizaciones,


 lectura de poemas, diálogos, textos varios.


 


Además, se deberán aprobar los tres parciales, dos de los cuales consistirán en un trabajo escrito,
en el que se examinarán los contenidos teóricos y prácticos de la materia y uno será de
producción oral. De los tres parciales previstos, se podrá recuperar uno.


Por último, se prevé la instancia de un coloquio oral integrador (que será considerado dentro de
los cinco trabajos prácticos) al finalizar el curso. El coloquio final tiene como objetivo
comprobar el nivel de aplicación práctica de la materia. Esta instancia no es recuperable.


La nota de PROMOCIÓN se conformará de la siguiente manera: promedio de prácticos más las
notas de los parciales. El promedio que resulte de ese cálculo será igual o superior a 7 para
acceder a la promoción. Se prevé la recuperación de uno de los parciales, en caso de ausencia o
aplazo, para conservar la condición de promoción.


 


Los alumnos REGULARES deberán aprobar dos parciales escritos y un tercer parcial, oral, en
los que se examinarán los contenidos teóricos y prácticos de la materia (con un recuperatorio
según Res. 245/96). Todos los parciales deberán ser aprobados con una nota mínima de 4,
equivalente al 60% del contenido evaluado. Se prevé la recuperación de uno de los parciales, en
caso de ausencia o aplazo, para conservar la condición de regularidad.


El examen final consta de dos partes: un examen oral eliminatorio y una parte escrita.
(Normativas vigentes en cuanto a la figura del veedor estudiantil: Res. HCD 221/16 y Res. HCS
662/16).


 


Para los alumnos LIBRES el examen final será oral y escrito, siendo el primero eliminatorio.


El examen oral consiste en la lectura de una lista de palabras aisladas y de un texto informativo.
Durante la lectura de los textos se tendrá en cuenta especialmente la articulación de los sonidos
dentro del contexto de la emisión. Aprobado el examen oral se accede al examen escrito, en el
cual se evalúan tanto conocimientos de índole teórica como práctica.


Todas las evaluaciones serán en alemán.


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


 


Para la evaluación de todos los trabajos escritos, tanto prácticos como parciales o exámenes
finales, se tendrá en cuenta el dominio de los contenidos de la materia requeridos en cada
instancia.







Para todas las evaluaciones orales se tendrá en cuenta, además del dominio de los contenidos
teóricos de la materia, la aplicación en la práctica de las reglas de pronunciación, acentuación y
entonación vigentes para el estándar actual del alemán.


 


CARGA HORARIA


 


Cuatro 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.


 


 


PARCIALES


 


Parcial 1: Vocales: junio


Parcial 2: Consonantes: octubre


Parcial 3: Producción oral: octubre


Recuperatorios de prácticos y parciales: noviembre


 


 


BIBLIOGRAFÍA


 


 Dudenredaktion (Hrsg.) (1974). Duden - Das Aussprachewörterbuch. Band 6, Mannheim:
Bibliographisches Institut.


 


 Hirschfeld, U. ((Hrsg.) (1995). Fremdsprache Deutsch, Heft 12 Aussprache. Stuttgart: Klett
Edition Deutsch.


 


 Hirschfeld, U., & Reinke, K. (1998). Phonetik Simsalabim. Ein Übungskurs für
Deutschlernende. Berlin, München: Langenscheidt.


 


 Hirschfeld, U., & Reinke, K. (2009). 33 Aussprachespiele Deutsch als Fremdsprache.
Stuttgart: Klett Edition Deutsch.







 


 Hirschfeld, U., Reinke, K. & Reinke, D. (2012). Phonetik SimSalaBim. Abrufbar von
http://simsalabim.reinke-eb.de/


 


 Hirschfeld, U., Reinke, K., Stock, E., Keßler, Ch., Langhoff, B., Sarnow, A., & Schmidt, L.
(2013). Phonothek intensiv: Aussprachetraining. Arbeits-und Übungsbuch. Berlin:
Langenscheidt


 


 Klett Tipps: Sonderausgabe Phonetik für Deutsch als Fremdsprache, Stuttgart: Klett. Abrufbar
von https://www.klett-sprachen.de/download/8817/W640636_KLETT_TippsDaF_web.pdf


 


 Kaunzner, U. (2017). Aussprachekurs Deutsch: Übungsprogramm zur Verbesserung der
Aussprache für Unterricht und Selbststudium, Tübingen: Stauffenburg Verlag.


 


 Krech, E.-M., Stock, E., Hirschfeld, U., & Anders, L.-C. (2009). Deutsches
Aussprachewörterbuch. Berlin, New York: de Gruyter.


 


 Kreuzer, U., & Pawlowski, K. (1991). Deutsche Hochlautung, Praktische Aussprachelehre.
Stuttgart: Ernst Klett.


 


 Niebisch, D. (2016). Praxisbuch Phonetik. Aussprachetraining für Deutsch als Fremdsprache.
Berlin: epubli.


 


 Reinke, K. (2012). Phonetiktrainer A1-B1: Aussichten. Stuttgart: Klett.


 


 Reinke, K., & Hirschfeld, U. (2014). 44 Aussprachespiele: Deutsch als Fremdsprache.
Stuttgart: Klett.
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Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA FONÉTICA Y FONOLOGÍA I - SECCIÓN ALEMÁN - CL 2023-2024


 
 


Asignatura: Fonética y Fonología I


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Sandra Trovarelli


Asistente: Katharina Götze


Sección: Alemán


Carrera/s: PROFESORADO, TRADUCTORADO y LICENCIATURA


Curso: 2° AÑO


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas cátedra


Correlatividades:


Para cursar se deben tener regularizadas Lengua Alemana I, Práctica de la Pronunciación del
Alemán, para aprobar la materia estas correlativas deben haber sido previamente aprobadas.


 


 


 







 


FUNDAMENTACIÓN


 


El área de Fonética y Fonología Alemanas consta de tres materias de cursado anual, que se
dictan sucesivamente en 1º, 2º y 3º año de las carreras de Profesorado, Traductorado y
Licenciatura en Lengua Alemana. La inclusión de estas materias en el plan de estudios se
fundamenta en la necesidad de lograr comunicaciones orales óptimas, requeridas por los perfiles
profesionales a los que se orientan las carreras de la Facultad de Lenguas. Para comunicarse
efectivamente, es importante conocer, reconocer y reproducir adecuadamente los sonidos de la
lengua meta, y a la vez poder contrastarlos con los de la lengua materna, con el fin de identificar
similitudes y diferencias para solucionar posibles interferencias y problemas a nivel segmental y
suprasegmental.


El aprendizaje de modos de articulación distintos a los de la lengua materna, requiere, además
de tiempo, ejercitación específica, sistemática e intensiva. Por ello, el primer año se centra en los
aspectos segmentales (a nivel de sonidos individuales) para luego abordar, en segundo año, los
suprasegmentales, también denominados prosódicos. En tercer año, además de reflexionar acerca
de los temas tratados en 1º y 2º año, se realiza un análisis en profundidad de los diferentes
fenómenos que presenta el habla actual en los países germanoparlantes, incluyendo variantes
dialectales del alemán, que son analizadas en relación a la variante estándar del alemán, desde
una perspectiva sociolingüística. Asimismo, desde las cátedras de Fonética y Fonología
Alemanas, se trata de brindar apoyo desde la ortofonía a la materia Lengua Alemana en sus
diferentes niveles, eje central de las tres carreras.


 


 


OBJETIVOS GENERALES


 


Al finalizar el curso, el alumno podrá:


 


 Comprender las diferencias entre fonética y fonología, como disciplinas relacionadas dentro de
la lingüística.


 Reflexionar sobre la propia producción fonética.


 Distinguir la importancia del aspecto fonético-fonológico en la producción de significados.


 Erradicar los problemas de pronunciación, acentuación y entonación en su propia habla y
también detectarlos en el habla de terceros, con base a los conocimientos técnicos
proporcionados.


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS


 







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


 


 Identificar los principales problemas de los hispanohablantes con relación a la fonética
estándar del alemán.


 Aplicar los conocimientos adquiridos acerca de los mecanismos de articulación y producción
de sonidos para reconocer avances y/o aciertos, y errores que aún persisten.


 Acentuar correctamente las palabras según su tipo y contexto de producción (acentuación
objetiva y contrastiva).


 Identificar grupos rítmicos, acentos principales y curvas melódicas. Utilizarlos en su
producción oral.


 


CONTENIDOS


 


a) Repaso de la teoría de Práctica de la Pronunciación del Alemán.


b) Fonética y fonología. Sus objetos científicos.


c) Problemas específicos del hispanohablante:


Ejercitación intensiva de los sonidos del “complejo E”.


Ejercitación intensiva de los fonemas /b/, /v/,//,/ç/,/ø:/,/œ/,/y:/, /Y/,/s/,/z/, como oposiciones
fonemáticos, analizando sus características distintivas, las distintas formas de representación
ortográfica y su problemática para el hispanohablante argentino.


d) Acumulación de consonantes, su pronunciación. Reglas. Análisis contrastivo con el español.
Dificultades de hispanohablantes argentinos. Ejercitación específica oral y escrita.


e) Acentuación de la palabra. Reglas. Análisis contrastivo con el español. Dificultades de
hispanohablantes argentinos.


f) Grupos de acentuación: Akzentgruppen und Sinnschritte/ rhythmische Gruppen und
Wortgruppenakzent.


g) Elementos suprasegmentales (prosodia): Entonación de la emisión: acento melódico, dinámico
y temporal. Pausas. Acentuación de la emisión oral. Variaciones. Acentuación objetiva y
contrastiva. Acentuación subjetiva: entonación emocional. Entonación de la fase final en grupos
rítmicos. Acentuación de la fase final, con verbos en posición final. Análisis contrastivo con el
español. Dificultades de hispanohablantes argentinos. Ejercitación de reconocimiento auditivo y
de autoproducción.


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


 







Dado el carácter eminentemente práctico de la materia, se aconseja el cursado por promoción o
la asistencia a clases para aprovechar las instancias de ejercitación oral.


 


Ejercitación individual:


 


Búsqueda de los diferentes fenómenos entonatorios en textos actuales.


Elaboración de diálogos por repetición, a partir de textos de audio y / o escritos.


Producción de diálogos y debates libres. Representación de pequeñas obras teatrales.


 


Ejercitación grupal:


 


Exposición oral de un tema de la materia, con entrega del trabajo por escrito.


Auto-grabaciones.


Dictado de textos en escritura corriente y en IPA.


Traducción de IPA a escritura corriente.


Lectura de textos en escritura corriente y en IPA.


Ejercitación en dificultades específicas -acento de la palabra y en la emisión, entonación,
acumulación de consonantes- con ayuda de material de audio.


Producción y lectura de discursos, anuncios, etc.


Utilización de la fonoteca de la cátedra fuera del horario de clase.


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


La evaluación de los alumnos PROMOCIONALES se efectuará mediante cuatro trabajos
prácticos periódicos, de los que podrán recuperar dos (según Res. HCD. 245/96) y los que
pueden consistir en:


 


 Dictados y transcripciones en IPA,


 Transcripciones fonéticas de textos escritos,


 Graficar acentos, grupos acentuales y/o rítmicos, y entonación final dentro de un texto.


 Disertaciones sobre un tema de la materia.


 Lectura de textos escritos de mayor complejidad.







 Sketchs.


 Grabaciones de textos.


 


Además se deberán aprobar los tres parciales, dos de los cuales consistirán en un trabajo escrito,
en el que se examinarán los contenidos teóricos y prácticos de la materia y el tercero será de
producción oral. De los tres parciales previstos, se podrá recuperar uno.


La nota de PROMOCIÓN se conformará de la siguiente manera: promedio de prácticos más las
notas de los parciales. El promedio que resulte de ese cálculo será igual o superior a 7 para
obtener la promoción.


 


Los alumnos REGULARES deberán aprobar dos parciales escritos y un tercer parcial, oral, en
los que se examinarán los contenidos teóricos y prácticos de la materia (con un recuperatorio
según Res. 245/96). Todos los parciales deberán ser aprobados con una nota mínima de 4,
equivalente al 60% del contenido evaluado. Se prevé la recuperación de uno de los parciales, en
caso de ausencia o aplazo, para conservar la condición de regularidad.


El examen final consta de dos partes: un examen oral eliminatorio y una parte escrita.
(Normativas vigentes en cuanto a la figura del veedor estudiantil: Res. HCD 221/16 y Res. HCS
662/16).


 


Para los alumnos LIBRES el examen final será oral y escrito, siendo el primero eliminatorio.


El examen oral consiste en la lectura de dos textos. Durante la lectura del texto informativo se
tendrá en cuenta, además de la articulación correcta del alemán estándar, la entonación objetiva
y la acentuación. Durante la lectura del diálogo o monólogo además de la correcta entonación, se
tendrá en cuenta especialmente la acentuación y entonación emocional correspondiente.
Aprobado el examen oral se pasará al examen escrito, donde se deberán demostrar los
conocimientos teóricos y prácticos de la materia.


Todas las evaluaciones serán en alemán.


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


 


Para la evaluación de todos los trabajos escritos, tanto prácticos como parciales o exámenes
finales, se considerará el dominio de los contenidos de la materia requeridos en cada instancia.


Para todas las evaluaciones orales, además del dominio de los contenidos teóricos de la materia,
se evaluará la aplicación en la práctica de las reglas de pronunciación, acentuación y entonación
vigentes para el estándar actual del alemán.


CARGA HORARIA


 







Cuatro 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.


 


PARCIALES


 


Parcial 1: Acumulación de consonantes, acentuación de la palabra, grupos acentuales: junio


Parcial 2: Grupos rítmicos, entonación objetiva, contrastiva y emocional, acentuación de la fase
final: octubre


Parcial 3: Producción oral individual: octubre.


Recuperatorios de prácticos y parciales: noviembre.
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Número: 


Referencia: PROGRAMA Gramática Alemana I - SECCIÓN Alemán - CL 2023-2024


 


Asignatura: GRAMÁTICA ALEMANA I


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Carlos Raffo


Adjunto: ---


Asistente: ---


Sección: Alemán


Carrera/s: PROFESORADO, TRADUCTORADO y LICENCIATURA


Curso: 2º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Lengua Alemana I


Práctica Gramatical del Alemán


                            


 


 


 







 


1. Fundamentación


La asignatura Gramática Alemana I pertenece al grupo de asignaturas troncales de las carreras de
Profesorado, Traductorado y Licenciatura y al área de Lingüística. Se trata de una instancia
intermedia y de nexo entre las asignaturas Práctica Gramatical del Alemán y Gramática Alemana
II. Se utilizarán las bases presentadas en primer año, a la vez que se establecerán las conexiones
entre estos conocimientos básicos previos y los necesarios para realizar una transición desde la
funktionale Grammatik a la Textgrammatik. En consonancia con el Plan de Estudios, la presente
asignatura se centra en la descripción, sistematización, reconocimiento y aplicación de las
relaciones morfosintácticas con sus componentes semánticos y de las estructuras simples y
complejas de la oración alemana. Esta asignatura será parte, en conjunto con Lengua Alemana II,
de la formación global de los estudiantes en lengua alemana.


2. Objetivos


Objetivos generales


Afianzar y profundizar contenidos teórico-prácticos estudiados en Práctica Gramatical del
Alemán y transferirlos a otras asignaturas troncales de segundo año.
Emplear el metalenguaje de la disciplina con la precisión adecuada y necesaria para
describir y explicar los procesos morfosintácticos del alemán en el nivel de proficiencia de
lengua esperado para segundo año.
Aplicar el conocimiento sobre las estructuras aprendidas en la producción de textos
correctos en alemán.
Familiarizarse con los principios fundamentales de la gramática del texto.
Desarrollar hábitos y estrategias de aprendizaje autónomo, de autoevaluación e
interevaluación.
Desarrollar capacidades de observación, reflexión y síntesis sobre los fenómenos
estudiados.


Objetivos específicos


Describir y explicar las categorías morfosintácticas y léxico-semánticas en el texto.
Reconocer mecanismos que permiten la cohesión y coherencia de los textos.
Describir a partir de textos auténticos los principios fundamentales de la gramática del
texto.
Aplicar los conocimientos adquiridos en la descripción de textos utilizando el
metalenguaje correspondiente.
Utilizar las estructuras aprendidas como soporte para producir textos correctos en alemán.
Evaluar el uso de aspectos gramaticales estudiados en producciones propias.


 


3. Contenidos


Modul 1


Konnektoren: Mittel der Textverbindung. Konnektoren und Stellung im Satz. Konjunktionen und
Verbindungsadverbien. Subjunktionen. Präpositionen mit ähnlicher Bedeutung wie Konnektoren.
Zweiteilige Konnektoren. (Kapitel 2 Fandrych)


 







Modul 2


Modalität: Notwendigkeiten, Möglichkeiten, Pläne, Sicherheit und Unsicherheit. Modalverben
und Modalwörter. Wünsche, Bedingungen, Ratschläge, höfliche Bitten. Zitieren und berichten:
Konjunktiv I als Mittel der indirekten Rede. (Kapitel 7 Fandrych)


Modul 3


Nominale und präpositionale Gruppen. Adjektivattribute, Partizipialattribute. Attributsätze und
Appositionen. Genitivattribute. (Kapitel 3 Fandrych)


Modul 4


Textgrammatik: Methodische Grundlagen. Das Verb und sein Umfeld: Grammatische
Textbeschreibung. Die Verbalklammer. Klammerbildung. Klammertypen. Klammerfelder:
Beschreibung und Regeln. (Weinrich)


 


4. Metodología de trabajo


Las clases tendrán un carácter teórico-práctico. En primera instancia se lleva a cabo una
evaluación diagnóstica para evaluar las características del grupo en cuanto al grado de
conocimiento de determinados aspectos gramaticales. En base a estos resultados, se determinará
la necesidad de realizar actividades de recuperación. Se favorecerá en todo momento un rol
activo del estudiante y un rol de guía del docente. Los contenidos se trabajarán de manera
progresiva mediante la reutilización de contenidos previos sobre los cuales se introducirán y
profundizarán nuevos contenidos. Se llevarán a cabo exposiciones a cargo del profesor, lecturas
guiadas de bibliografía específica previamente al trabajo en clase y de búsqueda orientada de
bibliografía complementaria sobre los contenidos del programa. Asimismo, los estudiantes
realizarán exposiciones orales sobre algunos temas del programa. Durante las clases se hará
énfasis en la formación de manera inductiva, la construcción conjunta del conocimiento, la
promoción de una actitud crítica y de autodiagnóstico de dificultades percibidas. Los estudiantes
trabajarán tanto de manera individual como grupal. Hasta un 30% de la asignatura se realizará de
manera virtual mediante la utilización del aula virtual en la plataforma Moodle. En este espacio
los estudiantes contarán con un ámbito de interacción entre los miembros de la clase y se
utilizará una variedad de recursos y/o aplicaciones acordes al carácter de la asignatura de forma
asincrónica.


 


Actividades previstas


Resolución de ejercicios de transformación, compleción, sustitución, reconocimiento,
corrección, entre otros y posterior justificación de las elecciones realizadas.
Búsqueda, lectura, selección y descripción de textos auténticos para el reconocimiento de
los fenómenos estudiados.
Discusión de trabajos de investigación sobre los temas abordados.
Formulación de hipótesis, discusión, puesta en común y elaboración de conclusiones.
Presentaciones orales a cargo de los estudiantes sobre contenidos del programa
comparando diferentes autores.
Elaboración de textos breves.
Resolución de guías de estudio teórico-prácticas que servirán tanto de práctica como de
síntesis de los contenidos abordados.
Recapitulación de lo aprendido mediante cuadros, resúmenes, tablas, etc.







Ampliación del glosario de metalenguaje iniciado en primer año e identificación de
terminología específica según distintos autores.


4.1 Curricularización de la Extensión


En este último tiempo, la Universidad Nacional de Córdoba ha desarrollado diferentes acciones
para implementar la incorporación de las prácticas de extensión a los espacios curriculares de las
carreras con el fin de favorecer la formación integral de profesionales comprometidos con la
sociedad. Para la curricularización de la extensión, la cátedra se propone articular los contenidos
teóricos de la asignatura y la práctica social, analizar formas de trabajo en territorio y reflexionar
sobre las experiencias que surgirán en este proceso. Dentro de las actividades de la asignatura se
generarán espacios de discusión y reflexión sobre problemáticas sociales y se asignarán tareas de
análisis y búsqueda de información en diferentes instituciones para así lograr conocer las
problemáticas en una primera instancia, y en una segunda, diseñar posibles formas de respuesta.


 


4.2 Internacionalización del Currículum


La cátedra propone ahondar en la internacionalización del currículum en el programa de la
asignatura y para ello diseñará instancias de formación mediante el COIL (Collaborative Online
International Learning). COIL es una metodología pedagógica que se basa en la interacción y
colaboración entre dos cátedras de dos países que desarrollan una actividad de forma
colaborativa online. Es colaborativa porque los docentes de ambas unidades académicas diseñan
la experiencia de forma conjunta y los estudiantes de ambas instituciones tienen un rol activo en
la ejecución de las actividades diseñadas. Al tratarse de una experiencia internacional en la que
participan dos países, se genera un espacio de aprendizaje que se constituirá en una instancia
valiosa en el desarrollo de la competencia intercultural. La propuesta se lleva a cabo de manera
virtual sincrónica o asincrónica. Por lo tanto, el COIL se vuelve parte de la clase, y permite que
todos los estudiantes tengan la oportunidad de formar parte de una experiencia intercultural
significativa dentro de su carrera universitaria.


Las universidades asociadas a la cátedra son: Universidad Alexandru Ioan Cuza (Rumania),
Technische Universität Braunschweig (Alemania) y Universität Rostock (Alemania).


 


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


1. Estudiantes promocionales


80% de asistencia.
Aprobación de dos exámenes parciales escritos. Podrá recuperarse un parcial por ausencia,
aplazo o para elevar el promedio general. Los parciales consistirán de actividades teórico-
prácticas de reconocimiento, aplicación y producción similares a las trabajadas en clase.
Aprobación de 3 trabajos prácticos (individuales o grupales). Podrá recuperarse un trabajo
práctico por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general.
El promedio final para la promoción (mínimo 7 puntos) se obtendrá de la suma de las
notas de parciales y el promedio de los trabajos prácticos dividida por tres.


2. Estudiantes regulares


Aprobación de dos exámenes parciales (ver arriba) con nota mínima de 4 (cuatro). Podrá
recuperarse un parcial por ausencia o aplazo.







Examen final escrito teórico-práctico integrador.


3. Estudiantes libres


Examen final escrito teórico-práctico integrador que tendrá un tema adicional para
desarrollar con carácter eliminatorio.


 


6. Cronograma


a. El primer parcial se tomará en la penúltima semana de junio y el segundo en la segunda
semana de octubre. Los trabajos prácticos se tomarán en los meses de mayo, agosto y
septiembre.


b. Períodos aproximados para el dictado de las diferentes unidades del programa:


1º cuatrimestre: Módulos 1 y 2.


2º cuatrimestre: Módulos 3 y 4.


 


7. Criterios de evaluación


Corrección morfosintáctica.
Claridad y coherencia en la formulación de conceptos.
Capacidad de transferencia de conceptos teóricos a las tareas asignadas.
Capacidad de síntesis.
Capacidad de ejemplificación de los contenidos abordados.
Manejo correcto y adecuado de la lengua y del metalenguaje.
Referencia adecuada a distintas fuentes bibliográficas.


 


8. Bibliografía obligatoria


El docente suministrará el primer día de clases una compilación con los capítulos seleccionados
de la siguiente bibliografía para el tratamiento de los contenidos de la cátedra. La cátedra suplirá
todo otro material que considere necesario para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje
de los estudiantes.


Fandrych, C. (Hg.) (2012). Klipp und Klar. Übungsgrammatik Mittelstufe. Deutsch als
Fremdsprache. Stuttgart: Klett.


Weinrich, H. (1993). Textgrammatik der deutschen Sprache. Mannheim: Duden.


 


9. Trabajos de investigación para discusión


Balci, Y. (2007). Möglichkeiten der Intensivierung von Adjektiven im Deutschen. In: Akten des
X. Türkischen Internationalen Germanistikkongresses. Konya, 121-131.


Díaz Alonso, J. (2007). Verbalklammer und Trennbarkeit. Beitrag zur semantischen Begründung
der Klammerfähigkeit bei den trennbaren Verbbildungen. Revista de Filología Alemana 2007,







15, 141-155.


Eichinger, L. M. (2004). Trennbare Verben und Grammatikalisierung – feindliche Brüder? In:
Diathese, Modalität, Deutsch als Fremdsprache. 103-121.


Fahrländer, S. (2013). Zur Syntax und Semantik der konzessiven Satzkonnektoren obwohl und
trotzdem. OPAL 1/2013, 1-23.


 


10. Bibliografía recomendada


Auer, P. (Hrsg.) (2013). Sprachwissenschaft: Grammatik – Interaktion – Kognition. Stuttgart:
Metzler.


Boettcher, W. (2009). Grammatik verstehen. (3 Bände: I. Wort / II. Einfacher Satz / III.
Komplexer Satz). Tübingen: Niemeyer.


Buscha, J. et al. (1998). Grammatik in Feldern. Ein Lehr- und Übungsbuch für Fortgeschrittene.
Ismaning: Verlag für Deutsch.


Dürscheid, C. (2012). Syntax. Grundlagen und Theorien (6. aktualisierte Aufl.).
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.


Engel, U. (1988). Deutsche Grammatik. Heidelberg: J. Groos.


Fandrych, C. / Thurmair, M. (2018). Grammatik im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache.
Grundlagen und Vermittlung. Berlin: Erich Schmidt Verlag.


Genzmer, H. (1995). Deutsche Grammatik. Frankfurt am Main: Insel Verlag.


Greule, A. / Reimann, S. (2015). Basiswissen Textgrammatik. Tübingen: Narr Francke
Attempto.


Granzow-Emden, M. (2019). Deutsche Grammatik verstehen und unterrichten. Tübingen: Narr
Francke Attempto.


Hall, K. / Scheiner, B. (2014). Deutsch als Fremdsprache. Übungsgrammatik für die Oberstufe.
München: Hueber Verlag.


Helbig, G. / Buscha, J. (2001). Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht.
Berlin / München: Langenscheidt.


Heringer, H. J. (1989). Lesen lehren lernen: eine rezeptive Grammatik des Deutschen. Tübingen:
Niemeyer.


Heringer, H. J. (2013). Deutsche Grammatik. Ein Arbeitsbuch für Studierende und Lehrende.
Paderborn: UTB.


Latour, B. (1996). Mittelstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache. Ismaning, Hueber
Verlag.


Rug, W. / Tomaszewski, A. (2009). Grammatik mit Sinn und Verstand. Übungsgrammatik
Mittel- und Oberstufe. Stuttgart: Klett.
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Asignatura: Métodos y Técnicas de la Traducción


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Mgtr. María Paula Garda
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Asistente: --


Sección: Alemán


Carrera/s: TRADUCTORADO


Curso: 2° año


Régimen de cursado: CUATRIMESTRAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Condición para cursar: Lengua Alemana I e Introducción a la Traductología
(regularizadas)


Condición para aprobar: Lengua Alemana I e Introducción a la Traductología (aprobadas)


 


 


 







FUNDAMENTACIÓN


 


La asignatura Métodos y Técnicas de la Traducción es una materia de cuatrimestral que se
encuadra en el segundo año de la carrera de Traductorado Público Nacional de Alemán y
pertenece al área Teoría y Práctica de la Traducción del Plan de Estudios vigente.


Dado que esta materia es el primer acercamiento práctico que los estudiantes tienen a la
traducción, los contenidos abordados pretenden no solo que aprendan y ejerciten el proceso
traductor, sino también que puedan reconocer los problemas del lenguaje en relación con la
traducción y los distintos factores inherentes al proceso traductor, y puedan resolverlos mediante
búsquedas documentales pertinentes.


Con una fuerte orientación práctica, se espera que los estudiantes puedan recuperar
conocimientos adquiridos en Introducción a la Traductología y que estos, junto con los nuevos
contenidos aprendidos, sirvan de base a las asignaturas específicas de traducción subsiguientes.


 


OBJETIVOS


 


a) Objetivos generales:


Al finalizar el curso, 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.


 Comprender el texto e interpretar su contenido para poder traducirlo.


 Aprehender el sentido del texto original para poder reexpresarlo correctamente en la lengua de
llegada.


 Responder a los problemas esenciales de traducción.


 Manejar correctamente recursos de consulta y documentación.


 


b) Objetivos específicos:


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


 Analizar un texto y extraer las ideas principales.


 Entender el texto de forma detallada.


 Tomar distancia de las estructuras del texto de partida.


 Desarrollar un método de trabajo propio y adecuado para la resolución de problemas de
distinta índole.







 Identificar los problemas de traducción que presenta un texto.


 Seleccionar las estrategias y técnicas adecuadas de traducción según el tipo de texto y el
encargo recibido.


 Conocer los aspectos prácticos relacionados con su futura profesión.


 Dominar aspectos lingüísticos característicos de la lengua española y alemana.


 Evaluar críticamente las fuentes de consulta y utilizarlas en forma efectiva.


 Reforzar 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


 


Unidad 1


Traducción e interpretación: enfoques y definiciones. El rol del traductor. Ámbitos de trabajo.
Principios éticos.


Unidad 2


El entorno de trabajo del traductor. Recursos terminológicos y documentales. Herramientas
informáticas para la traducción.


Unidad 3


La traducción como proceso y como producto. Distintas propuestas.


Unidad 4


El encargo de traducción. El encargo en didáctica de la traducción y en la vida profesional.
Unidad 5


Problemas lingüísticos, pragmáticos y culturales de traducción. Realias.


Unidad 6


Clases, tipos y modalidades de traducción.


Estrategias, métodos y técnicas de traducción: distintas propuestas. Los procedimientos de
traducción.


 


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 los ejercicios prácticos. Los distintos
temas teóricos podrán ser expuestos por el docente o bien por los estudiantes mediante
presentaciones individuales o grupales. Con los ejercicios prácticos se pretende que los
estudiantes adquieran y refuercen la competencia traductora, y que sean capaces de poner en
práctica los contenidos teóricos abordados. La asignación y la entrega de las actividades
prácticas se hará a través del aula virtual.


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


Estudiantes promocionales (según Res. HCD 104/2019 y 138/2019)


1. Porcentaje mínimo de asistencia (80%).


2. Aprobar 1 (un) parcial, cuya nota no podrá ser inferior a 7 (siete) puntos y que se podrá
recuperar por inasistencia, aplazo o para elevar el promedio general. La calificación obtenida
sustituirá a la del parcial recuperado.


3. Aprobar 2 (dos) trabajos prácticos. Los alumnos podrán recuperar 1 (un) trabajo práctico por
inasistencia, aplazo o para elevar el promedio general. La calificación obtenida sustituirá a la del
trabajo práctico recuperado.


4. Alcanzar un promedio no inferior a 7 (siete) puntos. El promedio de promoción se obtendrá de
la suma de parciales y promedio de prácticos dividido por el número total. Ejemplo: Nota del
parcial: 8 + Nota de promedio de prácticos: 6 = Promedio de promoción: 7. Por tratarse de una
asignatura cuatrimestral, la nota del único parcial no podrá ser inferior a 7 (siete) puntos.


 


Estudiantes regulares


5. Aprobar 1 (un) parcial con nota no inferior a 4 (cuatro) puntos. El parcial se podrá recuperar
por inasistencia, aplazo o para elevar el promedio general. La calificación obtenida sustituirá a la
del parcial recuperado.


1. Examen final escrito.


 


Estudiantes libres


1. Presentar un trabajo final escrito integrador. La aprobación del trabajo será condición para
acceder al examen final.


2. Examen final escrito y oral.


 


La modalidad de evaluación de alumnos promocionales, regulares y libres se ajusta a las Res.
HCD 221/16 y Res. HCS 662/16.







 


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 que integre todos los
contenidos del programa vigente de la asignatura. Dicho trabajo tendrá como base un texto a
partir del cual el alumno realizará la aplicación práctica de los temas previstos.


– El trabajo final será corregido y calificado según 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 evaluación de los trabajos prácticos y parciales se tendrá en cuenta:


 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;


 la habilidad para utilizar fuentes de consulta y documentación;


 el talento para resolver dichos problemas mediante las estrategias y técnicas trabajadas en
clases;







 la facultad para interpretar correctamente a un encargo de traducción;


 el cumplimiento de lo establecido en el encargo de traducción;


 el grado de corrección en las lenguas de trabajo;


 la entrega en tiempo y forma de los trabajos solicitados.


Los errores elementales y/o graves en alemán o en castellano, ya sean a nivel de lengua o de
construcción (omisión o alteración en la traducción, faltas ortográficas o gramaticales,
inadecuación estilística o de registro, desconocimiento de la terminología específica) incidirán
negativamente en la nota final.


 


BIBLIOGRAFÍA


 


Obligatoria


 


Barceló Martínez, T. y F. García Luque (2016). La influencia de las nuevas tecnologías en la
traducción: el traductor en la era de internet. Quaderns de Filologia – Estudis Lingüístics, 21(0),
39–56. https://doi.org/10.7203/qfilologia.21.9311


Cagnolati, B. et al. (2012) La Traductología: miradas para comprender su complejidad.
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.


Elena García, Pilar (1994): Aspectos teóricos y prácticos de la traducción, alemán-español.
Universidad de Salamanca.


Elena García, Pilar (2001): El traductor y el texto: curso básico de traducción general, alemán-
español. Ariel.


Hansen, G. (2014). Translationskompetenz – Woher kommt sie und was ist das?
https://gydehansen.dk/media/2378/translationskompetenz-woher-kommt-sie-und-was-ist-das
.pdf


Harslem, F. (2008): «Das gibt es bei uns nicht! – Das kann man nicht übersetzen!», en Albrecht,
J. / Harslem, F. (Ed): Heidelberger Spätlese. Ausgewählte Tropfen aus verschiedenen Lagen der
spanischen Sprach- und Übersetzungswissenschaft. Festschrift anlässlich des 70. Geburtstages
von Prof. Dr. Nelson Cartagena. Romanistischer Verlag.


Hurtado Albir, A. (2008): Traducción y traductología. Introducción a la Traductología. 4º ed.
Cátedra.


Kautz, U. (2002): Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. 2. Aufl.: IUDICIUM.


Newmark, P. (1992): Manual de traducción. España: Cátedra.


Nord, C. (2001): Lernziel: Professionelles Übersetzen Spanisch – Deutsch. Ein Einführungskurs
in 15 Lektionen. Wilhelmsfeld: Egert.


Nord, C. (2009): Textanalyse und Übersetzen. 4. überarbeitete Aufl. Groos.







Roiss, S. (2009): Desarrollo de la competencia traductora: teoría y práctica del aprendizaje
constructivo. Comares.


Sandrini, P. (2014). Translationskompetenz und Ausbildung: Globalisierung, Technologie,
Beruf. 10.13140/2.1.3027.2968.


Santilli, Damián et al. (2016): Manual de informática aplicada a la traducción. Colegio de
Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.


Schüßler, H. (2012). "Wer suchet, der findet?": die Vermittlung von Internetrecherchekompetenz
in der Übersetzerausbildung. Dr. Kovač.


Snell-Hornby, Mary (1999): Handbuch Translation. 2., verarb. Aufl. Tübingen: Stauffenburg.


Vargas-Sierra, C. (2020). La estación de trabajo del traductor en la era de la inteligencia
artificial. Hacia la traducción asistida por conocimiento. Pragmalingüística, (28), 166-187.
https://doi.org/10.25267/Pragmalinguistica.2020.i28.09


 


Recomendada


 


Eco, U. (2008). Decir casi lo mismo. Experiencias de traducción. Lumen.


García Yebra, V. (1997). Teoría y práctica de la traducción. Gredos.


Hönig, H. G. (1995): Konstruktives Übersetzen. Stauffenberg.


Kupsch-Losereit, S. (2008). Vom Ausganstext zum Zieltext. SAXA.


Kussmaul, P. (2007). Verstehen und Übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Narr.


Llácer Lorca, E. (2004). Sobre la traducción. Ideas Tradicionales y teorías contemporáneas.
Universitat de Valencia.


Mayoral Asensio, R. (1999-2000). La traducción de referencias culturales. Sendebar, n.º 10-11,
pp. 67-88. http://www.ugr.es/~rasensio/docs/Referencias_culturales.pdf


Nord, C. (2009). El funcionalismo en la enseñanza de traducción. Mutatis Mutandis, Vol 2, n° 2,
pp. 209-243.
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/mutatismutandis/article/view/2397 /2080


Oliver, A. et al. (2005). Traducción y tecnologías. UOC.


Schreiber, M. (2006). Grundlagen der Übersetzungswissenschaft. Französisch, Italienisch,
Spanisch. Niemeyer.


Snell-Hornby, M. (2008). Translationswissenschaft in Wendezeiten. Ausgewählte Beiträge
zwischen 1989 und 2007. Stauffenburg.


Stolze, R. (1994). Übersetzungstheorien. Eine Einführung. Narr.
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Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA TERMINOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN - SECCIÓN ALEMÁN - CL
2023-2024


 


Asignatura: Terminología y Documentación


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Mgtr. María Paula Garda


Adjunto: --


Asistente: --


Sección: Alemán


Carrera/s: TRADUCTORADO


Curso: 2° año


Régimen de cursado: CUATRIMESTRAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Condición para cursar: Lengua Alemana I e Introducción a la Traductología (regularizadas)


Condición para aprobar: Lengua Alemana I e Introducción a la Traductología (aprobadas)


 


 


 


FUNDAMENTACIÓN







 


La asignatura Terminología y Documentación es una materia cuatrimestral que se encuadra en el segundo año
de la carrera Traductorado Público de Alemán y pertenece al área de Teoría y Práctica de la Traducción del
Plan de Estudios.


Con una fuerte orientación práctica, los contenidos a desarrollar pretenden no solo que los alumnos aprendan y
ejerciten el trabajo terminológico, sino también que reconozcan la importancia de la terminología para la
traducción (especializada). De este modo se espera que puedan aplicar los conocimientos adquiridos en el
proceso de traducción e interpretación. De este modo, se espera que los contenidos teóricos y prácticos
abordados en esta asignatura sirvan como apoyo a las materias específicas del Traductorado de los años
posteriores.


 


OBJETIVOS


 


a) Objetivos generales:


Al finalizar el curso, 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 terminología. Breve historia. TGT, TCT y principales corrientes en terminología.


 


Unidad 2


Lenguaje general y lenguaje especializado. Características y delimitación.


 


Unidad 3


Nociones fundamentales de terminología: distinción entre término y palabra. Término, concepto y
denominación. Calco, préstamo, neologismo y formación de términos. Sinonimia, homonimia y polisemia.


 


Unidad 3


Tipos de investigación terminológica: investigación puntual e investigación temática. Fases del trabajo
terminológico. Terminología monolingüe, bilingüe y plurilingüe. Sistemas conceptuales y tipos de relaciones.
Terminología y traducción.


 


Unidad 4


La ficha terminológica: campos y codificación. Delimitación de contextos. Tipos de definición. Codificación de
campos. Programas de gestión terminológica y de apoyo a la Terminología. Recursos terminológicos en línea.


 


Unidad 5


Documentación y normalización: definición y objetivos. Servicios de documentación. Organismos de
normalización.


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


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 los ejercicios prácticos. Los distintos temas teóricos podrán ser expuestos por el docente
o bien por los estudiantes mediante presentaciones individuales o grupales. Se realizarán diferentes tipos de
ejercicios y trabajos para poner en práctica los saberes teóricos adquiridos. La asignación y la entrega de las
actividades prácticas se harán a través del aula virtual.


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN







 


Estudiantes promocionales (según Res. HCD 104/2019 y 138/2019)


1. Porcentaje mínimo de asistencia (80%).


2. Aprobar 1 (un) parcial escrito, cuya nota no podrá ser inferior a 7 (siete) puntos y que se podrá recuperar por
inasistencia, aplazo o para elevar el promedio general. La calificación obtenida sustituirá a la del parcial
recuperado.


3. Aprobar 2 (dos) trabajos prácticos. Los alumnos podrán recuperar 1 (un) trabajo práctico por inasistencia,
aplazo o para elevar el promedio general. La calificación obtenida sustituirá a la del trabajo práctico
recuperado.


4. Alcanzar un promedio no inferior a 7 (siete) puntos. El promedio de promoción se obtendrá de la suma de
parciales y promedio de prácticos dividido por el número total. Ejemplo: Nota del parcial: 8 + Nota de
promedio de prácticos: 6 = Promedio de promoción: 7. Por tratarse de una asignatura cuatrimestral, la nota del
único parcial no podrá ser inferior a 7 (siete) puntos.


 


Estudiantes regulares


5. Aprobar 1 (un) parcial con nota no inferior a 4 (cuatro) puntos. El parcial se podrá recuperar por inasistencia,
aplazo o para elevar el promedio general. La calificación obtenida sustituirá a la del parcial recuperado.


1. Examen final escrito.


 


Estudiantes libres


1. Presentar un trabajo final escrito integrador. La aprobación del trabajo será condición para acceder al examen
final.


2. Examen final escrito y oral.


 


Notas:


 


– Los exámenes parciales para los alumnos promocionales y para los alumnos regulares serán los mismos.


– 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 que integre todos los contenidos del programa
vigente de la asignatura. Dicho trabajo tendrá como base un texto a partir del cual el alumno realizará la
aplicación práctica de los temas previstos.


– El trabajo final será corregido y calificado según 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:


‒ la claridad y precisión en la exposición de conceptos;


‒ la precisión terminológica;


‒ la facultad de reconocer correctamente unidades terminológicas en los textos trabajados;


‒ la capacidad lógica para organizar conceptos y relacionarlos;


‒ la habilidad para manejar herramientas de gestión terminológica;


‒ la aptitud para clasificar y evaluar documentación;


‒ la aptitud para completar correctamente las etapas del trabajo terminológico;


‒ el grado de corrección en las lenguas de trabajo.


‒ la correlación entre los contenidos teóricos y su aplicación práctica.


 


BIBLIOGRAFÍA


 


Obligatoria


Aguilar, L. (2001). Lexicografía y terminología aplicadas a la traducción. Universidad Autónoma de Barcelona.


Arntz, R. et al. (2014). Einführung in die Terminologíearbeit. 7. vollst. überarb. und aktual. Aufl. Olms.


Cabré, M. T. (1993). La terminología. Teoría, Metodología y aplicaciones. Antártica / Empuries.


Cabré, M. T. y Estopá, R. (2005). Unidades de conocimiento especializado: caracterización y tipología.
https://www.academia.edu/5304923/Unidades_de_conocimiento_especializado_caracterizaci%
C3%B3n_y_tipolog%C3%ADa_2005_M_Teresa_Cabr%C3%A9_Rosa_Estop%C3%A0_Coneixement_llenguat
ge_i_discurs_especialitzat_7_63







Drewer, P et al. (2017). Was haben Wissensstrukturierung, künstliche Intelligenz und Terminologie
miteinander zu tun? Deutsches Institut für Terminologie.


Filsinger Senftleben, G. (2020). Evolución diacrónica de la terminología y disciplinas de contacto. Tonos
Digital, 39, 1–25. https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/95964


Guerrero Ramos, G. / Pérez, M. (2002). Panorama actual de la terminología. Comares.


Gonzalo García, C. / García Yebra, V. (Ed.) (2004). Manual de documentación y terminología para la
traducción especializada. Arco.


Monterde Rey, A. M. (2002). Ejercicios de introducción a la terminología para traductores e intérpretes.
Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Servicio de Publicaciones y Producción Documental.


Pissolato, L., & Tebé, C. (2019). Reflexiones sobre la metodología terminológica en contextos de traducción:
¿qué se pierde en el trabajo con herramientas informáticas? Mutatis Mutandis. Revista Latinoamericana de
Traducción, 12(1), 272–293. https://doi.org/10.17533/udea.mut.v12n1a11


Sager, J. C. (1993) Curso práctico sobre el procesamiento de la terminología. Pirámide.


 


Recomendada


Alpízar Castillo, R. (1997). ¿Cómo hacer un diccionario científico técnico? 1997.


Cabré, M. T. (1993). La terminología: representación y comunicación. Institut Universitari de Lingüist
Aplicada Universitat Pompeu Fabra.


Fedor de Diego, A. (1995). Terminología. Teoría y práctica. Equinoccio.


Germisch-Arbogast, H. (1996). Termini im Kontext. Narr.


Sales Salvador, D. (2005). La Biblioteca De Babel: Documentarse Para Traducir. Comares, 2005.


Wüster, E. (1979) Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie.
Springer.
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA FONÉTICA Y FONOLOGÍA II - SECCIÓN ALEMÁN - CL 2023-2024


 


Asignatura: Fonética y Fonología II


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Sandra Trovarelli


Asistente: Katharina Götze


Sección: Alemán


 


Carrera/s: PROFESORADO, TRADUCTORADO y LICENCIATURA


Curso: 3° AÑO


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas cátedra


 


Correlatividades:


Para cursar se deben tener regularizadas Lengua Alemana II, Fonética y Fonología I, para
aprobar la materia estas correlativas deben haber sido aprobadas previamente.


 


 







 


 


 


 


 


 


 


FUNDAMENTACIÓN


 


El área de Fonética y Fonología Alemanas consta de tres materias de cursado anual, que se
dictan sucesivamente en 1º, 2º y 3º año de las carreras de Profesorado, Traductorado y
Licenciatura en Lengua Alemana. La inclusión de estas materias en el plan de estudios se
fundamenta en la necesidad de lograr comunicaciones orales óptimas, requeridas por los perfiles
profesionales a los que se orientan las carreras de la Facultad de Lenguas. Para comunicarse
efectivamente, es importante conocer, reconocer y reproducir adecuadamente los sonidos de la
lengua meta, y a la vez poder contrastarlos con los de la lengua materna, con el fin de identificar
similitudes y diferencias para solucionar posibles interferencias y problemas a nivel segmental y
suprasegmental.


El aprendizaje de modos de articulación distintos a los de la lengua materna, requiere, además
de tiempo, ejercitación específica, sistemática e intensiva. Por ello, el primer año se centra en los
aspectos segmentales (a nivel de sonidos individuales) para luego abordar, en segundo año, los
suprasegmentales, también denominados prosódicos. En tercer año, además de reflexionar acerca
de los temas tratados en 1º y 2º año, se realiza un análisis en profundidad de los diferentes
fenómenos que presenta el habla actual en los países germanoparlantes, incluyendo variantes
dialectales del alemán, que son analizadas en relación a la variante estándar del alemán, desde
una perspectiva sociolingüística. Asimismo, desde las cátedras de Fonética y Fonología
Alemanas, se trata de brindar apoyo desde la ortofonía a la materia Lengua Alemana en sus
diferentes niveles, eje central de las tres carreras.


 


 


OBJETIVOS GENERALES


 


Al finalizar el curso, el alumno podrá:


 


 Utilizar las habilidades fonéticas receptivas y productivas hasta llegar a un nivel adecuado para
la enseñanza y/o la traducción oral.


 Diferenciar las dimensiones científicas de las áreas Fonética y Fonología.







 Explicar aspectos teóricos en el área fonético-fonológica.


 Transferir los conocimientos teóricos a situaciones prácticas de enseñanza y/o traducción.


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS


 


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


 


 Pronunciar en forma ortofónica el alemán estándar, teniendo en cuenta el texto y el contexto.


 Analizar y describir adecuadamente, en forma contrastiva con el español, los aspectos
fonéticos y fonológicos principales del alemán.


 Presentar en forma oral un texto de mayor envergadura y complejidad.


 Reconocer y analizar variantes dialectales y diastráticas, así como "desviaciones" de hablantes
no-nativos.


 Extraer de textos de la especialidad información relevante para estudiar exhaustivamente un
problema específico.


CONTENIDOS


 


Para Fonética y Fonología II se tiene en cuenta un doble objetivo: la profundización de los
conocimientos teóricos y al mismo tiempo la continuidad del desarrollo de las habilidades
fonético-entonatorias de los estudiantes.


 


a) Wissenschaftliches Schreiben: seine Einsetzung im Phonetikbereich.


b) Formstufen des Deutschen. Die Frage der Norm. Hochlautung, Standardsprache,
Umgangssprache, regionale Umgangssprache, Dialekt.


c) Der Laut.


Artikulation als Grundlage zur Beschreibung von Lauten. Lautmerkmale.


Instrumentalisierung: Merkmalmatriz, Opposition.


Beschreibung einzelner Laute und Lautkombinationen als Grundlage des Sprachvergleichs.


Phonem, Allophon, kombinatorische Variante, Auslautverhärtung.


Inventar- Vergleich Spanisch - Deutsch. Interferenz.


Abweichungen von der Norm. Fehleranalyse und Fehlertherapie, besonders in Bezug auf







hispanophone Deutschlerner. Beziehung Laut -Schrift.


d) Intonation, Suprasegmentale Elemente: Sprechmelodie, Rhythmus, Lautstärkerelation. Die
Silbe als phonetische Einheit.


Akzentzählende vs. silbenzählende Sprachen.


Zwei Aspekte der Phonetik: Wahrnehmung und Produktion.


Phonotaktische Erscheinungen: Assimilation, Elision, Konsonantenreduktion, Silbenöffnung,
Vokalöffnung, Schwächung, Vokalreduktion, Verschleifungen.


Praktische Übungen zur Wahrnehmung, Anweisungen und praktische Übungen zur Wiedergabe
von Texten.


e) Dialekte.


Phonetisch-intonatorische Charakteristika der Dialekte im Allgemeinen.


Soziolinguistische Aspekte des heutigen Dialektgebrauchs in den deutschsprachigen Ländern.


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


Los estudiantes realizarán:


 


 ejercitación fonética y prosódica para la erradicación de dificultades individuales persistentes.


 trabajos individuales de elaboración y exposición oral de temas teórico-prácticos de la
materia.


 una monografía sobre un aspecto fonético específico del alemán, que presente alguna
dificultad para el hispanohablante argentino. La monografía constará de una introducción, marco
teórico, metodología, análisis de grabaciones a personas participantes del estudio, así como
también conclusión y bibliografía, esta última ordenada alfabéticamente. Normas de estilo: APA.


 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


Los estudiantes PROMOCIONALES deberán aprobar 3 (tres) trabajos prácticos, los dos
parciales (con posibilidad de recuperar 2 prácticos y/o un parcial, según Res. 245/96).


La nota de PROMOCIÓN se conformará de la siguiente manera: al promedio de prácticos se le
sumarán las notas de los parciales. El promedio que resulte de ese cálculo deberá ser igual o
superior a 7.







 


Los estudiantes REGULARES deberán aprobar dos parciales anuales escritos con una nota igual
o mayor a 4. Se prevé la posibilidad de un recuperatorio anual, en caso de ausencia o aplazo. El
examen final oral consiste en la presentación de la monografía. Para acceder al examen final, es
requisito que la monografía haya sido aceptada previamente por la cátedra, para lo cual se
deberá enviar la versión final por mail a más tardar cuatro semanas antes de la fecha de examen
(en caso de rendir en febrero, hasta el 1º de diciembre del año anterior).


(Ver detalles sobre la monografía en LIBRES)


 


Los estudiantes LIBRES deberán rendir el examen oral eliminatorio y un adicional escrito.


El examen final oral consiste en la presentación de la monografía. Para acceder al examen final,
es requisito que la monografía haya sido aceptada previamente por la cátedra, para lo cual se
deberá enviar la versión final por mail a más tardar cuatro semanas antes de la fecha de examen
(en caso de rendir en febrero, hasta el 1º de diciembre del año anterior). La aprobación de dicho
trabajo final es condición necesaria para presentarse a rendir en calidad de libre.


Previo a la entrega de la monografía, el estudiante podrá acceder a dos instancias de consulta
para evacuar dudas. Asimismo, habrá una instancia de devolución del trabajo corregido.


NO se aceptarán trabajos que sean copias completas o parciales de páginas de internet o un
compendio de citas textuales. En el caso de utilizar citas, se deberá indicar debidamente la
fuente de la cual se extrajo la información. Normas de citado: APA.


 


En caso de no presentarse a rendir la materia en el turno estipulado, el trabajo monográfico
aprobado tendrá vigencia de dos (2) años y un (1). Los trabajos monográficos serán corregidos y
calificados según el Reglamento de Exámenes. (RHCS 546/11)


(Acorde con las normativas vigentes en cuanto a la figura del veedor estudiantil: Res. HCD
221/16 y Res. HCS 662/16).


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


 


Para la evaluación de todos los trabajos escritos, tanto prácticos como parciales o exámenes
finales, se tendrá en cuenta, además del dominio de los contenidos de la materia requeridos en
cada instancia, la correcta producción de texto, en cuanto a clase, coherencia y cohesión y el uso
adecuado del alemán, tanto desde el punto de vista gramatical como semántico.


Para todas las evaluaciones orales se tendrá en cuenta, además del dominio de los contenidos
teóricos de la materia, la aplicación en la práctica de las reglas de pronunciación, acentuación y
entonación vigentes para el alemán estándar.


 


 







CARGA HORARIA


 


Cuatro 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.


PARCIALES


 


 Parcial 1: Phonetik und Phonologie, Normen, Sprechebenen: junio


 Parcial 2: Lekte, schwache Formen, Dialekte: octubre.


 Recuperatorio de prácticos y parcial: noviembre.
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1. Fundamentación


 


La asignatura Gramática Alemana II pertenece al grupo de asignaturas troncales de las carreras
de Profesorado, Traductorado y Licenciatura y al área de Lingüística. La asignatura representa la
última instancia de formación común del ciclo de las gramáticas y, en este sentido, servirá
también de base necesaria para la posterior formación lingüística de los estudiantes. Según lo
establece el Plan de Estudios, la presente asignatura se enfoca en la descripción, sistematización,
reconocimiento y aplicación de los componentes funcionales, pragmáticos y estilísticos del texto.
Es por ello que el eje central será la Textgrammatik que consideramos fundamental para el
desempeño de los futuros profesionales quienes necesitarán un nivel de conocimiento y manejo
acabado no solo de las estructuras básicas de la lengua sino también de sus posibles relaciones
en un texto como unidad comunicacional, de los componentes pragmáticos involucrados y sus
realizaciones lingüísticas en el texto.


 


2. Objetivos


Objetivos generales:


Afianzar y profundizar contenidos teórico-prácticos estudiados en Gramática Alemana I y
transferirlos a otras asignaturas troncales de tercer año.
Describir textos desde el enfoque de la gramática del texto.
Utilizar el metalenguaje específico para referirse a fenómenos lingüísticos.
Trabajar de manera autónoma y en interacción con sus pares.
Integrar los conocimientos adquiridos para la comprensión y producción de textos.


 


Objetivos específicos:


Describir a partir de textos auténticos los fenómenos lingüísticos de la gramática del texto.
Aplicar los conocimientos adquiridos en la descripción de textos utilizando el
metalenguaje correspondiente.
Identificar los recursos léxico-gramaticales prototípicos en textos científicos.
Reconocer las diferentes dimensiones de descripción de un análisis de géneros textuales.
Utilizar las estructuras aprendidas como soporte para producir textos correctos en alemán.
Autoevaluar el uso de aspectos gramaticales estudiados en producciones propias.


 


3. Contenidos


Modul 1


Gesprächsrollen. Die Rollen-Konjugation. Die Pronomina. Form und Bedeutung. Das neutrale
Pronomen man. Handlungsrollen: Prädikation und Valenz. Prädikation mit einfachem Prädikat.
Prädikation mit Prädikamenten. Subjekt-Partner-Valenz. Subjekt-Objekt-Valenz. Subjekt-
Partner-Objekt-Valenz. Lexikalische und textuelle Valenz. Reflexivität. Das Passiv. (Weinrich)







Modul 2


Das Nomen und sein Umfeld: Das Nomen und die Nominalgruppe: Die prädeterminierenden
Attribute und die Nominalklammer. Die postdeterminierenden Attribute. Die Apposition. Der
Nominalstil im Text. (Weinrich)


Modul 3


Wissenschaftssprache verstehen und schreiben. Der Begriff „Textsorte“.
Beschreibungsdimensionen einer Textsortenanalyse: Kommunikationssituation. Textfunktion.
Thema, Textstruktur und sprachliche Ausgestaltung. (Fandrych/Thurmair)


Modul 4


Grammatik wissenschaftlicher Texte: Das werden-Passiv. Das sein-Passiv. Angabe des Agens:
Verwendung der Präpositionen von und durch. Texte bewerten und überarbeiten. Passiversatz
mit modaler Bedeutung. Funktionsverbgefüge. Nominalisierung. Partizipialkonstruktionen.
Reflexive Verben. Konstruktionen mit es. lassen + Infinitiv / zulassen + Nomen / erlauben +
Nomen. Übertragung der Handlung des Autors auf den Text (Subjektschub). (Fügert/Richter)


 


4. Metodología de trabajo


Las clases tendrán un carácter teórico-práctico. En primera instancia se lleva a cabo una
evaluación diagnóstica para evaluar las características del grupo en cuanto al grado de
conocimiento de determinados aspectos gramaticales. En base a estos resultados, se determinará
la necesidad de realizar actividades de recuperación. Se favorecerá en todo momento un rol
activo del estudiante y un rol de guía del docente. Los contenidos se trabajarán de manera
progresiva mediante la reutilización de contenidos previos sobre los cuales se introducirán y
profundizarán nuevos contenidos. Se llevarán a cabo exposiciones a cargo del profesor, lecturas
guiadas de bibliografía específica previamente al trabajo en clase y de búsqueda orientada de
bibliografía complementaria sobre los contenidos del programa. Asimismo, los estudiantes
realizarán exposiciones orales y trabajos escritos sobre algunos temas del programa. Durante las
clases se hará énfasis en la formación de manera inductiva, la construcción conjunta del
conocimiento, la promoción de una actitud crítica y de autodiagnóstico de dificultades
percibidas. Los estudiantes trabajarán tanto de manera individual como grupal. Hasta un 30% de
la asignatura se realizará de manera virtual mediante la utilización del aula virtual en la
plataforma Moodle. En este espacio los estudiantes contarán con un ámbito de interacción entre
los miembros de la clase y se utilizará una variedad de recursos y/o aplicaciones acordes al
carácter de la asignatura de forma asincrónica.


 


Actividades previstas


Identificación y descripción de los contenidos abordados en textos auténticos utilizando la
terminología según Weinrich.
Formulación de hipótesis, discusión, puesta en común y elaboración de conclusiones.
Realización de presentaciones orales y trabajos escritos a cargo de los estudiantes sobre
contenidos del programa.
Resolución de guías de estudio teórico-prácticas que servirán tanto de práctica como de
síntesis de los contenidos abordados.
Recapitulación de lo aprendido mediante cuadros, resúmenes, tablas, etc.
Ampliación del glosario de metalenguaje iniciado en primer y segundo año e







identificación de terminología específica según distintos autores.
Abordaje de textos científicos tanto para el trabajo a nivel de contenido temático como
también para la descripción de características lingüísticas prototípicas en el discurso
científico.


4.1 Curricularización de la Extensión


En este último tiempo, la Universidad Nacional de Córdoba ha desarrollado diferentes acciones
para implementar la incorporación de las prácticas de extensión a los espacios curriculares de las
carreras con el fin de favorecer la formación integral de profesionales comprometidos con la
sociedad. Para la curricularización de la extensión, la cátedra se propone articular los contenidos
teóricos de la asignatura y la práctica social, analizar formas de trabajo en territorio y reflexionar
sobre las experiencias que surgirán en este proceso. Dentro de las actividades de la asignatura se
generarán espacios de discusión y reflexión sobre problemáticas sociales y se asignarán tareas de
análisis y búsqueda de información en diferentes instituciones para así lograr conocer las
problemáticas en una primera instancia, y en una segunda, diseñar posibles formas de respuesta.


 


4.2 Internacionalización del Currículum


La cátedra propone ahondar en la internacionalización del currículum en el programa de la
asignatura y para ello diseñará instancias de formación mediante el COIL (Collaborative Online
International Learning). COIL es una metodología pedagógica que se basa en la interacción y
colaboración entre dos cátedras de dos países que desarrollan una actividad de forma
colaborativa online. Es colaborativa porque los docentes de ambas unidades académicas diseñan
la experiencia de forma conjunta y los estudiantes de ambas instituciones tienen un rol activo en
la ejecución de las actividades diseñadas. Al tratarse de una experiencia internacional en la que
participan dos países, se genera un espacio de aprendizaje que se constituirá en una instancia
valiosa en el desarrollo de la competencia intercultural. La propuesta se lleva a cabo de manera
virtual sincrónica o asincrónica. Por lo tanto, el COIL se vuelve parte de la clase, y permite que
todos los estudiantes tengan la oportunidad de formar parte de una experiencia intercultural
significativa dentro de su carrera universitaria.


Las universidades asociadas a la cátedra son: Universidad Alexandru Ioan Cuza (Rumania),
Technische Universität Braunschweig (Alemania) y Universität Rostock (Alemania).


 


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


1. Estudiantes promocionales


80% de asistencia.
Aprobación de dos exámenes parciales escritos. Podrá recuperarse un parcial por ausencia,
aplazo o para elevar el promedio general. Los parciales consistirán de actividades teórico-
prácticas de reconocimiento, aplicación y producción similares a las trabajadas en clase.
Aprobación de 3 trabajos prácticos (individuales o grupales). Podrá recuperarse un trabajo
práctico por ausencia, aplazo o para elevar el promedio general.
El promedio final para la promoción (mínimo 7 puntos) se obtendrá de la suma de las
notas de parciales y el promedio de los trabajos prácticos dividida por tres.


 







2. Estudiantes regulares


Aprobación de dos exámenes parciales (ver arriba) con nota mínima de 4 (cuatro). Podrá
recuperarse un parcial por ausencia o aplazo.
Examen final escrito teórico-práctico integrador.


3. Estudiantes libres (Ver detalles en Res. HCD 070/11 y 212/2014)


Examen final escrito teórico-práctico integrador que tendrá un tema adicional para
desarrollar con carácter eliminatorio.


 


6. Cronograma


a. El primer parcial se tomará en la penúltima semana de junio y el segundo en la segunda
semana de octubre. Los trabajos prácticos se tomarán en los meses de mayo, agosto y
septiembre.


b. Períodos aproximados para el dictado de las diferentes unidades del programa:


1º cuatrimestre: Módulos 1 y 2.


2º cuatrimestre: Módulos 3 y 4.


 


7. Criterios de evaluación


Corrección morfosintáctica.
Claridad y coherencia en la formulación de conceptos.
Capacidad de transferencia de conceptos teóricos a las tareas asignadas.
Capacidad de síntesis.
Capacidad de ejemplificación de los contenidos abordados.
Manejo correcto y adecuado de la lengua y del metalenguaje.
Referencia adecuada a distintas fuentes bibliográficas.


 


8. Bibliografía obligatoria


El docente suministrará el primer día de clases una compilación con los capítulos seleccionados
de la siguiente bibliografía para el tratamiento de los contenidos de la cátedra. La cátedra suplirá
todo otro material que considere necesario para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje
de los estudiantes.


Fandrych, C. / Thurmair, M. (2011). Textsorten im Deutschen. Linguistische Analysen aus
didaktischer Perspektive. Tübingen: Stauffenburg Verlag.


Fuhr, G. (1989). Grammatik des Wissenschaftsdeutschen. Heidelberg: J. Groos.


Fügert, N. / Richter, U. (2015). Wissenschaftssprache verstehen. Wortschatz - Grammatik - Stil
– Lesestrategien. Stuttgart: Klett.


Gutterer, G. / Latour, B. (1991). Grammatik in wissenschaftlichen Texten. München: Hueber.







Graefen, G / Moll, M. (2011). Wissenschaftssprache Deutsch: lesen – verstehen – schreiben. Ein
Lehr- und Arbeitsbuch. Peter Lang Verlag: Frankfurt am Main.


Schäfer, S. / Heinrich, D. (2010). Wissenschaftliches Arbeiten an deutschen Universitäten. Eine
Arbeitshilfe für ausländische Studierende im geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen
Bereich. München: Iudicum


Weinrich, H. (1993). Textgrammatik der deutschen Sprache. Mannheim: Duden.


 


9. Trabajos de investigación para discusión


Banionytė, V. (2007). Genitivattribut und nominale Phrase in der deutschen Wissenschafts- und
Fachsprache. Žmogus Ir Žodis 9 (3), 5-11.


Becker, T. / Peschel, C. (2003). "Wir bitten Sie das nicht misszugeneralisieren". Sprachverhalten
in grammatischen Zweifelsfällen am Beispiel trennbarer und nicht-trennbarer Verben. Linguistik
online 16, 4/3, 85-104.


Daunorienė, J. (2008). Zur Reflexivität der deutschen Verben: was umfasst der Begriff
„reflexiv“? Kalbotyra 58, 3, 17-24.


Roelcke, T. (2002). Synthetischer und analytischer Sprachbau in den deutschen Fachsprachen
der Gegenwart. Germanistisches Jahrbuch der GUS „Das Wort. Moskau, 179-195.


 


10. Bibliografía recomendada


Fügert, N. / Richter, U. (2016). Wissenschaftlich arbeiten und schreiben. Wissenschaftliche
Standards und Arbeitstechniken - Wissenschaftlich formulieren – Textsorten. Stuttgart: Klett.


Heringer, H. J. (1989). Grammatik und Stil. Praktische Gramma tik des Deutschen. Frankfurt am
Main: Cornel sen.


Heringer, H. J. (2013). Deutsche Grammatik. Ein Arbeitsbuch für Studierende und Lehrende.
Paderborn: UTB.


Kessel, K. / Reimann, S. (2010). Basiswissen deutsche Gegenwartssprache (3. überarbeitete
Aufl). Tübingen: A. Francke.


Klosa, A. (1996). Negierende Lehnpräfixe des Gegenwartsdeutschen. Heidelberg:
Universitätsverlag Winter.


Krieg-Holz, U. / Bülow, L. (2016). Linguistische Stil- und Textanalyse. Eine Einführung.
Tübingen: A. Francke.
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FUNDAMENTACIÓN


La asignatura Lengua Alemana III se inscribe, dentro del Plan de Estudios Nº 7, en el Área
Lengua Extranjera y forma parte de las llamadas materias troncales. El objetivo general del área
mencionada es alcanzar el manejo de la lengua extranjera a un nivel de eficiencia comunicativa
tal que permita a las/los egresadas/os desempeñarse en tareas de enseñanza, investigación y
traducción en los códigos oral y escrito. Con este fin, se desarrollan las cuatro habilidades:
expresión oral y escrita, lecto y audiocomprensión en cinco niveles diferentes. La asignatura
Lengua Alemana reviste una fundamental importancia por tratarse de la asignatura con más
horas de cursado en todo el Plan de Estudios. Lengua Alemana III se divide en dos ejes: por un
lado, temas de actualidad y de relevancia política, social y cultural; por el otro, diferentes
géneros textuales a producir basados en estos temas. A partir de los temas propuestos se
introducen, practican y evalúan las habilidades productivas en cuatro tipos de texto diferentes: en
la expresión oral, el debate como forma interactiva y la exposición como forma monológica; en
la expresión escrita, el resumen de todo tipo de texto y el texto argumentativo.


 


OBJETIVOS GENERALES:


La meta de la asignatura Lengua Alemana III es alcanzar un nivel en el manejo del idioma que
se define como el nivel B2+/C.1.1 del Marco Europeo de Referencia para las Lenguas. Tanto los
objetivos generales como los específicos se definen en consecuencia según los descriptores
existentes para el mencionado nivel. 


 


Al finalizar el curso la/el estudiante será capaz de: 


• Comprender los contenidos principales de textos escritos sobre temas concretos y abstractos y
entender contenidos de discusiones y exposiciones sobre temas de interés general. 


• Expresarse tan espontánea y fluidamente como para poder conversar con hablantes nativas/os
sin mayor esfuerzo. 


• Expresarse tanto en forma escrita como oral sobre un amplio espectro temático clara y
detalladamente, explicar su punto de vista sobre cuestiones de actualidad e indicar las ventajas y
desventajas de diferentes opciones.


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Los objetivos específicos se detallan por habilidad. 


 


Comprensión oral: 


Al finalizar el curso la/el estudiante será capaz de:


• Comprender la lengua estándar en un contacto directo con sus interlocutoras/es o en los medios
de comunicación, cuando se trate de temas conocidos de actualidad en el ámbito de trabajo o
estudio.







Comprensión escrita: 


Al finalizar el curso la/el estudiante será capaz de: 


• Leer en forma independiente, adecuar el estilo y el ritmo de lectura a diferentes tipos de texto y
diferentes intenciones de lectura y utilizar obras de consulta adecuadas para cada caso. 


Expresión oral: 


Al finalizar el curso la/el alumna/o será capaz de:


• Describir y presentar hechos clara y sistemáticamente y destacar aspectos importantes y
detalles relevantes. 


• En el campo de su ámbito específico de interés, realizar exposiciones claras y detalladas
fundamentando su punto de vista. 


Expresión escrita: 


Al finalizar el curso la/el estudiante será capaz de:


• Redactar textos claros y detallados sobre diversos temas de su ámbito de interés, reunir
informaciones y argumentos de diferentes fuentes y compararlos entre sí. 


• Escribir descripciones coherentes y detalladas de hechos y experiencias reales o ficticias,
respetando las convenciones existentes para los distintos tipos de texto. 


Técnicas de estudio: 


Al finalizar el curso, la/el estudiante será capaz de: 


• utilizar un diccionario monolingüe y consultar en libros de gramática en forma independiente 


• aplicar técnicas para el aprendizaje de vocabulario - resumir textos - tomar apuntes - hacer uso
de técnicas de recolección de ideas como Brainstorming o Mind-Map para agrupar y clasificar
datos


• deducir el significado de palabras con la ayuda del contexto y de otras lenguas extranjeras 


• hablar libremente utilizando apuntes propios - autocorregir producciones escritas propias


 


CONTENIDOS


Einheit 1: Deutsch im Kontext anderer Sprachen


Deutsch als Fremdsprache an der Universität. Methoden zum Fremdsprachenlernen. Mit Fehlern
umgehen, Fehlerkorrektur. Mehrsprachigkeit in einer globalisierten Welt.


Lesen: Abbas Khider: "Deutsch für alle" (Auszug). 


Schreiben: Sprachlernbiographien. Stellungnahme (Erörterung). Eine Mindmap anlegen.


Musik in deutscher Sprache: Die Wise Guys.







Wortschatzarbeit: Lernstrategien zum Wortschatz lernen. Wortfamilien sammeln. Einsprachige
Wörterbücher benutzen. Sprache in literarischen Texten. Redemittel: Lernbiografien und
Erörterungen. 


 


Einheit 2: Frauenbewegung


Geschichte der Frauenbewegung. Rollen von Frauen und Männern in der heutigen Gesellschaft.
„Typische“ Frauen- und Männerberufe. Der Kampf um die Gleichberechtigung in Staat und
Gesellschaft. Feminismus im Wandel. Gleichberechtigung in der Sprache. Schreiben:
Forumsbeitrag (Bedeutende Frauen: Mein weibliches Vorbild).  


Wortschatzarbeit: Geschlechtergerechte Formulierungen.


Sprechen: Redemittel für Diskussionen / Eine Diskussion führen.


 


Einheit 3: Die Macht der Sprache


Emotionen, Gefühle und Empfindungen beim Fremdsprachenlernen. Sprache und Macht.
Englisch als Weltsprache. Anglizismen. Das Genre Poetry Slam.


Lesen: Jutta Limbach: “Hat Deutsch eine Zukunft”?


Schreiben: Mein schönstes deutsches Wort. Poetry Slam (Kreatives Schreiben). Stellungnahme
(Erörterung). Mitschriften.


Sprechen: Mündliche Präsentation.


Wortschatzarbeit: Emotionen und Gefühle. Beispiele geben. Lyrische Texte interpretieren.
Inhalte anders ausdrücken. Nominal- und Verbalstil bei Präsentationen. Redemittel: Mündliche
Präsentation.


 


Einheit 4: Medienlandschaft


Mediennutzung im Wandel. Journalismus unter den Bedingungen des Medienwandels. Vom
Gatekeeping zum Gatewatching. Bürgerjournalismus. Datenjournalismus. Soziale Netzwerke
(Facebook, Twitter, Instagram) als Informationslieferanten. Die Gefahren der “neuen Medien”:
Fake News, Meinungsroboter, Rechtsextremismus im Netz.


Textsorten: Zeitungs- und Zeitschriftenartikel. 


Schreiben: Sachtexte  zusammenfassen/wiedergeben.


 


Einheit 5: Romane lesen


Einen Roman lesen: Tschick, von Wolfgang Herrndorf. Rezension des Romans. Handlung.
Figuren. Ort. Thematik. Verfilmung des Romans: Tschick, von Fatih Akin. Vergleich zwischen
Buch und Film. Mein Lieblingsroman.







Schreiben: Lesetagebuch. Rezension.


Sprechen: Mündliche Präsentation (mein Lieblingsroman).


Wortschatzarbeit: Narrative Texte erläutern. Begriffe erklären. Redemittel: Rezension.


 


Einheit 6: Beziehungen in der Welt des 21. Jahrhunderts


Freundschaft und Liebe im Digitalzeitalter. Einfluss der sozialen Netzwerke. Toxische
Beziehungen. Neue Familienformen. Patchworkfamilien. Ehe und Partnerschaft. 


Wortschatzarbeit: Definitionen. 


Textsorte: Interview.


Mündliche Präsentation: Einfluss der sozialen Netzwerke auf die Beziehungen.


 


Einheit 7: Erinnerungsorte


Die Geschichte der Teilung Deutschlands. Berlin 1961: Die Mauer. Hauptstadt Berlin.
Erinnerungsorte: Definition und Merkmale. Beispiele im deutschsprachigen Europa und in
Lateinamerika. 


Lesen: Die Entdeckung der Currywurst (Uwe Timm).


Sprechen: Mündliche Präsentation (Erinnerungsorte).


Schreiben: Handout. Zeitungsartikel.


Filme über die Berliner Mauer.


Wortschatzarbeit: Deutsche Geschichte und Politik. Begriffe und Schlüsselwörter erklären.


 


Einheit 8: Migration und Integration


Migrationsbewegungen. Zuwanderer, Flüchtlinge und Integration. Die Debatte um die doppelte
Staatsangehörigkeit in Deutschland. Deutschsprachige Autoren mit Migrationshintergrund.
Bürgerliche Initiativen gegen Diskriminierung


Filme: Gegen die Wand (Fatih Akin), Video-Roadtrip: Was heißt Integration? (Marietta
Rebekka Schultz). 


Schreiben: Stellungnahme.


 


Textsorten in Lengua Alemana III:


Rezeption: Literarische Texte, Filme, Interviews, Videos, Zeitungs- und Zeitschriftenartikel,
Fachartikel u.a.







Produktion: Mündliche Präsentation, Diskussion, Erörterung, Stellungnahme, Forumsbeitrag,
Blogbeitrag, Kommentar, Rezension, kreative Schreibformen, Zusammenfassung,
Textwiedergabe.


 


METODOLOGÍA DEL TRABAJO 


1) Se escucharán o leerán textos seleccionados de acuerdo a los contenidos a desarrollar. Sobre
esta base, se trabajarán los siguientes aspectos. 


• Análisis: intención de la autora / del autor, características textuales, vocabulario específico,
ideas principales y secundarias. 


• Ejercicios de vocabulario: completar espacios en blanco, definir términos, ejemplificar, aplicar
el vocabulario en contextos nuevos. 


• Adoptar una posición respecto de las ideas expresadas en los textos y fundamentarla. 


2) Las/los estudiantes redactarán textos escritos cuya coherencia lógica y textual se ajuste a los
modelos estudiados. Se aplicarán técnicas de recolección de ideas: asociogramas, brain storming,
mind mapping. Las docentes marcarán los errores, que deberán ser analizados y corregidos por
las/los propias/os alumnas/os. En general, las/los estudiantes realizarán este trabajo fuera del
aula. 


3) Las/los alumnas/os expondrán sobre los temas del programa, para lo cual investigarán
independientemente en bibliotecas sobre temas que ellos elijan previo acuerdo con las docentes,
elaborarán el esquema de su exposición y finalmente expondrán lo investigado. Deberán
presentar también un informe por escrito de su exposición.


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


Se cumplirá con la Resolución del HCD nº 070/11 y Res. del HCS nº 546/11 y su modificatoria
Res. N° 212/2014 del HCD.


Promocionales: La/el estudiante promocional deberá aprobar dos exámenes parciales, ocho
trabajos prácticos y un coloquio. Un examen parcial y dos trabajos prácticos son recuperables. 
El promedio final para la promoción (mínimo 7 puntos) se obtendrá de la suma de las notas de
parciales y el promedio de los trabajos prácticos. 


Es requisito indispensable para obtener la promoción presentar un portafolio que contenga todos
los trabajos escritos solicitados y corregidos por las docentes de la cátedra a lo largo del año.


Ni el coloquio ni el portafolio son recuperables y tampoco llevarán calificación numérica, sino
que serán calificados con “Aprobado” o “No aprobado”.


La/el estudiante promocional deberá también alcanzar como mínimo el 80% de asistencia a
clases.


 


Regulares: La/el estudiante regular deberá aprobar dos exámenes parciales y un examen final.
Los parciales serán escritos y orales. Uno de los exámenes parciales consistirá en una exposición







oral sobre un tema contenido en el programa a acordar con las docentes. Un examen parcial es
recuperable. El examen final será escrito y oral. Tanto el examen escrito como el oral son
eliminatorios.


 


Libres: La/el estudiante libre deberá aprobar un examen final, escrito y oral, que versará sobre la
totalidad del programa vigente. En el examen escrito, se le exigirá un tema más que para los
exámenes regulares. En el examen oral, la/el alumna/o realizará una presentación oral sobre uno
de los temas del programa, previamente acordado con las docentes. Se le podrán realizar además
preguntas sobre la exposición oral o sobre otros temas del programa.


La/el estudiante deberá consensuar con las docentes el tema de la presentación oral al menos 30
días corridos antes de la fecha en que se presentará a rendir y tiene derecho a un encuentro de
consulta antes del examen.


 


La modalidad de evaluación respeta lo dispuesto por las resoluciones y reglamentaciones
vigentes (Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16).  Regímenes especiales de cursado para
estudiantes trabajadoras/es y con personas a cargo. Res. 474/14, HCD. Licencias estudiantiles:
Res. 33/08 HCD y Ordenanza 06/07 HCS. 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN 


• Nivel de lengua adecuado (ver objetivos) 


• Conocimiento de los temas del programa 


En la producción escrita: 


Contenido pertinente


Argumentación adecuada


Coherencia textual 


Características textuales pertinentes


Corrección gramatical y ortográfica 


Vocabulario amplio y específico 


 


En la producción oral: 


Contenido pertinente


Argumentación adecuada


Coherencia


Fluidez







Vocabulario amplio y específico


Corrección gramatical 


 


BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA


De los libros y manuales mencionados a continuación se tomarán los textos, las expresiones y el
vocabulario correspondientes a los temas que se tratarán durante el año. Los materiales
utilizados se encontrarán a disposición en el aula virtual Moodle de la asignatura.


 


Aktürk, A. (2009): Interkulturelles Lernen im Deutschunterricht. Hamburg: Igel Verlag.


Anders, P. (2018): Poetry Slam. Deutschdidaktik aktuell. Hohengehren: Schneider.


Auf den Punkt gebracht. Deutscher Lernwortschatz zur Textarbeit (2015). Stuttgart: Klett.


Braun, B. et al. (2020): Kompass DaF B2.2.  Deutsch für Studium und Beruf. Kurs- und
Übungsbuch. Stuttgart: Klett.


Buscha, A.; Raven, S. y Szita, S. (2016): Erkundungen. Deutsch als Fremdsprache. Integriertes
Kurs- und Arbeitsbuch. Sprachniveau B2. Leipzig: Schubert Verlag.


Buscha, A.; Raven, S. y Szita, S. (2016): Erkundungen. Deutsch als Fremdsprache. Integriertes
Kurs- und Arbeitsbuch. Sprachniveau C1. Leipzig: Schubert Verlag.


Deutsch in Themenkreisen: Wortschatz für jede Gelegenheit (2020). Leipzig: Schubert Verlag. 


Esa, M, (2013): Wise Guys. Die Lieder der Band im Unterricht Deutsch als Fremdsprache.
Berlin: Cornelsen.


Herrndorf, W. (2010): Tschick (Roman).


Khider, A. (2019): Deutsch für alle. Das endgültige Lehrbuch. München: Carl Hanser.


Kuhn, Ch. et al, (2015): Studio Die Mittelstufe - Deutsch als Fremdsprache - C1. Berlin:
Cornelsen.


Limbach, J. (2008): Hat Deutsch eine Zukunft? Unsere Sprache in der globalisierten Welt.
München: Beck.


Redlinger, S. (2017): “Wettstreit der Bühnendichter und -dichterinnen“. Slam Poetry im Deutsch
als Fremd- und Zweitspracheunterricht. Masterstudium Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
der Universität Wien. Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät. Masterarbeit
(Unveröffentlicht). Online: https://utheses.univie.ac.at/detail/43453 (letzter Zugriff am
19.09.2022)


Schmidt, K. (2007): Erinnerungsorte. Deutsche Geschichte im DaF-Unterricht. Materialien und
Kopiervorlagen. Berlin: Cornelsen 


Shami, R. (2011): Eine deutsche Leidenschaft namens Nudelsalat und andere seltsame
Geschichten. München: Deutscher Taschenbuch-Verlag.







Schmohl, S. et al. (2021): Akademie Deutsch B2+. München: Hueber.


Strank, W. (2010): Da fehlen mir die Wörter. Systematischer Wortschatzerwerb für
fortgeschrittene Lerner in Deutsch als Fremsprache. Leipzig: Schubert Verlag. 


Timm, U. (1993). Die Entdeckung der Currywurst (Novelle).


López Barrios, M.; Wilke, V. (2021): Die Deutschabteilung an der Sprachenfakultät der
Universidad Nacional de Córdoba, Argentinien: Studiengänge, Forschungsprojekte und
internationale Kooperationen. In: Voerkel, P.; Uphoff, D.; Gruhn, H. (Hrsg.): Germanistik in
Lateinamerika. Materialien Deutsch als Fremdsprache. Band 106. Göttingen: Universitätsverlag.


Zaimoglu, F. (2018): Ich gehe durch das Deutschland meiner Tage. Eckenförde: Eichthal Verlag.


 


Artículos de lectura obligatoria


Faderl, Florian; Hagemann, Frauke und Rieger, Katja. Sozialgeschichte. Ein Arbeitsheft für die
Schule. „Band I: Vom späten Mittelalter bis zum Zweiten Weltkrieg“ und "Band II: 1945 bis
heute“. Herausgeber: Stiftung Jugend und Bildung in Zusammenarbeit mit dem
Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Wiesbaden: 2014


Online: https://www.sozialpolitik.com/public-files/arbeitsheft-sozialgeschichte-1-2016.pdf


und https://www.sozialpolitik.com/public-files/arbeitsheft-sozialgeschichte-2-2017.pdf 


(letzter Zugriff am 23.01.2019)


Kramer, B.; Maas, M.C.; et al. (2011): „Männer in Frauenberufen: Sind das alles Ihre Kinder?“
Herausgegeben von Spiegel Online.


Online: http://www.spiegel.de/karriere/maenner-in-frauenberufen-sind-das-alles-ihre-kinder-a-7
90122.html (letzter Zugriff am 16.09.2022)


Pressedienst des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Instituts (12.03.2019): „Equal-Pay-
Day am 18. März - Weibliche Arbeit weniger wert? Neue Forschungsergebnisse zum
Gender Pay Gap“. Herausgegeben von der Hans-Böckler Stiftung


Online: https://www.boeckler.de/pdf/pm_wsi_2018_03_12.pdf (letzter Zugriff am 16.09.2022)


Wünsch, Silke (2018): „Vom Wahlrecht bis #MeToo: Die lange Geschichte der
Frauenbewegung“. Herausgegeben von der Deutschen Welle (DW).


Online: https://p.dw.com/p/2tLuM (letzter Zugriff am 16.09.2022)


Zeitlinie: Die Geschichte der Emanzipation (2013). Herausgegeben vom Bayerischer Rundfunk.


Online:https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/lavita/lavita-frauen-emanzipation-100. html


(letzter Zugriff am 16.09.2022)


Strobl, I. (2019): “Frauenbewegung: Deutsche Geschichte”. Herausgegeben von Planet Wissen.


Online: https://www.planet-
wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/frauenbewegung_der_kampf_f







uer_gleichberechtigung/index.html (letzter Zugriff am 16.09.2022)


Schöne, A.K (2016): „Die feministischen Vier“. fluter - Magazin der Bundeszentrale für
politische Bildung – Thema: Gender. Herausgegeben von der bpb.


Online: https://www.fluter.de/die-feministischen-vier (letzter Zugriff am 16.09.2022)


(2022) “Gleichstellung von Frauen und Männern”. Herausgegeben von Die Bundesregierung.


Online: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/rechtliche-gleich
stellung-841120 (letzter Zugriff am 16.09.2022) 


Kurzfilm: 100 Jahre Internationaler Frauentag (2011). Herausgegeben von SPÖFrauen.


Online: https://www.youtube.com/watch?v=tC5W5N1z9yo (letzter Zugriff am 23.01.2019)


Frank, A. (2016): „Jetzt tanzen sie wirklich, die Studierenden“. fluter - Magazin der
Bundeszentrale für politische Bildung – Thema: Gender. Herausgegeben von der bpb.


Online: https://www.fluter.de/jetzt-tanzen-sie-wirklich-die-studierenden (letzter Zugriff am
16.09.2022)


Parbey, C. (2022). “Feministische Strömungen: Vom Womanism bis witch Feminism”.
Herausgegeben vom Goethe Institut im Februar 2022.


Online: https://www.goethe.de/ins/es/de/kul/sup/fem/22665970.html (letzter Zugriff am
16.09.2022)


Wolfangel, E. (2015): „Gleichberechtigung in der Sprache. Nur wer von Frauen spricht, meint
sie auch“. Herausgegeben von der Stuttgarter-Zeitung am 14.01.2015.


Online: https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.gleichberechtigung-in-der-sprache-nur-wer-vo
n-frauen-spricht-meint-sie-auch.39a3ca8e-d760-4eac-a9ad-c50ca1e64966.html 


(letzter Zugriff am 16.09.2022)


Burns, Axel (2012): „Journalismus im Umbruch: Wikimedia, Bürgerjournalismus und 'Open
News“. Dossier „Wikipedia“ der Bundeszentrale für Politische Bildung (bpb)


Online:http://www.bpb.de/gesellschaft/digitales/wikipedia/145821/journalismus-im-umbru ch?
p=all (letzter Zugriff am 16.09.2022)


Fähnrich, B. (2019). “Journalismus im digitalen Zeitalter”. Herausgegeben von Wissenschaft im
Dialog gGmbH am 16. Januar 2019.


Online: https://www.wissenschaftskommunikation.de/journalismus-im-digitalen-zeitalter-22617/
(letzter Zugriff am 16.09.2022)


Döring, N. (2015): „Smartphones, sex und social media: Erwachsenwerden im Digitalzeitalter.
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Nota de Solicitud
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Referencia: Programa Teoría y Análisis del Discurso Literario - Sección Alemán - CL 2023-2024


 


Asignatura: TEORÍA Y ANÁLISIS DEL DISCURSO LITERARIO


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Adriana Massa


Adjunto:


Asistente:


Sección: Alemán


Carrera/s: PROFESORADO y LICENCIATURA


Curso: 3º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Lengua Alemana II


                             Introducción a los Estudios Literarios


 


 


FUNDAMENTACIÓN


La asignatura Teoría y Análisis del Discurso Literario tiene como objetivo iniciar al estudiante







en el conocimiento de los conceptos teóricos que le permitan abordar el análisis de textos
literarios en lengua alemana. Se procura, por lo tanto, proporcionar al estudiante los instrumentos
teóricos y prácticos que le posibiliten una adecuada comprensión del texto literario en todas sus
dimensiones. La propuesta del programa aspira lograr que los estudiantes sean capaces de pensar
las distintas maneras de leer, analizar y reflexionar sobre la literatura como hecho estético.


 


OBJETIVOS GENERALES


 Reconocer el texto literario en cuanto texto con características específicas


 Conocer categorías estético-literarias de valor heurístico para el estudio de las obras singulares


 Desarrollar una metodología de trabajo mediante el estudio dirigido, sugerido e independiente


 Adquirir nociones básicas que permitan situarse en relación con las diversas teorías literarias y
sus respectivas propuestas metodológicas


 Desarrollar una actitud crítica frente a la obra literaria


 Comprender la lectura como un modo de acceder a la problemática del hombre y de su tiempo


 Ampliar y profundizar los conocimientos de la literatura alemana


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS


 Comprender la creación literaria en sus diversas concepciones y elementos


 Reconocer los textos literarios de acuerdo con la clasificación de los géneros


 Desarrollar habilidades para reconocer los elementos constitutivos del texto literario y adquirir
el vocabulario específico para tal fin


 Identificar y analizar los elementos y principios estructurantes y articulantes del texto literario


 Conocer y poner en práctica nociones e instrumentos del análisis del discurso literario en
obras específicas de la literatura alemana


 Adquirir la terminología específica alemana necesaria para el análisis literario


 


CONTENIDOS


Los contenidos se estructuran a partir de un eje significativo y unificador: el discurso literario, la
palabra, como sustento primordial de la obra literaria.


 


I. Der literarische Diskurs


Die Literatur. Begriffbestimmung.







Spezifische Merkmale der literarischen Diskurses. Fiktionalität und Poetizität.


Die poetische Kommunikationsprozess: Autor-Text-Leser


Verfahren der Textanalyse: Versuch eines Überblicks.


 


II. Die Gattungen


Literarische Gattungen und Gattungsbegriffe.


 


III. Die Lyrik


Formen und Elemente der Lyrik.


Sprache und poetisches Schaffen im XX. Jahrhundert.


 


IV. Die erzählerische Gattung


Formen und Strukturprinzipien.


Der traditionelle Roman. Der Roman im XX. Jahrhundert.


 


V. Das Drama


Der dramatische und der szenische Diskurs.


Formen und Grundstrukturen.


 


METODOLOGÍA


De acuerdo con los objetivos enunciados se implementarán clases teórico-prácticas en las que se
buscará integrar la reflexión teórica con la práctica concreta del análisis de los textos.


Se hará especialmente hincapié en la lectura y el análisis de los textos puesto que es la primera
asignatura en la que los/las estudiantes abordan textos literarios más complejos y extensos.


El objeto de estudio es siempre la obra literaria y se procurará que los/las estudiantes se
acerquen a una mejor comprensión de la misma a partir de su interpretación.


Se seguirá un seguimiento de los procesos de aprendizaje de los/las estudiantes a través de
exposiciones orales y/o escritas basadas en el análisis de diversos textos literarios a partir de los
criterios expuestos.


Los autores y textos a analizar se seleccionarán de común acuerdo con los/las estudiantes de
acuerdo con el nivel de lengua que presente el grupo.







 


EVALUACIÓN


Los/las alumnos/as promocionales deberán aprobar 3 parciales (de los cuales el último será un
trabajo monográfico sobre un tema de su elección), 4 trabajos prácticos y tener, como mínimo, el
80% de asistencia. Se podrán recuperar a fin de año un parcial por ausencia, aplazo, o para
elevar el promedio general, y un trabajo práctico por ausencia o aplazo. La nota final no podrá
ser inferior a 7 (siete).


Los/las alumnos/as regulares deberán aprobar 3 parciales, de los cuales el último será un trabajo
monográfico sobre un tema de su elección, con nota no inferior a 4 (cuatro) y podrán recuperar
uno por ausencia o aplazo. Deberán, además, rendir un examen final oral.


Los/las alumnos/as libres deberán rendir un examen final sobre los contenidos totales del
programa. El examen final comprende un trabajo monográfico y una evaluación oral, ambos
eliminatorios. El trabajo monográfico final será sobre un tema de su elección correspondiente al
programa vigente y deberá ser entregado por lo menos 15 días antes de la fecha del examen.
El/la alumno/a tendrá derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas previas a la
entrega del trabajo y a una instancia de devolución con la entrega de la corrección.


La monografía aprobada tendrá vigencia por dos (2) años y un (1) turno y quedará reservado en
el Área de Enseñanza.


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


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Para evaluar los conocimientos sobre los temas del programa se tendrá en cuenta:


- Corrección y adecuación en la expresión tanto escrita como oral.


- Empleo de la terminología específica.


-Adecuada transferencia de los contenidos teóricos en el análisis concreto de los textos literarios.


- Consulta de bibliografía.


- Juicio crítico y originalidad.


 


 


BIBLIOGRAFÍA


I. Bibliografía obligatoria (capítulos seleccionados)


Grundzüge der Literaturwissenschaft, München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1997. (Band I:
Literaturwissenschaft)


Bernhard Asmuth: Einführung in der Dramenanalyse, Stuttgart, Metzler, 1980.


Heinrich Bosse, Ursula Renner (Hrsg.): Literaturwissenschaft – Einführung in ein Sprachspiel.







Rombach, Freiburg 2010.


Heinrich Bosse, Ursula Renner (Hrsg.): Literarisches Verstehen. Sonderheft der Zeitschrift Der
Deutschunterricht Jg. 62, Heft 4, 2010.


Hilde Domin: Wozu Lyrik heute, München, Piper Verlag, 1975.


Harald Fricke: Wieviele „Methoden“ braucht die Literaturwissenschaft? In: Ders.: Literatur und
Literaturwissenschaft. Beiträge zu Grundfragen einer verunsicherten Disziplin. Schöningh,
Paderborn 1991.


Tom Kindt, Tilmann Köppe (Hrsg.): Moderne Interpretationstheorien. Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen 2008.


 


 


II. Bibliografía recomendada


H. L. Arnold u. H. Detering (Hrsg.): Grundzüge der Literaturwissenschaft, München, Deutscher
Taschenbuch Verlag, 1997.


Harald Fricke u. a. (Hrsg.): Reallexikon der Deutschen Literaturwissenschaft, Band 2.  De
Gruyter, Berlin 2000.


Hugo Friedrich: Die Struktur der modernen Lyrik, Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag,
1967.


Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode, Tübingen, J:C:B: Mohr (Paul Siebeck), 1960.


Gottfried Gabriel: Zwischen Logik und Literatur. Erkenntnisformen von Dichtung, Philosophie
und Wissenwschaft, Stuttgart, Metzler, 1991.


Gottfried Gabriel: Fiktion und Wahrheit. Eine semanthische Theorie der Literatur, Stuttgart-Bad
Cannstatt, Friedrich Fromann-Günther Holzboog, 1975.


Karl-Heinz Hartmann: Wiederholungen im Erzählen: Zur Literalität narrativer Texte, Stuttgart,
Metzler, 1979.


Käte Hamburger: Die Logik der Dichtung, Stuttgart, 1968.


Manfred Hermann: Gedichte interpretieren, München-Wien-Zürich, Schöningh, 1980.


Fotis Jannidis u. a. (Hrsg.): Regeln der Bedeutung. Zur Theorie der Bedeutung literarischer
Texte. De Gruyter, Berlin, 2003.


Andreas Kablitz, Helmut Pfeiffer (Hrsg.): Interpretation und Lektüre. Verlag Rombach,
Freiburg/B. 2000.


Otto Knörrig (Hrsg.): Formen der Literatur, Stuttgar, Alfred Kröner Verlag, 1991.


Ansgar Nünning (Hrsg.): Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie.  Metzler, Stuttgart 2008


G. u. H. Schweikle (Hrsg.): Metzler Literatur Lexikon. Begriffe und Definitionen, Stuttgart,
Metzler, 1990.







Uwe Spörl: Basislexikon Literaturwissenschaft. Schöningh Verlag, Paderborn u. a. 2004.


Frank K. Stanzel: Theorie des Erzählens, Göttingen, Vadenhoeck u. Ruprecht, 1995.


Frank K. Stanzel: Typische Formen des Romans, Göttingen, Vadenhoeck u. Ruprecht, 1993.
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA TRADUCCIÓN COMERCIAL - SECCIÓN ALEMÁN - CL 2023-2024


 


Asignatura: Traducción Comercial


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Mgtr. María Paula Garda


Adjunto: --


Asistente: --


Sección: Alemán


Carrera/s: TRADUCTORADO


Curso: 3° año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Condición para cursar: Métodos y Técnicas de la Traducción, Terminología y
Documentación, Lengua Alemana II (regularizadas)


Condición para aprobar: Métodos y Técnicas de la Traducción, Terminología y Documentación,
Lengua Alemana II (aprobadas)


 


 


 







FUNDAMENTACIÓN


 


La asignatura Traducción Comercial perteneciente al área Jurídica y Comercial del Plan de
Estudios vigente, que se dicta de manera anual en el tercer año de la carrera de Traductorado
Público de Alemán.


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 tratados 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 defiendan su trabajo
argumentando las decisiones tomadas durante el proceso.


 


OBJETIVOS


 


a) Objetivos generales:


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


‒ dominar las nociones fundamentales relacionadas a los contenidos de la materia


‒ dominar la terminología específica


‒ lograr una equivalencia funcional entre el texto base y el texto meta, ateniéndose al encargo de
traducción.


 


b) Objetivos específicos:


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


‒ llevar a cabo una investigación terminológica en ambas lenguas, para familiarizarse con el
vocabulario de las áreas a tratar en clase


‒ realizar un análisis del texto base en función a la clase textual, función y encargo de traducción


‒ evaluar las fuentes de consulta y de utilizarlas en forma efectiva


‒ traducir correctamente en ambas lenguas, teniendo en cuenta las convenciones estilísticas y
textuales


‒ analizar críticamente traducciones de textos económico-financieros, teniendo en cuenta el
texto base, la función textual y el encargo de traducción.


 







CONTENIDOS


 


Unidad 1


La traducción especializada. La Traducción Comercial: definición. El lenguaje comercial-
económico-financiero. Características y particularidades. Tipos de textos en la traducción
comercial: características generales. Aspectos formales y léxicos.


 


Unidad 2


Conceptos generales de la Economía. Orden económico. Macroeconomía, microeconomía.
Circuito económico. Bloques económicos y comerciales (MERCOSUR, UE, etc.).


 


Unidad 2


Dinero y divisas. Bancos y actividades bancarias: funciones. Bolsas de comercio. Títulos
negociables, acciones, bonos.


 


Unidad 3


La contabilidad. Estados contables. Balances.


 


Unidad 4


Política económica. Economía internacional. Textos periodísticos económico-financieros.
Lenguaje, terminología, metáforas.


 


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.


 







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.


 


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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1. Fundamentación


La Asignatura Lengua Alemana V se inscribe dentro del Plan de Estudios Nº 7 en el Área
Lengua Extranjera y constituye así la última etapa de la materia troncal lengua alemana para las
tres carreras de grado en la sección alemán. El objetivo a alcanzar al finalizar la asignatura es un
manejo competente de la lengua alemana que le permita al graduado desempeñarse con
eficiencia en el área respectiva de su formación. En línea con el plan de estudios vigente, la
asignatura Lengua Alemana V ofrece “práctica sistemática de la lengua alemana, con especial
énfasis en la investigación, exposición y debate en torno de temas de actualidad internacional,
haciendo uso de material auténtico audio-visual y/o escritos…” La asignatura está orientada a
lograr que los estudiantes reafirmen conocimientos previos, utilicen estrategias apropiadas para
la comunicación y el intercambio oral, y desarrollen la capacidad de investigación requerida en
ámbitos académicos y apliquen los contenidos y capacidades trabajados en la asignatura no solo
a los demás espacios curriculares del año de cursado sino también a situaciones reales fuera del
contexto académico universitario. Se pretende que la asignatura se constituya en un espacio de
reflexión y acción social que permita a los estudiantes poner en práctica su formación académica
en entornos sociales auténticos y a la vez enriquecer su proceso formativo (Camilloni, 2013).


 


2. Objetivos


2.1 Objetivos generales


Lograr el manejo integral de la lengua alemana en un nivel de proficiencia comunicativa
C1 según el MCERL.
Transferir los conocimientos adquiridos entre el primer y el cuarto año de estudios.
Valorar aspectos interculturales y establecer relaciones entre la lengua extranjera y la
materna.
Desarrollar y poner en práctica estrategias de aprendizaje autónomo tendientes al
desarrollo del pensamiento crítico.
Realizar acciones concretas de interacción e intervención social a partir de problemáticas
reales.
Aplicar conocimientos y habilidades en contextos sociales auténticos extra-áulicos.


2.2 Objetivos específicos


Demostrar sin mayores dificultades la comprensión de todo tipo de texto oral y escrito
auténtico con especial énfasis en aquellos enmarcados en un contexto social determinado y
en particular los relacionados con el ámbito académico.
Expresar oralmente y de forma clara y fluida ideas, opiniones y presentaciones de temas
tanto relacionados a los contenidos de la asignatura como espontáneos.
Escribir textos de forma clara, precisa y coherente, atendiendo a diversos registros y al
abordaje de la escritura como proceso.
Llevar a cabo actividades de lectura estratégica tanto de aplicación al propio proceso de
aprendizaje como en interacción con actores externos a la universidad.
Identificar y poner en práctica procedimientos concretos tendientes a la comunicación
efectiva, tanto oral como escrita.







 


3. Contenidos


Unidad 1: El mundo del trabajo


Habilidades importantes en la vida laboral. Construcción de perfiles profesionales. Formación
continua. Campos de trabajo y oportunidades laborales para egresados de ciencias humanas:
docencia, traducción y licenciatura. (Re)valoración profesional. Compromiso social.
Problematicas y actores sociales. El rol de los actores universitarios en la sociedad. Programas
de voluntariados nacionales e internacionales.


Unidad 2: Interculturalidad


Interculturalidad. La interculturalidad en el estudio y en la profesión. Competencia intercultural,
empatía, el rol del diálogo y la escucha. Competencia de acción, competencia en el área de
especialidad. Proyectos interculturales.


Unidad 3: Inteligencia Emocional


Concepto y funciones de las emociones. Inteligencia Emocional y EQ. Componentes de la
Inteligencia Emocional. La influencia de las emociones en el aprendizaje de lenguas extranjeras
y en la comunicación efectiva de ideas.


Unidad 4: Alemán científico


Proceso de lectoescritura. Encontrar un tema, hacer preguntas y formular hipótesis. Organización
del texto. Diseño y análisis de instrumentos de recolección de datos. Estrategias de lectura.
Artículo científico (paper). Introducción de un artículo científico. Descripción del método.
Resúmenes. Presentar y discutir los resultados. Citas. Participación en eventos científicos. Call
for papers.


 


4. Metodología de trabajo


En primera instancia se lleva a cabo una evaluación diagnóstica para evaluar las características
del grupo en cuanto a su nivel de proficiencia en la lengua extranjera. Dicho diagnóstico informa
las posibles necesidades de un trabajo previo al inicio del abordaje de la primera unidad. Se dará
una importancia central a los conocimientos, experiencias y habilidades previas de los
estudiantes, como así también se promoverá una variedad de oportunidades para expandirlos,
tanto en el aula como fuera de ella, en territorio.


Se realizará una práctica sistemática de la lengua alemana mediante el tratamiento y análisis del
material bibliográfico auténtico, la ejercitación de la escritura de textos académicos, la
preparación de presentaciones orales, la discusión grupal y el ejercicio de la argumentación en
formato de debates, y la búsqueda bibliográfica. Asimismo, se realizarán ejercitaciones de
aplicación del vocabulario relevante a los diferentes tópicos.


Con respecto a la práctica de la escritura, se trabajará el género textual “wissenschaftlicher
Artikel (paper)” mediante, en una primera instancia, la lectura y análisis de textos modelos. Se
hará especial énfasis en la identificación, caracterización y posterior aplicación de las
características propias del género textual. Se realizarán actividades de escritura y reformulación
cortas para trabajar en forma crítica cada una de las secciones de un paper. Desde la concepción
de la escritura como proceso, los estudiantes escribirán gradualmente su propio paper. En este







proceso contarán con sesiones de feedback tanto del docente como de instancias de inter y
autoevaluación seguidas por la correspondiente reescritura. Con el fin de desarrollar las
competencias que les permitan familiarizarse, participar e insertarse gradualmente en la
comunidad científica, la cátedra propondrá la asistencia a eventos científicos (jornadas,
congresos, ateneos, entre otros). Posteriormente, los estudiantes realizarán la presentación oral de
sus papers, siguiendo los formatos establecidos en eventos de divulgación, a sus pares en el
contexto de la cátedra y/o de otras asignaturas de la sección.


Además, se desarrollarán actividades con instituciones educativas de nivel medio donde se
llevarán a cabo prácticas territoriales (taller “Estrategias de lectura y comunicación efectiva”)
tendientes a la construcción conjunta del conocimiento. Mediante las mencionadas prácticas de
intervención social se pretende mejorar los procesos de comprensión lectora y comunicación
personal de grupos de estudiantes de nivel medio que cursan su último año para colaborar,
mediante interacciones significativas, en el desarrollo de las competencias necesarias para la
inserción social efectiva en su próxima etapa.


Los estudiantes universitarios trabajarán en forma conjunta en el desarrollo de actividades
previamente a la implementación en la institución contraparte. Para esto se valdrán de sus
propias experiencias como estudiantes universitarios y de consultas bibliográficas pertinentes
con la guía docente de la cátedra. Asimismo, se establecerá una propuesta de cantidad, duración
y naturaleza de los encuentros. Las instituciones intervinientes se seleccionarán según sus
necesidades e interés en la propuesta de la cátedra. Se realizará una evaluación diagnóstica
preliminar y se llevarán a cabo los cambios pertinentes para atender a los intereses específicos
del grupo de estudiantes del nivel medio como así también a sus ideas de implementación.
Debido al carácter práctico del taller, se favorecerá el trabajo con grupos reducidos de
estudiantes con el fin de lograr la mayor participación significativa posible.


Algunas actividades previstas son realización de sesiones de lluvias de ideas y activación de
conocimientos previos sobre la lectura y comprensión lectora, la lectura estratégica, los objetivos
y necesidades de comunicación cotidiana y los diversos géneros comunicativos. Se prevé
también el trabajo con el contenido de páginas webs de las diferentes carreras que ofrece la
UNC y el empleo de esos materiales auténticos para tareas de comprensión y producción. Se
podrán realizar dinámicas de juegos de roles y autoevaluación de experiencias comunicativas,
entre otras.


Finalmente, los estudiantes de nivel medio realizarán comunicaciones breves en diversos
formatos (presentaciones orales, videos cortos, presentaciones gráficas, infografías, entre otros)
sobre sus experiencias durante el taller.


Las unidades de contenido 1 a 3 se trabajan cronológicamente mientras que la unidad 4 se
desarrolla de forma simultánea a lo largo del cursado.


Hasta un 30% de la asignatura se realizará de manera virtual mediante la utilización del aula
virtual en la plataforma Moodle. En este espacio los estudiantes contarán con un ámbito de
interacción entre los miembros de la clase y se utilizará una variedad de recursos y/o
aplicaciones acordes al carácter de la asignatura de forma asincrónica.


 


4.1 Curricularización de la Extensión


En este último tiempo, la Universidad Nacional de Córdoba ha desarrollado diferentes acciones
para implementar la incorporación de las prácticas de extensión a los espacios curriculares de las
carreras con el fin de favorecer la formación integral de profesionales comprometidos con la
sociedad. Para la curricularización de la extensión, la cátedra se propone articular los contenidos







teóricos de la asignatura y la práctica social, analizar formas de trabajo en territorio y reflexionar
sobre las experiencias que surgirán en este proceso. Dentro de las actividades de la asignatura se
generarán espacios de discusión y reflexión sobre problemáticas sociales y se asignarán tareas de
análisis y búsqueda de información en diferentes instituciones para así lograr conocer las
problemáticas en una primera instancia, y en una segunda, diseñar posibles formas de
interacción y respuesta.


 


4.2 Internacionalización del Currículum


La cátedra propone ahondar en la internacionalización del currículum en el programa de la
asignatura y para ello diseñará instancias de formación mediante el COIL (Collaborative Online
International Learning). COIL es una metodología pedagógica que se basa en la interacción y
colaboración entre dos cátedras de dos países que desarrollan una actividad de forma
colaborativa online. Es colaborativa porque los docentes de ambas unidades académicas diseñan
la experiencia de forma conjunta y los estudiantes de ambas instituciones tienen un rol activo en
la ejecución de las actividades diseñadas. Al tratarse de una experiencia internacional en la que
participan dos países, se genera un espacio de aprendizaje que se constituirá en una instancia
valiosa en el desarrollo de la competencia intercultural. La propuesta se lleva a cabo de manera
virtual sincrónica o asincrónica. Por lo tanto, el COIL se vuelve parte de la clase, y permite que
todos los estudiantes tengan la oportunidad de formar parte de una experiencia intercultural
significativa dentro de su carrera universitaria.


Las universidades asociadas a la cátedra son: Universidad Alexandru Ioan Cuza (Rumania),
Technische Universität Braunschweig (Alemania) y Universität Rostock (Alemania).


 


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


Estudiantes promocionales


80% de asistencia.
Aprobación de dos exámenes parciales. Podrá recuperarse un parcial por ausencia, aplazo
o para elevar el promedio general.
Aprobación de 2 trabajos prácticos (individual o grupal). Uno de los trabajos prácticos
consiste en la participación de la experiencia COIL. Podrá recuperarse un trabajo práctico
por ausencia o aplazo o para elevar el promedio general.
Participación satisfactoria en el taller de estrategias de lectura y comunicación efectiva en
territorio.
El promedio final para la promoción (mínimo 7 puntos) se obtendrá de la suma de las
notas de parciales y del promedio de trabajos prácticos dividida por 3.


- Parcial 1: escrito. Resolución de actividades sobre los contenidos teóricos y uso de vocabulario
específico.


- Parcial 2: entrega del “wissenschaftlicher Artikel (paper)” y su presentación oral.


 


Estudiantes regulares


Aprobación de dos exámenes parciales con nota mínima de 4 (cuatro) (ver arriba). Podrá







recuperarse un parcial por ausencia o aplazo.
Examen final oral y escrito sobre todos los contenidos dictados. Ambas instancias son
eliminatorias. El examen oral consistirá en la presentación oral de uno de los temas del
programa previamente acordado con la cátedra. El examen escrito incluirá actividades de
comprensión lectora, vocabulario y redacción.


 


Estudiantes libres


Presentación de un trabajo escrito (wissenschaftlicher Artikel (paper)) sobre un tema
previamente acordado con el profesor y con entrega 30 días antes de la fecha de examen.
Antes de la fecha de examen, la cátedra comunicará si el trabajo escrito está aprobado para
poder rendir.
Examen final escrito y oral (ambas instancias eliminatorias). El examen escrito versará
sobre todos los contenidos del programa y el examen oral consistirá en la presentación oral
del paper previamente aprobado.
Ambas instancias tendrán un tema adicional de carácter eliminatorio.


 


6. Criterios de evaluación


Como criterios de evaluación se adoptarán en primer lugar aquellos que permitan medir el nivel
en el manejo de la lengua de acuerdo a los objetivos planteados y a los contenidos propuestos.
En la producción oral se tendrá en cuenta: la estructura de la exposición, la pronunciación, la
corrección gramatical, el vocabulario específico, la fluidez, la argumentación lógica y adecuada
al nivel de quinto año. En la producción escrita se considerarán: la estructura del texto, la
corrección gramatical y ortográfica, la puntuación, el vocabulario específico, la argumentación
lógica y adecuada al nivel y adecuación al género textual.


Los criterios de evaluación referidos a la práctica territorial son reflexión crítica, predisposición
al diálogo y práctica de escucha activa, aportes significativos y pertinentes en la resolución de
problemas, aplicación de conocimientos y habilidades, participación activa en reuniones. Los
estudiantes deberán llevar una bitácora personal durante el transcurso de la experiencia en
territorio, como así también completar fichas de observación durante los encuentros del taller y
una autoevaluación final.


En todos los casos el material tratado en clase formará parte de los contenidos a evaluar.


 


7. Cronograma de actividades


a. El primer parcial se tomará en el mes de junio y el segundo en el mes de octubre. Los trabajos
prácticos se tomarán en los meses de mayo y agosto. La planificación del taller se realizará en el
primer cuatrimestre y la aplicación en el segundo.


b. Períodos aproximados para el dictado de las diferentes unidades del programa:


1º cuatrimestre: Unidades 1 y 2


2º cuatrimestre: Unidad 3


* Unidad 4 a lo largo del cursado.
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Raindl, M. / Bayerlein, O. (2015). Campus Deutsch. Hören und Mitschreiben. Deutsch als
Fremdsprache. München: Hueber.


Sieber, T. (2017). Aspekte neu. Mittelstufe Deutsch. Grammatik B1plus bis C1. Stuttgart: Klett.


VV.AA. (2013). Auf den Punkt gebracht. Deutscher Lernwortschatz zur Textarbeit. Stuttgart:
Ernst Klett Sprachen.


- Revistas, periódicos, publicaciones de información general y otros materiales que se adecuen al
contenido temático de la materia.


 


8.2 Bibliografía extensionista


Camilloni, A. (2013). La inclusión de la educación experiencial en el currículum universitario.
En: Menéndez, G. et ál. Integración docencia y extensión. Otra forma de enseñar y aprender.
Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral.


Menéndez, G. (2013). La dimensión comunicacional de la extensión universitaria. En:
Menéndez, G. et ál. Integración docencia y extensión. Otra forma de enseñar y aprender. Santa
Fe: Universidad Nacional del Litoral.


Nicastro, S. y Andreozzi, M. (2003). Asesoramiento pedagógico en acción. La novela del asesor.
Buenos Aires: Paidós.


Tommasino, H. y Rodríguez, N. (2013). Tres tesis básicas sobre extensión y prácticas integrales
en la Universidad de la República. Cuadernos de extensión Nº 1:19–42. Uruguay: Udelar.


 







8.3 Bibliografía de referencia para la cátedra


 


Bausch, K-R; Christ, H. & Krumm, H-J. (2003) Handbuch Fremdsprachenunterricht.
Tübingen/Basel: Francke.


Bimmel, P., Kast, B. & Neuner, G. (2011). Deutschunterricht planen Neu (FSE, 18). Berlin:
Langenscheidt.


Bimmel, P. & Rampillon, U. (2000). Lernerautonomie und Lernstrategien. Fernstudienprojekt
zur Fort- und Weiterbildung im Bereich Germanistik und Deutsch als Fremdsprache
Fernstudieneinheit 23. Berlin: Langenscheidt.


Brito, A. (dir.) (2010). Lectura, escritura y educación. Buenos Aires: Homo Sapiens Ediciones –
FLACSO Argentina.


Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad. Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económico de Argentina.


Freudenberg-Findeisen, R. (Hg.) (2016). Auf dem Weg zu einer Textsortendidaktik.
Linguistische Analysen und text(sorten)didaktische Bausteine nicht nur für den
fremdsprachlichen Deutschunterricht. Hildesheim: Georg Olms AG-Verlag


Häussermann, U. & Piepho, H. (1996). Aufgaben-Handbuch. München: Iudicium.


Huneke, H.-W. / Steinig, W. (2010). Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. Berlin : Erich
Schmidt Verlag.


Kast, B. (1999). Fertigkeit Schreiben. Fernstudieneinheit 12. Fernstudienprojekt zur Fort- und
Weiterbildung im Bereich Germanistik und Deutsch als Fremdsprache. Berlin: Langenscheidt.


Kleppin, K. (1998). Fehler und Fehlerkorrektur. Fernstudieneinheit 19. Fernstudienprojekt zur
Fort- und Weiterbildung im Bereich Germanistik und Deutsch als Fremdsprache. Berlin:
Langenscheidt.


Koeppel, R. (2010). Deutsch als Fremdsprache – Spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis.
Baltmannsweiler: Schneider.


Lutjeharms, M. et al (Hg.) (2010). Lesekompetenz in Erst-, Zweit- und Fremdsprache. Tübingen:
Gunter Narr


Martínez Baztán, A. (2011). La evaluación de las lenguas. Garantías y limitaciones. Granada:
Octaedro Andalucía Editorial.


Padrós, A. & Biechele, M. (2003). Didaktik der Landeskunde. Fernstudieneinheit 31.
Fernstudienprojekt zur Fort- und Weiterbildung im Bereich Germanistik und Deutsch als
Fremdsprache. Berlin: Langenscheidt.


Schatz, H. (2006). Fertigkeit Sprechen (Erprobungsfassung 03/2001). Fernstudieneinheit 20.
Fernstudienprojekt zur Fort- und Weiterbildung im Bereich Germanistik und Deutsch als
Fremdsprache. Berlin: Langenscheidt.


Villoria Prieto, J. / Férnandez Fraile, M. E. / Ramos García, Ana María (coord.) (2013). La
enseñanza de la lengua en la universidad: innovación y calidad. Granada: Editorial Comares.







Westhoff, G. (1997). Fertigkeit Lesen. Fernstudieneinheit 17. Fernstudienprojekt zur Fort- und
Weiterbildung im Bereich Germanistik und Deutsch als Fremdsprache. Berlin: Langenscheidt.
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Correlatividades: Materia regularizada: Prácticas etimológicas del latín a las lenguas modernas


 


 


 


 







 


FUNDAMENTACIÓN


 


 


La lengua española, a partir de la fragmentación dialectal y evolución del latín en su nivel
coloquial o popular, se ha visto enriquecida a lo largo de su historia por los aportes de la lengua
árabe, pero también del griego antiguo.


Por este motivo, la etimología, como foco central de la asignatura, se presenta como un
instrumento de investigación histórica que nos permitiría buscar el origen real de una palabra o
de una expresión, su “verdad” (ἔτυμον). Si hablamos de verdad o de realidad de las palabras o
de su origen, entonces nos referimos a una actividad humana y científica que busca lo verdadero
por encima de las apariencias. Esto significa que se deben reconocer, más allá de las
(de)formaciones morfológicas que provienen de la sucesión de eventos humanos y del proceder
de la historia, las formas verdaderas que dotan de sentido a las palabras dentro de un eje
diacrónico de análisis.


Es así que la etimología nos permite indagar tanto sobre la cultura de partida como también
sobre la cultura de llegada y nos permite completar las etapas intermedias de cambio,
apropiación y desplazamiento lingüístico. Entonces, podemos decir que el étimo tiene un carácter
factual; es tan concreto como un hallazgo arqueológico o un documento de archivo. En este
sentido es que decimos que la etimología es un proceso de indagación cultural.


Pero el estudio de la etimología no sólo permite percibir las huellas del pasado, sino también los
desplazamientos a través de la historia y la conformación de nuestra propia lengua en la
diacronía. Por otro lado, permite comprender la conformación y el significado de los helenismos
utilizados en los diversos vocabularios técnicos de variadas disciplinas.


Por último, la asignatura se relaciona directamente con otras de primer y segundo año del
Profesorado y la Licenciatura en Español Lengua Materna y Lengua Extranjera. Por lo tanto, será
fundamental el trabajo articulado con las cátedras de “Prácticas etimológicas del Latín a las
lenguas modernas”, “Fonética, Fonología Morfología españolas y principios de contrastividad” y
“Lexicología, lexicografías españolas y principios de contrastividad”, puesto que en sus
contenidos se trabajan nociones generales acerca de las unidades básicas en la formación de
palabras, de los procesos de composición, derivación, etc., por lo que se prevé en el siguiente
programa una revisión de algunos contenidos ya trabajados en estas asignaturas mencionadas.


 


 


2. Objetivos generales


Se prevé que el alumno durante el curso de la asignatura:


- tome conciencia de la lengua española dentro de una tradición lingüístico-cultural;


- cuente con estrategias de comprensión textual en español a partir de la etimología;


- adquiera hábitos de reflexión y análisis sobre el fenómeno lingüístico en general;







- valore el lenguaje como objeto de conocimiento, como medio de interacción social y como
medio para acceder a otros conocimientos.


 


 


3. Objetivos específicos


Se busca que el alumno durante el curso de la asignatura:


- aprenda los diferentes mecanismos de formación del vocabulario científico-técnico;


- aumente la capacidad expresiva y la precisión en el uso del vocabulario especializado mediante
el conocimiento de las etimologías;


- pueda deducir el significado de las palabras a partir de sus formantes de origen griego;


- mejore su comprensión del léxico científico-técnico a partir del conocimiento de su
etimología;


- reconozca las unidades morfológicas del español provenientes del griego.


 


 


 


4. Contenidos


 


Unidad 1: La etimología


Revisión de definiciones de “etimología”. Primeros lexicógrafos griegos y la etimología.
Importancia del estudio de la etimología. Revisión de los conceptos de variación lingüística y
cambio lingüístico.


 


Unidad 2: Indoeuropeo y griego


Revisión del concepto de indoeuropeo. Clasificación de las lenguas. Posición lingüística del
grupo helénico. Fragmentación dialectal y koiné. Conceptos de flexión: casos y funciones
sintácticas.


 


Unidad 3: La lengua griega


El sistema fónico griego. Clasificación de los sonidos. El alfabeto: orígenes y pronunciación.
Espíritus y acentuación. Flexión nominal. Flexión verbal.


 







Unidad 4: Del griego al español


Helenismos: adaptación fonética, transliteración y transcripción. Acentuación. Vías de
transmisión. Revisión de los procesos de formación de palabras: composición, afijación,
derivación,. Formación de neologismos en español a partir de bases léxicas griegas. Sufijos
griegos más usados.


 


 


5. Metodología


 


La asignatura presenta una estructura doble. Por un lado, es necesario que el alumno afiance e
internalice ciertos conceptos teóricos que tienen que ver con cuestiones de variación lingüística,
conceptos de etimología, fonología, formación de palabras y postulación del indoeuropeo. Por
otro lado, es necesario que el alumno conozca la lengua que actúa como punto de partida para
poder acceder a un étimo con criterio científico. Por este motivo, se prevé una primera parte de
revisión de contenidos ya vistos en “Prácticas etimológicas del latín a las lenguas modernas” y
en “Fonética, Fonología Morfología españolas y principios de contrastividad”, como así también
los que se estudian paralelamente en “Lexicología, lexicografías españolas y principios de
contrastividad”, asignatura de segundo año, para luego sí entrar en el estudio de la lengua griega.
En esta segunda etapa, las clases serán eminentemente teórico-prácticas con una fuerte
intervención del docente a través de fichas, cuadros sinópticos y comparativos para ofrecer al
alumno aquellos aspectos de las estructuras morfosintácticas básicas de la lengua griega, como
soporte fundamental para la comprensión y el razonamiento de las diversas formas de
composición, derivación y conformación de las palabras griegas en la lengua española y en otras
lenguas romances, como así también la identificación de tecnicismos y cultismos españoles
derivados del griego.


Como el desarrollo de esta asignatura consta de una parte eminentemente práctica, se prevé la
utilización de numerosos ejemplos acompañados de ejercicios de lectura, transcripción y flexión.
Asmimismo, se fomentará el uso de fichas, resúmenes, esquemas, mapas con la localización
lingüística respectiva, análisis y lectura de oraciones o fragmentos portadores de vocabulario
científico, técnico o con elevado contenido semántico y cultural, que sirvan para resolver la
ejercitación propuesta desde la cátedra. Todo este trabajo deberá realizarse con el soporte
técnico continuo de diccionarios etimológicos o de otra índole, gramáticas, apuntes de cátedra o
cualquier otro material que sea factible consultar.


 


 


6. Bibliografía


 


Para los alumnos


Berenguer Amenós, J. Gramática griega, Barcelona, Bosch (existen muchas ediciones) [Puede
consultarse cualquier otra gramática griega]


Camacho Becerra, H. y otros (2004) Manual de etimologías greco-latinas, México, Linusa.







Corominas, J. y J. A. Pascual, (1980-1991) Diccionario crítico etimológico castellano e
hispánico, 6 vols., Madrid, Gredos.


Diccionario griego-español (cualquiera de los tantos que existen)


 


Para el docente


Adrados, F. R. (1997) “Los orígenes del lenguaje científico”, REL 27, 299-316.


Agud, A. (1980) Historia y teoría de los casos, Madird, Gredos.


Almela Pérez, R. (1999) Procedimientos de formación de las palabras en español, Barcelona,
Ariel.


Alvar Ezquerra, M. (2006) La formación de palabras en español, Madrid, Arco Libros.


Bakker, E. (2010) A Companion to the Greek Language, Malden-Oxford, Wiley-Blackwell.


Bergua Cavero, J. (2004) Los helenismos del español, Madrid, Gredos.


Camacho Becerra, H. (1990) Manual de etimologías grecolatinas, México, Limusa.


Cano, R. (2004) Historia de la lengua española, Barcelona, Ariel.


Estébanez García, F. (1998) Étimos griegos. Monemas básicos del léxico científico, Barcelona,
Ediciones Octaedro.


Fernández-Galiano, M. (1967) “Helenismos”, en Enciclopedia Lingüística Hispánica II, 51-77.


Fernández-Galiano, M. (1969) La transcripción castellana de los nombres propios griegos,
Madrid, SEEC, 2ª ed.


Lapesa, R. (1981) Historia de la lengua española, Madrid, Gredos.


Lehmann, W. (1969) Introducción a la lingüística histórica, Madrid, Gredos.


Mársico, C. (2007) Polemicas y paradigmas en la invención de la gramática, Córdoba, Ediciones
del Copista.


Mateos Muñoz, A. (1989) Etimologías grecolatinas del español, México, Editorial Esfinge.


Miller, D. G. (2014) Ancient Greeks Dialects and Early Authors, Boston-Berlin, De Gruyter.


Probert, P. (2006) Ancient Greek Acentuation, Oxford, Oxford University Press.


Sihler, A. L. (1995) New Comparative Grammar of Greek and Latin, Oxford, Oxford University
Press.


Villar, F. (1996) Los indoeuropeos y los orígenes de Europa, Madrid, Gredos.


Zamboni, A (1988) La etimología, Madrid, Gredos.


 







 


Diccionarios


Beekes, R. (2010) Etymological Dictionary of Greek, 2 vols., Leiden-Boston, Brill.


Chantraine, P. (1980) Dictionnaire étymologique de la langue grècque, Paris, Klincksieck.


Eseverri Hualde, C. (1994) Diccionario etimológico de helenismos españoles, Burgos, Aldecoa.


Moliner, M. (1998) Diccionario de uso del español, 2 vols., Madrid, Gredos.


Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe (existen
numerosas ediciones).


 


 


7- Evaluaciones y régimen de cursado


 


Alumnos promocionales:


- Asistencia al 80% de las clases.


- Aprobar dos exámenes parciales y cuatro trabajos prácticos con una nota promedio no inferior
a 7 (siete). Las notas de los trabajos prácticos se promedian en una sola nota. El alumno tendrá
derecho a una instancia de recuperatorio en caso de inasistencia, aplazo o para levantar la nota
de un parcial y de un trabajo práctico.


 


Alumnos regulares:


- Aprobar dos exámenes parciales con una nota promedio no inferior a 4 (cuatro). El alumno
tendrá derecho a una instancia de recuperatorio.


- Deberán rendir un examen final que versará sobre los contenidos desarrollados del programa
correspondiente al año lectivo en el que se obtuvo la regularidad.


 


Alumnos libres:


- Deberán aprobar un examen escrito y oral en el que deberá demostrar un conocimiento global
de la asignatura.


 


Alumnos internacionales


- Asistencia al 80% de las clases.


- Aprobar los parciales y trabajos prácticos estipulados durante su semestre de asistencia con una







nota promedio no inferior a 7 (siete). Los alumnos tendrán derecho a una instancia de
recuperatorio. Además, en una evaluación escrita especial, deberán dar cuenta de algún tema del
restante semestre, acordado previamente con el profesor


 


 


Cabe mencionar que las condiciones anteriormente mencionadas tienen en cuenta las
reglamentaciones vigentes y contemplan además los regímenes especiales de cursado para
estudiantes trabajadores y/o con personas a cargo.


 


 


 


8. Cronograma tentativo de evaluaciones


 


- Primer Trabajo Práctico: 19 de mayo


- Segundo Trabajo Práctico: 25 de agosto


- Tercer Trabajo Práctico: 15 de septiembre


 


- Primer Parcial: 23 de junio


- Segundo Parcial: 20 de octubre


 


Fecha de recuperación: 27 de octubre


 


Este cronograma queda sujeto a la posibilidad de una reprogramación por paro de transporte y
otras situaciones de fuerza mayor (Res. HCD 269/14).
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FUNDAMENTACIÓN


 


La gramática, de modo general, se ocupa del estudio de la estructura de las palabras, las formas
en que se enlazan y los significados a los que tales combinaciones dan lugar (ASALE y RAE
2009). La gramática, así entendida, comprende la morfología, cuyo objetivo es el análisis y
descripción de la estructura de las palabras, su constitución interna y sus variaciones, la sintaxis,
la fonética, que se centra en el análisis de los sonidos del habla, y la fonología, en su
organización lingüística.


Todas estas disciplinas, en cuanto campos de la gramática (y de la lingüística) descriptiva,
comparten la palabra como unidad de información lingüística: parten de la pronunciación, la
realización fonética y el reconocimiento del componente fonológico, para llegar a la estructura
morfológica y las variables flexivas, y los modos de estructuración en unidades mayores.


Esta primera asignatura troncal de la carrera se centra solo en los dos primeros niveles de la
descripción del español: el fónico y el morfológico, desde un enfoque cognitivo (se parte de las
representaciones cognitivas del sonido, de los fonemas y de los morfemas) y didáctico (se
incorporará la discusión sobre el tratamiento de los fenómenos fonéticos, fonológicos y
morfológicos en programas de enseñanza y diseños curriculares). En tal sentido, los objetivos
generales son lograr que el alumnado i) conozca el sistema fonológico del español y sus
realizaciones en las áreas geográficas donde se habla el español, con especial atención a la
variedad argentina y cordobesa, y ii) reconozca los métodos y unidades del análisis morfológico
para que pueda estudiar las diferentes categorías gramaticales, desde el punto de vista
morfológico-flexivo. Este conocimiento necesariamente deberá incluir, previamente, algunas
nociones y delimitaciones de la lingüística general.


La primera parte del programa está destinada a la fonética y la fonología, y comprende la
distinción entre ambas disciplinas, el desarrollo teórico que permite diferenciarlas en el marco
del desarrollo de la lingüística, y se introducen nociones fundamentales sobre el inventario
fonémico del español (rasgos segmentales -vocales y consonantes- y suprasegmentales -acento,
tono y entonación-), sus rasgos acústicos y articulatorios, los procesos fonológicos y los cambios
fonéticos, además de aspectos prácticos como la transcripción fonética y la fonológica, la
diferenciación de fonemas y alófonos, y las técnicas experimentales para la evaluación de
propuestas teóricas y aquellas que permiten el análisis de muestras reales.


La segunda parte se ocupa de la morfología y de aquellos debates en torno a sus dos unidades
principales: la palabra y el morfema. Además, se centra en la morfología flexiva, es decir, en el
reconocimiento de las “clases de palabras” como entes gramaticales y de sus aspectos flexivos
(género, número, grado, persona, número, tiempo, voz, aspecto) en relación con las interfaces:
morfología y fonología, y morfología y sintaxis.


Además, se profundizarán los criterios que configuran el sistema ortográfico del español
(correspondencia entre fonemas y grafemas, etimología, uso constante, analogía), por lo que se
analizará la propuesta ortográfica de la RAE, desde su relación con las disciplinas objeto de
estudio de esta materia.







Finalmente, se introducirá a quienes cursan esta asignatura en el estudio del análisis contrastivo,
por medio del contraste entre los sistemas fonológico y morfológico del español y del portugués
como lengua extranjera, que es la lengua que corresponde al estudio de la “Lectocomprensión en
Lengua Extranjera I”, con la intención de apreciar la importancia de la reflexión metalingüística
comparada y su implicancia para aplicaciones pedagógico-metodológicas efectivas.


 


 


OBJETIVOS


Objetivos generales


 


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


- valorar el lenguaje como objeto de conocimiento, como medio de interacción social y como
medio para acceder a otros conocimientos.


- reconocer los temas fundamentales de la fonética, la fonología y la morfología del español.


- adquirir pautas teórico- metodológicas para la enseñanza del español como lengua materna y
como lengua extranjera en los primeros subsistemas de la lengua.


 


Objetivos específicos


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


 


- reconocer el lenguaje humano como un objeto de estudio científico y complejo que puede ser
explicado según distintas categorías.


- reconocer las principales corrientes teóricas para el estudio de las disciplinas y contrastar
críticamente sus métodos y principios epistemológicos.


- Identificar, describir y analizar las unidades fonéticas, fonológicas y del análisis morfológico
del español.


- evidenciar temas y problemas de fonética, fonología y morfología, con especial atención a
ciertos fenómenos propios del español general y de la variedad argentina y cordobesa.


- delimitar y categorizar las clases de palabras iniciada en el Ciclo de Nivelación.


- analizar y contrastar, con juicio crítico, las diferentes propuestas teóricas y taxonomías
existentes sobre las clases de palabras.


- explicar los problemas del sistema flexivo del español actual.







- adquirir herramientas metodológicas para el análisis y recolección de datos específicos.


- usar y valorar las herramientas que ofrecen los programas de análisis de sonido.


- desarrollar un pensamiento metalingüístico para el reconocimiento y el análisis de los
diferentes niveles que constituyen el sistema lingüístico y sus unidades.


- realizar la confrontación del sistema fonológico y del sistema morfológico del español con
otras lenguas romances, especialmente el portugués.


- conocer acabadamente nivel fónico-fonológico y morfológico del español, sus variedades y
distintas metodologías de enseñanza.


- alcanzar pleno dominio de las normas ortográficas y morfosintácticas (concordancia,
correlación verbal, uso del gerundio, por ejemplo) por de su lengua materna (o extranjera).


- aproximarse, mediante la lectura y la escritura, a textos académicos de manera comprensiva y
crítica.


 


 


CONTENIDOS


Unidad I: El lenguaje


El estudio del lenguaje. Lingüística (aplicada, contrastiva) y gramática como disciplinas
científicas: características e interrelaciones. Gramática descriptiva y gramática prescriptiva o
normativa. Unidades fundamentales del análisis gramatical en la Nueva gramática de la lengua
española (ASALE y RAE 2009).


La lengua: aspectos fonético, fonológico, ortográfico, morfológico, sintáctico, semántico.
Implicancias.


 


Unidad II: Fonética, fonología y morfología en el desarrollo de la lingüística moderna


Breve panorama de los estudios lingüísticos hasta el siglo XX. La concepción del Lenguaje de
Ferdinand de Saussure. Principios fundamentales de su teoría dicotómica.


Escuela o Círculo de Praga: N. S. Trubetzkoi y el nacimiento de la fonética y la fonología como
disciplinas científicas. Noción de fonema, archifonema y alófono.


Continuadores y críticos de sus principios teóricos (Jakobson y Halle, los rasgos distintivos; y
Martinet y la doble articulación del lenguaje).


La concepción del Lenguaje de Eugenio Coseriu: Los universales del lenguaje. Sistema, norma y
hablar, y su relación con los aspectos fónicos del español.


Unidad III: Fonética y fonología







Parte a)


Fonética y fonología: características y diferencias entre ambas disciplinas. Sonidos, fonos y
fonemas. Ramas de la fonética. Introducción a la fonética articulatoria, acústica y perceptiva.
Transcripción fonética.


 


Parte b)


Los sonidos de habla. Segmentos vocálicos y consonánticos. Características articulatorias y
acústicas de las vocales del español. Semiconsonantes, semivocales y glides. Los fonemas
consonánticos: características articulatorias y acústicas. Procesos de variación: alófonos y
archifonemas. Los signos diacríticos del Alfabeto Fonético Internacional como medio de
descripción y de interpretación. Transcripción fonológica.


Cambios fonéticos de asimilación, neutralización, coarticulación, por adición, por sustracción,
por traslación y por sustitución.


Análisis de muestras vocales. PRAAT.


 


 


Parte c)


La sílaba. Estructura silábica. Rasgos suprasegmentales: el acento, el tono y la entonación.


Correspondencia fonológica del español con el portugués.


 


Unidad IV: Didáctica de la pronunciación y la oralidad


Características particulares de la producción oral. Métodos de enseñanza de la pronunciación.
Estrategias para adquirir, corregir y evaluar la pronunciación de los aprendientes. Programas de
grabación, edición de sonido y de análisis acústico.


Reflexión acerca de la oralidad y los trastornos del habla en el sistema escolar. Didáctica sin
hablismo.


 


Unidad V: Sistema ortográfico del español


Lengua oral y lengua escrita: dos códigos autónomos. Interfaz entre oralidad y escritura.
Fundamentos fonéticos de la ortografía del español.


Origen y evolución del sistema ortográfico del español. Criterios en la configuración de los
constituyentes del sistema ortográfico. Acentuación. Normas orientadoras para el uso de las
distintas grafías. Comparación de los alfabetos y de los signos diacríticos en español y del
portugués.







Unidad VI: La morfología


Parte a)


Problemática de las unidades de análisis: definiciones de palabra y morfema, a partir del estudio
de diferentes corrientes teóricas y autores. Falta de correspondencia entre morfema y morfo:
alomorfia. Morfología flexiva y morfología léxica o derivativa. Morfo cero y morfo vacío.
Unidades morfológicas y sus relaciones con las fonológicas. Morfofonología.


 


Parte b)


Categorías morfológicas flexivas del español. Categorías verbales inherentes: tiempo, aspecto,
modo, clases de conjugaciones. Propiedades verbales vinculadas con la concordancia: persona y
número. Categorías nominales inherentes: género y número. Categorías nominales por
concordancia. Categorías nominales configuracionales: el caso.


El sustantivo: definición y clases. Constituyentes de género y número. El adjetivo: definición y
clases (calificativos, relacionales y adverbiales). Pronombres (caso) y determinantes: semejanzas,
diferencias y clasificación. Los determinantes y la transversalidad.


El verbo: clasificación. Tiempos verbales. Formas no personales del verbo.


Adverbios y preposiciones. Las preposiciones como categorías léxicas o funcionales.


Normativa de las categorías gramaticales. Corrección de errores frecuentes en el uso de plurales,
femeninos, verbos conjugados, gerundios, adverbios y preposiciones.


 


Unidad VII: Didáctica de la morfología


La competencia morfológica. Morfología y humor. La morfología en los procesos de
comprensión y producción de discursos. La variación. Gramática y normativa. La morfología en
el aula de LM y LE y en los manuales escolares.


Correspondencias y contrastes morfológicos del español con el portugués.


 


Unidad VIII: Origen y formación del español. Las lenguas romances


Particularidades de español, del portugués, del italiano y del francés. Algunas evoluciones
comparadas del latín (culto y vulgar) a las lenguas romances: diptongación, grupos
consonánticos, acentuación. Generalidades de morfología histórica.


 


METODOLOGÍA


Los contenidos programáticos se desarrollarán según las siguientes pautas: las clases, tanto







presenciales (70 %) como virtuales (30 %), se distribuirán en módulos teórico-prácticos, las
actividades se organizarán de forma gradual y sistemática; se propiciará la creación de espacios
de discusión y reflexión para que el alumnado pueda construir sus propios conocimientos y
autoevaluarse. Para ambas modalidades, se cuenta con un aula virtual alojada en la plataforma
Moodle donde se encuentra el cronograma de trabajo para cada una de las clases.


En la perspectiva del español como lengua extranjera, se destacarán los rasgos diferenciales del
español, al tiempo que se pondrá el acento en la adquisición de los sistemas fónico (este
sumamente olvidado en los métodos actuales) y morfológicos.


ACTIVIDADES DEL ALUMNADO


Además de la observación y la reflexión, el análisis y la síntesis, la comprensión, interpretación y
producción, se espera que el alumnado realice:


 


- reconocimiento de los elementos constitutivos de la lengua (fonemas, alófonos, archifonemas,
morfemas, alomorfos, palabras).


- descripción del sistema fonológico del español.


- transcripción fonética y fonológica.


- ejercicios de reconocimiento de los cambios fonéticos.


- práctica y ejercicios de aplicación de las reglas ortográficas.


- reconocimiento de las categorías gramaticales.


- ejercicios de contrastiva de las diferentes categorías gramaticales en español y portugués.


- ejercicios de enriquecimiento léxico y de aplicación de normas gramaticales de uso frecuente.


 


ACTIVIDADES DEL EQUIPO DOCENTE


Al equipo docente le corresponde:


 


- el dictado de las clases teóricas, en la presencialidad como en la virtualidad (a través del AV).


- la implementación de clases prácticas con técnicas individuales y grupales.


- la elaboración de material para las clases teóricas y prácticas.


- el diseño de materiales, actividades y propuestas de trabajo para el trabajo y el
acompañamiento virtual del alumnado.


- la elaboración de instrumentos de evaluación (prácticos, parciales y exámenes).


- la orientación bibliográfica.







 


 


CALENDARIO TENTATIVO DE DESARROLLO DE UNIDADES


 


Unidades I y II: marzo- abril


Unidades III y IV: mayo- junio


Unidades V y VI: agosto-septiembre


Unidades VII y VIII: septiembre- octubre


 


(para más detalle sobre prácticos, parciales y recuperatorios, se recomienda revisar el
cronograma de clases anual)


 


 


MODALIDAD DE CURSADO Y EVALUACIÓN


Alumnado promocional (sin examen): deberá alcanzar el 80 % de asistencia a clase y aprobar:


- 2 (dos) parciales. En caso de ausencia o aplazo, tendrá la posibilidad de 1 (un) parcial
recuperatorio, en las fechas estipuladas.


- El 100 % de los trabajos prácticos (cuatro); con posibilidad de recuperar 1 (un) trabajos por
aplazo o ausencia (según reglamentación vigente).


 


El promedio final se calculará sobre la base de la NOTA de los dos parciales y el PROMEDIO
de los prácticos presenciales La calificación definitiva no podrá ser inferior a 7 (siete) puntos.


Alumnado regular: Deberá aprobar, con notas no inferiores a 4 (cuatro) puntos, 2 (dos) parciales.
En caso de ausencia o aplazo, tendrá la posibilidad de un parcial recuperatorio en las fechas
estipuladas. Se recomienda la realización del TP de transcripción.


 


Para ambas modalidades, la Cátedra contempla, además, las siguientes reglamentaciones:


1. Regímenes especiales de cursado para estudiantes condicionales, trabajadores y con personas
a cargo (según reglamentación vigente).


2. Licencias estudiantiles (según reglamentación vigente).


 







Examen final


Regulares. El examen final será escrito y constará de tres secciones (cada una será eliminatoria):


- dictado ortográfico;


- resolución de ejercicios prácticos sobre temas específicos de la asignatura,


- desarrollo de conceptos teóricos de la materia.


Libres. Para esta condición se tendrán en cuenta las disposiciones de la reglamentación vigente,
por lo tanto, el alumnado libre deberá desarrollar y presentar 1 (una) investigación monográfica
sobre temas del programa. Las instancias de consulta previas, presentación y devolución se
fijarán oportunamente y según la normativa vigente ya mencionada.


 


Asimismo, el alumnado en condición de libre rinde un examen escrito con idénticas
características establecidas precedentemente para regulares, además de la presentación de su
investigación ante el tribunal examinador.


 


Criterios de evaluación


En las evaluaciones, se tendrá en cuenta:


- el dominio de los contenidos teóricos de la asignatura y el conocimiento de la bibliografía
específica;


- la coherencia en la redacción y el uso de vocabulario específico.


- la corrección ortográfica;


- Se valorará, especialmente, la capacidad de deducción demostrada por el alumnado para
trabajar aspectos fónicos y morfológicos del español y contrastar estos contenidos con los
conceptos análogos de otras lenguas.
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1. Fundamentación
Este programa académico tiene como fundamento de base el modelo teórico del Interaccionismo
sociodiscursivo (ISD), postulado por Bronckart (2012). Por esta razón, las prácticas de lectura se hacen en
una perspectiva de trabajo en torno a los géneros textuales y sus textos empíricos. La metodología se
basa en una secuencia didáctica (Dolz, Pasquier; Bronckart, 1993; Dolz, Noverraz, Schneuwly, 2004;
Cristovão, 2009) especialmente diseñada para esta cátedra del Profesorado y Licenciatura en Español
Lengua Materna y Lengua Extranjera. Las secuencias didácticas son instrumentos de intervención
conformados por un conjunto de actividades que buscan sistematizar la enseñanza y el aprendizaje de
los géneros textuales al transponer didácticamente conocimientos que involucran el uso de las prácticas
de lenguaje, sus esferas de producción y circulación. (Cristovão, 2009) y el desarrollo de las capacidades
de lenguaje de los estudiantes para el dominio de la comprensión lectora, en nuestro caso específico del
género textual crônica. Desde la óptica del ISD tanto la comprensión como la producción escrita son
prácticas sociales de lenguaje, formas de actuar en la sociedad y se trabajan de manera integrada. Dadas
las características de esta asignatura que se denomina “Lectocomprensión en Lengua Extranjera I”, se
propone la asociación entre las prácticas de lectura y escritura, pero con foco en la lectura.


2. Objetivo general


Proporcionar el desarrollo de capacidades de lenguaje para la lectura, análisis y producción de
informes de dichos análisis de “crônicas” tanto de cronistas brasileños como prácticas escolares
producidas por estudiantes de Lengua Portuguesa IV del Profesorado de Portugués de la FL-UNC.


3. Objetivos específicos:
Al finalizar el año académico les estudiantes deberán demostrar haber adquirido las capacidades de
lenguaje que les permitan leer, analizar y producir informes de análisis de “crônicas”. Siguiendo a
Cristovão (2010), quien se basa en Dolz y Schneuwly (1997), enunciamos los principales objetivos
específicos de este programa en función del desarrollo de las capacidades de lenguaje:


 


Capacidades de acción:
Hacen referencias a los conocimientos relacionados al contexto de producción.


Realizar inferencias sobre quien escribe, a quien escribe, el asunto del texto, donde se produce el
texto y cuál es su objetivo;
Evaluar qué es necesario para que un texto sea adecuado a la situación en la cual se procesa la
comunicación.
Comprender vocabulario en su relación con aspectos sociales y/o culturales
Comprender la relación entre textos y la forma de ser, pensar, actuar y sentir de quien lo
produce.


 


Capacidades discursivas: 
Hacen referencia a los conocimientos relacionados a la organización del contenido y su forma de
presentación.


Reconocer la organización del texto, sus dimensiones paratextuales, el lenguaje no verbal;
Identificar características del texto que pueden hacer que el autor parezca más distante o más
próximo de su lector;
Entender la función de la organización del contenido en el texto;
Percibir la diferencia entre diferentes formas de organización.


 


Capacidades lingüístico-discursivas: 
Hacen referencia a los conocimientos relacionados al dominio de las operaciones de lenguaje.







Comprender los elementos que operan en la construcción de textos, párrafos, oraciones;
Dominar operaciones que contribuyan a la coherencia de un texto;
Dominar operaciones que colaboren a la cohesión nominal de un texto;
Dominar operaciones que colaboren a la cohesión verbal de un texto;
Expandir vocabulario que permita una mejor comprensión y producción de textos;
Comprender y producir unidades lingüísticas adecuadas a la sintaxis, morfología, fonética,
fonología y semántica de la lengua;


4. Contenidos
Los siguientes talleres proporcionarán a los estudiantes el desarrollo de capacidades de lenguaje para
leer “crônicas” y realizar informes de análisis de estas, ya sean prácticas de referencia o prácticas
escolares. Al final del año académico se realiza una “Ronda de Lecturas que se Denomina “Eu, cronista?
Por que não?” en la cual los estudiantes de Lectocomprensión en Lengua Extranjera  I deberán presentar
análisis de las “crônicas” producidas por estudiantes de Lengua Portuguesa IV del correspondiente año
lectivo.


 


Talleres Temas


Taller 1 Hacia una definición de la “crônica”. El contexto de
producción


Taller 2 El motivo disparador, el asunto (tema), la reflexión y el
título


Taller 3 El foco narrativo y el narrador reportero


Taller 5 Un género híbrido: entre la literatura y el periodismo. El
tono y las tipologías de “crônicas”.


Taller 8 La construcción de la complicidad


Taller 9 El lenguaje literario, las figuras retóricas y el lenguaje
coloquial


Taller 10 La construcción de la originalidad


 


5. Metodología de trabajo
El desarrollo de las capacidades de lenguaje para la práctica social de la lectura de crônicas se hará
mediante la secuencia didáctica que tiene como objetivo didactizar este género y transformarlo en objeto
de estudio. A través de las actividades que componen cada una de las secuencias didácticas les
estudiantes pondrán en práctica los objetivos específicos de este programa.


6. Criterios de evaluación


El alumno deberá ser capaz de realizar el análisis de crônicas en base a los objetivos específicos
de este programa.
Deberá demostrar un excelente manejo de la lengua española en la expresión escrita, práctica de
lenguaje que se usará en las evaluaciones correspondientes.
Deberá responder a las consignas con precisión.
Participar activamente en las clases en el caso de promocionales.


 


7. Condición de alumnos


Para las tres condiciones de estudiantes, se observarán las resoluciones vigentes.


 


Alumnos Promocionales:







Para obtener la promoción:


El alumno 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.
El alumno podrá recuperar un parcial y un trabajo práctico por ausencia, aplazo o para mejorar el
promedio (RHCD 104/2019). Consideraciones: ver resolución RHCD 269/2014 – reprogramación
de evaluaciones por paro.
El alumno deberá tener una asistencia de 80%. Consideraciones: ver resolución RHCD 13/2022
para el caso de los estudiantes trabajadores.
Al cumplir estos requisitos, el alumno quedará eximido de rendir el examen final. Ver Res.
245/96.


Alumnos regulares


Para obtener la regularidad:


El alumno 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 alumno 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 alumno estará en condiciones de rendir el examen final en el día y
horario estipulado por Área de Enseñanza de la Facultad de Lenguas.


Alumnos libres
Para rendir la asignatura en condición de libre, el alumno deberá realizar, en forma obligatoria, al menos
una consulta previa al Examen Final de alumnos libres, 60 días antes de la fecha de examen.


(e-mail del profesor: richardbrunelmatias@gmail.com).


El alumno libre rinde teniendo en cuenta la totalidad de los temas del programa vigente.
Para rendir en la condición de alumnos libre le estudiante deberá entregar un informe de análisis
de tres crônicas (dos prácticas de referencia y una práctica escolar). Además deberá presentar
oralmente dicho informe (vía meet o presencialmente, según sea el caso). Es obligatoria la
consulta 60 días antes de la fecha del examen final para solicitar las consignas de este trabajo
final.
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FUNDAMENTACIÓN


 


Prácticas Etimológicas del Latín a las Lenguas Modernas es una asignatura anual
correspondiente al primer año del profesorado de Español como Lengua Materna y Lengua
Extranjera. Su objetivo fundamental es el de proporcionar a los futuros egresados los
conocimientos básicos de la lengua latina y de vocabulario que les permita desarrollar
capacidades para el uso del lenguaje en otras disciplinas.


Conocer el origen de las palabras, su etimología y su sentido primordial ha sido siempre una
curiosidad compartida por los lingüistas y por la humanidad toda. De esta manera, el latín se
convierte en un valioso objeto de conocimiento por ser lengua madre del español, lo que le ha
permitido perdurar a través de los tiempos y expandirse en disciplinas de la ciencia y de la
cultura general.


El estudio de las prácticas etimológicas favorece sensiblemente a la formación íntegra del
egresado, en tanto que le proporciona dominio sobre su lengua y, por ende, dominio sobre su
historia y su cultura. Por otro lado, puede dotarlo de un análisis crítico y de un léxico amplio de
lengua española, instrumentos esenciales para asimilar satisfactoriamente cualquier otra
disciplina.


Por lo tanto, es nuestra pretensión a partir de esta asignatura que el estudiante comprenda que las
etimologías latinas, así como las griegas, forman parte de nuestra herencia cultural y que se
manifiestan en nuestro idioma. El griego y el latín dan firme sustento a la adquisición de una
cultura general básica, que se ve reflejada no sólo en las Humanidades y Ciencias Sociales, sino







también en la Ciencia y la Tecnología.


Por medio de esta asignatura se procura introducir al estudiante, a partir de vocabulario español
de origen latino en el conocimiento del significado de la palabra, herramienta humana por
excelencia. Por lo tanto, la intención de esta cátedra es que se establezca contacto con la cultura
romana, su historia, sus mitos.


El aprendizaje de las Prácticas Etimológicas del Latín no se reduce únicamente al aprendizaje
memorístico de vocabulario, sino que intenta desarrollar en los estudiantes habilidades en la
expresión del lenguaje escrito y oral, y de reconocer la influencia de la lengua latina en el
español y en sus variantes lingüísticas.


Los estudios sobre la lengua latina se centraron generalmente en el análisis de los aspectos
estructurales (su gramática), y de los aspectos funcionales (la relación entre la


lengua y la cultura) y/o en el análisis de la evaluación diacrónico, es decir


su etimología.


Aproximarse al conocimiento de la lengua latina y contrastarla con el español, permite reconocer
una evidente relación entre ambas lenguas, sus diferencias y similitudes. Esto permite además,
tomar conciencia del significado de vocabulario de origen latino que usa en español de manera
corriente.


Consideramos que el conocimiento de la lengua latina posibilita mayor reflexión lingüística
sobre el español (ida y vuelta) haciendo explícito conocimientos implícitos. Esto permite mayor
manipulación y control.


 


OBJETIVOS GENERALES


 


-Descubrir la importancia de la etimología en cuanto al sentido de las palabras, mediante el
análisis de su significado y de sus componentes.


-Introducir a los alumnos en el conocimiento de la antigüedad clásica y de sus proyecciones en
la cultura occidental, con especial referencia al mundo hispánico.


-Propiciar el correcto uso de la lengua española en sus aspectos literarios, técnicos y científicos
mediante el reconocimiento de raíces latinas que conforman vocablos de nuestro idioma.


-Acceder al conocimiento de la lengua latina con particular referencia a la morfología y a la
sintaxis como herramienta de profundazación del estudio del español.


 


 


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS


 







A través de los contenidos de esta asignatura se espera que el estudiante sea capaz de:-


- Reconocer la importancia de la etimología en el estudio de la lengua y descubrir las raíces
comunes en las lenguas romances.


- Valorar el aprendizaje de la lengua latina para la realización de una posterior reflexión sobre su
propia lengua.


- Apreciar la importancia del latín en la formación del español.


- Reconocer palabras y sus categorías gramaticales de origen latino.


- Analizar morfológicamente dichas palabras.


- Identificar palabras de origen latino en su propia lengua.


- Aplicar los conocimientos etimológicos del latín en el lenguaje cotidiano y en los principales
campos disciplinarios.


 


CONTENIDOS


 


UNIDAD DE APERTURA: origen de la palabra “etimología”. Definición. Importancia y
utilidad del estudio de las etimologías.


UNIDAD Nº1: Lenguas. Diversidad de las lenguas. Criterios para clasificación de las lenguas:
criterio geográfico, etnográfico, morfológico y genealógico. Lenguas monosilábicas, aglutinantes
y de flexión. Principales familias lingüísticas. Familia lingüística indoeuropea. Ramas
lingüísticas griega y Latina. Latín culto y vulgar. Diferencias. Lenguas romances o neolatinas.
Etapas del romance castellano. Lenguas de donde procede el español.


UNIDAD Nº2: Elementos morfológicos de las palabras: raíz, tema, afijo o morfema. Cambios de
las palabras: fonéticos, morfológicos, semánticos. Adaptaciones semánticas. Sentido natural y
sentido metafórico. Equívocos etimológicos. Palabras populares semicultas y cultas. Lenguaje
vulgar, literario y científico.


UNIDAD Nº3: Sistema fónico latino. El alfabeto latino. Comparación del alfabeto latino con el
abecedario español. Vocales. Diptongos. El latín como lengua sintética y de flexión. La
declinación latina y sus correspondientes funciones sintácticas. Relación con el español.
Sustantivos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta declinación. Modelos de sustantivos.
Abundante vocabulario.


UNIDAD N°4: Adjetivos latinos: de tres terminaciones, de dos terminaciones. Adjetivos de una
sola forma. Abundante vocabulario. Grados del adjetivo y su relación con el español. Numerales
latinos derivados de los números latinos. Pronombres personales y relativos. Adverbios de lugar,
de tiempo, de cantidad, de modo. Su relación con el español.


UNIDAD N° 5: El verbo latino. Elementos del verbos español tomados del verbo latino.El
paradigma verbal. Accidentes gramaticales del verbo. Número, personas, voces, tiempos, modos.
Verbos modelos de las cuatro conjugaciones regulares. Abundante vocabulario. Formas
nominales del verbo. Su relación con el español. Prefijos, sufijos y desinencias latinas.


UNIDAD Nº 6: Sonidos vocálicos del latín clásico. Sonidos vocálicos del latín vulgar.







Correspondencia entre las vocales del latín clásico y las del latín vulgar. Romanceamiento de las
vocales latinas. Las consonantes latinas. Clasificación. Determinantes de la evolución
consonántica al español. Consonantes iniciales, internas y finales. Consonantes simples y
consonantes agrupadas. El sonido yod (palatalización).


UNIDAD N° 7: Fenómenos de la evolución lingüística. Asimilación. Disimilación. Metátesis.
Adición de sonidos. Supresión de sonidos. Analogía de sonidos y de conceptos. Evolución
morfológica del sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción.
Derivación y composición. Concepto. Diferentes ejemplos de derivación y composición.


UNIDAD Nº 8: Expresiones latinas. Expresiones la lengua cotidiana y en el lenguaje científico.
Expresiones latinas procedentes del lenguaje sacro y jurídico. Latinismos utilizados en el
lenguaje editorial y marcas comerciales de inspiración grecolatina. Sentencias y frases famosas
latinas. Pervivencia de la mitología en la lengua actual.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


- Exposición del profesor con diálogo abierto y/o


- Exposición individual o por grupos de lo investigado, de las conclusiones personales y de las
traducciones logradas.


- Iniciación en la investigación individual o grupal con guías, en base a bibliografía.


- Abundante vocabulario y textos con etimología latina en las lenguas modernas e insistencia en
la ejercitación a fin de facilitar el aprendizaje a través de la práctica.


- Clases teóricas y clases prácticas.


 


CRITERIOS PARA APROBAR LA ASIGNATURA


Para obtener la promoción sin examen los estudiantes deben reunir las siguientes condiciones:







- Rendir dos parciales con la posibilidad de recuperar uno por inasistencia, aplazo o para
levantar nota.


- Rendir dos trabajos prácticos con la posibilidad de recuperar uno por inasistencia, aplazo o
para levantar nota. De estos dos trabajos prácticos se obtendrá una nota final que será el
promedio de las calificación obtenida en cada uno de ellos.


- La nota final se obtendrá del resultado de: el promedio de la calificación de los trabajos
prácticos con la califficación de cada uno de los parciales. El promedio de las tres calificaciones
debe ser 7 (siete) o más.


- Asistir como mínimo al 80 % de las clases dictadas, excepto los estudiantes contemplados en el
régimen de estudiante trabajador y/o con personas a cargo, quienes deberán cumplir con un 60%
de las clases dictadas según R.H.C.D. 267/2014.


- El control de la asistencia y el registro de la calificación de los parciales y de la nota final
estará a cargo de la docente titular. El control del registro de la calificación de los trabajos
prácticos a cargo de la profesora asistente.


 


-


 


Para obtener la regularidad los estudiantes deben:


- Aprobar dos parciales con 4 (cuatro) o más. En caso de aplazo o inasistencia podrán recuperar
un solo parcial.


 


Examen final:


El examen final para los alumnos regulares versará sobre los contenidos del programa
correspondiente al año en el que obtuvo la regularidad. Dicho examen será escrito .


Los alumnos libres rendirán con programa completo, un examen escrito y oral (ambos
eliminatorios) previa inscripción a los turnos fijados por secretaría, con el último programa
completo, vigente aprobado por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Lenguas.
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Correlatividades: ANÁLISIS DEL LENGUAJE EN USO EN ARGENTINA


 


 


 


 







FUNDAMENTACIÓN


 


La asignatura Análisis de las variaciones del español contemporáneo hace foco en los rasgos
que, conforme a su distribución geográfica, singularizan la lengua española usada en la actual
sincronía a un lado y al otro del Atlántico. Su objetivo es promover competencias para el estudio
social e históricamente contextualizado de las realizaciones fonético-fonológicas, léxicas y, en
especial, gramaticales de las variedades del español peninsular y americano. El abordaje
descriptivo del diasistema español es asunto principal del presente programa, pues se ponderan
sus múltiples transferencias y proyecciones al ejercicio docente e investigativo en torno al
español como lengua materna y extranjera.


 


OBJETIVOS DE FORMACIÓN


 


Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:


 


Identificar etapas de formación, expansión y consolidación de la lengua española en
España y América.
Interpretar el uso actual del español peninsular y americano en atención a su devenir
histórico, su situación geosocial y el contacto con otras lenguas.
Distinguir los rasgos de pronunciación, morfosintácticos y léxicos que demarcan zonas
lingüísticas en el vasto dominio geográfico ocupado por el español.
Aplicar nociones básicas de la dialectología y la sociolingüística –entre otros enfoques
teóricos– al análisis de los diferentes tipos de variación, especialmente el gramatical.


 


CONTENIDOS


 


Unidad N.º I


El español en España.


Temas: repaso de conceptos sociodialectológicos. Historia lingüística del dominio ibérico.
Pronunciación, gramática y léxico de los dialectos españoles. Las lenguas de España: situaciones
de contacto.


Lecturas obligatorias: Seco (1982); Hualde, Olarrea y Escobar (2001); Moreno Fernández (2009,
2010); Lapesa, (2008); Delicia (inéd.).


Aplicaciones: constatación de la variación lingüística en el español peninsular.


 


Unidad N.º II


Orígenes y formación del español americano.







Temas: historia del español americano. Su base lingüística: indigenismo, monogénesis y
poligénesis. Criterios para establecer zonas dialectales americanas.


Lecturas obligatorias: Moreno de Alba (2007); Quesada Pacheco (2014); Ramírez Luengo
(2019).


Aplicaciones: lectura y análisis de la bibliografía de referencia.


 


Unidad N.º III


Características del español en América.


Temas: rasgos fónicos, morfosintácticos y léxicos de las variedades lingüísticas americanas. Las
lenguas de América: situaciones de contacto.


Lecturas obligatorias: Fontanella de Weinberg (1992); Hualde, Olarrea y Escobar (2001); Aleza
Izquierdo y Enguita Utrilla (2010); Vaquero de Ramírez (2011); Moreno Fernández (2020).


Aplicaciones: constatación de la variación lingüística en el español americano.


Unidad N.º IV


La variación gramatical en “usos argentinos”.


Temas: enfoques teóricos para la descripción de la variación gramatical de un dialecto: análisis
de casos y transferencias investigativas.


Lecturas obligatorias: Silva-Corvalán (2001); Bosque y Gutiérrez-Rexach (2009); Kornfeld y
Kuguel (2013); Di Tullio (2013).


Aplicaciones: análisis de un fenómeno de variación morfosintáctica en el español de Argentina.


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


Para desarrollar los contenidos del programa y alcanzar sus objetivos, se prevé la realización de
las siguientes actividades áulicas y extraáulicas:


 


Exposición dialogada de los contenidos por parte del profesor.
Lectura, comentario y discusión del material teórico propuesto por la cátedra.
Análisis de muestras de habla y documentos escritos que permitan comprobar la variación
del español usado en España y en América.
Ejecución de una “microinvestigación” sobre usos gramaticales emergentes en el español
de América. Se pondrá especial atención en las variedades lingüísticas argentinas.


 


MODALIDAD Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
[1]







 


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 pueden recuperar dos 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.


 


BIBLIOGRAFÍA


 


Aleza Izquierdo, M. y Enguita Utrilla, J. M. (2010) (coords.). La lengua española en
américa: normas y usos actuales. Los autores.


Álvarez, L. R. (2003). Las lenguas aborígenes. Alción.


Alvar, M. (1994). Manual de dialectología hispánica. El español de América. Gredos.


________ (1982). Hacia los conceptos de lengua, dialecto y habla. NRFH, N.º 1- 2, 51-60.


Arnoux, E. (2011). Hacia una definición de la políticas lingüístico-educativas del Estado
argentino. En L. Varela (ed.), Para una política del lenguaje en Argentina (pp. 35-55).
UNTREF.


Bal, W. y Viramonte de Ávalos, M. (1989). Manual de introducción a la lingüística
románica (con especial atención a Iberoamérica). UNC, Escuela Superior de Lenguas.


Bravo García, E. (2008). El español internacional. Conceptos, contextos y aplicaciones.
Arco.


Bosque, I. y Gutiérrez-Rexach, J. (2009). Fundamentos de sintaxis formal. Akal.


Buesa Oliver, T. y Enguita Utrilla, J. M. (1992). Léxico del español de América: su elemento
patrimonial e indígena. Mapfre.


Calvet, L. J. (1997). Las políticas lingüísticas. Edicial.


Cano Aguilar, R. (2008). El español a través de los tiempos. Arco.


Cisneros Estupiñán, M. (1996). Aspectos histórico-pragmáticos del voseo. Thesaurus 60(1),
27-43.


Coseriu, E. (1981). Lecciones de lingüística general. Gredos.


Delicia, D. (ined.). Breve referencia a la historia interna del español. Material de estudio
para la cátedra Análisis de las variaciones del español contemporáneo. UNC, Facultad de
Lenguas.


Del Valle, J. (2007) (ed.). La lengua, ¿patria común? Ideas e ideologías del español.
Vervuert-Iberoamericana.


Di Tullio, A. (2013). El español de la Argentina: estudios gramaticales. Eudeba.


__________ (2010). El voseo argentino en tiempos del Bicentenario. RASAL, N.º 1-2, 47-72.


Fontanella de Weinberg, M. B. (1992). El español de América. Mapfre.


Giménez Folqués, D. (2011). Normativa académica, adaptación y uso de los extranjerismos
en el español actual. Estudio del género y número (Tesis doctoral). Universitat de València.







García Mouton, P. (2014). Lenguas y Dialectos de España. Arco.


Hualde, J. I.; Olarrea, A. y Escobar, A. M. (2001). Introducción a la lingüística hispánica.
Cambridge University Press.


Kornfeld, L. (2014). Diálogos de la lengua. En L. M. Kornfeld (comp.), De lenguas, ficciones
y patrias (pp. 24-33). UNGS.


Kornfeld, L. y Kuguel, I. (2013). El español rioplatense desde una perspectiva generativa.
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo; Sociedad Argentina de
Lingüística.


Lapesa, R. (2008). Historia de la lengua española. Gredos.


Lipski, J. (2011). El español de América. Cátedra.


Lope Blanch, J. M. (1987). El concepto de prestigio y la norma lingüística del español. En J.
M. Álvarez Méndez (ed.) Teoría lingüística y enseñanza de la lengua (pp. 393-405). Akal.


López Morales, H. (1989). Sociolingüística. Gredos.


Medina López, J. (1999). Historia de la lengua española I: Español medieval. Arco.


______________ (1997). Lenguas en contacto. Arco.


Messineo, C. y Hecht, C. (2015) (coord.) Lenguas indígenas y lenguas minorizadas. Eudeba.


Moreno de Alba, J. G. (2007). Introducción al español americano. Arco.


Moreno Fernández, F. y Otero Roth, J. (2007). Atlas de la lengua española en el mundo.
Ariel.


Moreno Fernández, F. (2020). Variedades de la lengua española. Routledge


_________________ (2010). Las variedades de la lengua española y su enseñanza. Arco.


_________________ (2009). Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. Ariel.


Noll, V. (2005). Reflexiones sobre el llamado andalucismo del español de América. En V.
Noll, K. Zimmermann e I. Neuman-Holzschuh (eds.), El español en América. Aspectos
teóricos, particularidades, contactos. Vervuert.


Palacios, A (2008) (coord.). El español en América. Contactos lingüísticos en
Hispanoamérica. Ariel.


Pottier-Navarro, H. (2003). El concepto de americanismo léxico. En P. García Mouton (ed.).
El español de América (pp. 43-58). CSIC.


Quesada Pacheco, M. A. (2014). División dialectal del español de América según sus
hablantes. Análisis dialectológico perceptual. Boletín de filología, 49(2), 257-309.


Ramírez Luengo, J. L. (2019). Breve historia del español de América. Arco.


Real Academia Española (2009). Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa.


Rosenblat, A. (1987). El criterio de corrección lingüística. Unidad o pluralidad de normas en







el español de España y América. En J. M. Álvarez Méndez (ed.) Teoría lingüística y
enseñanza de la lengua (pp. 288-311). Akal.


Sánchez Lobato, J. (1994). El español de América. Actas del IV Congreso de ASELE (pp.
553-570).


Seco, M. (1982). Gramática esencial del español. Introducción al estudio de la lengua.
Aguilar.


Silva-Corvalán, C. (2001). Sociolingüística y pragmática del español. Georgetown
University Press.


Toniolo, M. T. (2007). Apuntes para la cátedra Seminario de Dialectología. Sección
Castellano, Facultad de Lenguas, UNC.


Vaquero de Ramírez, M. (2011). El español de América II. Morfosintaxis y Léxico.
Cuadernos de Lengua Española. Arco.


____________________ (1996). El español de América I. Pronunciación. Cuadernos de
Lengua Española. Arco.


 


[1]
 Se respetan las reglamentaciones vigentes –Resols. 104/19 y 138/19 del H.C.D-FL–.


[2]
 Las condiciones de cursado promocional y regular se adecuarán a los regímenes especiales


para estudiantes trabajadores y con personas a cargo –Resol. 474/14 H.C.D-FL–. Asimismo, en
relación con las licencias estudiantiles, se tomará en cuenta lo establecido en la Resol. 33/08
H.C.D-FL y en la Ordenanza 06/07 H.C.S-UNC.
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA Lingüística Contrastiva y Teoría de la Traducción - SECCIÓN Español -
CL 2023-2024


 


Asignatura: LINGÜÍSTICA CONTRASTIVA Y TEORÍA DE LA TRADUCCIÓN


Cátedra: Única


Profesora: Titular: María Natalia Gómez Calvillo


Sección: Español


Carrera/s: PROFESORADO y LICENCIATURA


Curso: 4º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: SINTAXIS DEL ESPAÑOL Y PRINCIPIOS DE CONTRASTIVIDAD


FUNDAMENTACIÓN


El conocimiento de los principios teóricos de la lingüística contrastiva y de puntos clave del
ámbito de la teoría de la traducción resulta decisivo en la formación del alumnado de esta
asignatura. Conocer estas dos áreas de estudio conlleva la provisión de fundamentos teóricos
centrales para estudiantes de la lengua española en pos de convertirse en profesoras/es de
español, o licenciadas/os en español, como lengua materna y extranjera. Tanto para quienes se
desempeñarán en la docencia como para quienes se decantarán por una carrera en investigación,
saber acerca del español y algunos de sus contrastes con otras lenguas, no solamente a nivel de
sistema sino también a nivel textual y discursivo, se hace perentorio para su formación.
Asimismo, aprovechar los cimientos conceptuales y el bagaje de la praxis del ámbito de la







traductología les permitirá a ambos grupos entender mejor el funcionamiento de la lengua
española en la red de lenguas con las que entra en contacto a través de la traducción. Al mismo
tiempo, una introducción a una perspectiva lingüística cognitivista, la cual sostiene la motivación
del signo y del mensaje, provee una visión que permite ampliar la formación de nuestro
estudiantado, por lo que habilita un abordaje más completo no solo del español y de otras
lenguas, sino de la gramática en general, entendida como emergente del discurso. Por último, y
no por ello menos importante, incorporamos en esta propuesta programática una faceta
extensionista con el objeto de trabajar en consonancia con el “Proceso de transformación de la
enseñanza para la incorporación de la práctica territorial extensionista en los espacios
curriculares de la Universidad Nacional de Córdoba”, de la Secretaría de Extensión Universitaria
de la UNC. De este modo, Lingüística Contrastiva y Teoría de la Traducción (LCyTT) quiere
contribuir, desde su accionar teórico-metodológico, a promover el rol de la Universidad en el
territorio, conforme la naturaleza humanista de la educación superior, y siguiendo lo
puntualizado en la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y El Caribe
(CRES) del año 2008, para ayudar a impulsar la formación integral del estudiantado y del
profesorado de nuestra asignatura, en tanto integrantes de una ciudadanía responsable y
comprometida con nuestros contextos de actuación.


Descripción de la asignatura según el Plan de Estudios vigente y su inserción en las carreras de
Profesorado y Licenciatura en Español Lengua Materna y Lengua Extranjera


El plan de estudios vigente establece como objetivo de la asignatura el “conocimiento de los
principios teóricos de la lingüística contrastiva y de teorías de la traducción”, a la vez que
especifica que su contenido ha de versar sobre los siguientes ámbitos de estudio:


 Lingüística contrastiva y estudio de los sistemas lingüísticos. Transferencia de lenguas.
Interlengua. Análisis de errores.


 La traducción como problema lingüístico. Traducción humana. Traducción automática.


En consonancia con lo establecido en dicho descriptor, este programa propone la inclusión y el
abordaje de contenidos que permitan al alumnado reconocer algunas de las similitudes y las
divergencias que existen entre el español y otras lenguas, a la vez que es introducido a nociones
traductológicas clave que le proveerán la posibilidad de capitalizarlas en su futuro accionar
docente o investigador, al concebir la traducción como ámbito medular donde acaecen los
contrastes. Igualmente, se incorpora en el presente programa una introducción a una perspectiva
lingüística cognitivista, con el fin de presentar a nuestro estudiantado una visión del contraste
desde una lente que ayudará a completar su formación en español.


Cabe destacar que la asignatura Lingüística Contrastiva y Teoría de la Traducción se articula
verticalmente con las siguientes asignaturas:


- Gramática del Español y Taller de Lectura y Escritura, correspondientes al Ciclo de Nivelación


- Fonética, Fonología, Morfología Españolas y Principios de Contrastividad


- Adquisición de la Lengua Materna y de una Lengua Extranjera


- Taller: Prácticas de la Comprensión y de la Producción Lingüísticas I


- Lectocomprensión en Lengua Extranjera I (Portugués)


- Lexicología, Lexicografía Españolas y Principios de Contrastividad


- Taller: Prácticas de la Comprensión y de la Producción Lingüísticas II







- Lectocomprensión en Lengua Extranjera II (Italiano)


- Sintaxis del Español y Principios de Contrastividad


- La Lectura y la Escritura en Lengua Materna y en Lengua Extranjera


- Taller: Prácticas de la Comprensión y de la Producción Lingüísticas III


- Didáctica del Español como Lengua Materna y como Lengua Extranjera


- Lectocomprensión en Lengua Extranjera III (Francés)


Por otra parte, esta asignatura se articula horizontalmente con las materias abajo explicitadas:


- Gramática del Texto Español y Principios de Contrastividad


- Lectocomprensión en Lengua Extranjera IV (Inglés)


 


OBJETIVOS


 


Objetivos generales


Considerando la posición de esta asignatura en las carreras de Español, este programa se
presenta al alumnado como un ámbito curricular para:


 


 conocer el fundamento y espectro de acción de la lingüística contrastiva y vincularla con otras
disciplinas afines, como la traductología y la lingüística cognitiva;


 acceder a nociones clave provenientes del ámbito de la traductología para aprovechar sus
categorías de análisis en pos de una mejor formación docente e investigadora sobre la lengua
española;


 acceder a nociones clave provenientes del ámbito de la lingüística cognitiva para aprovechar
sus categorías de análisis en pos de una mejor formación docente e investigadora sobre la lengua
española


 reflexionar acerca de la importancia del estudio contrastivo-cognitivo de la lengua española
en relación con otras, puesto que dicho estudio le proporcionará una visión más amplia y
objetiva del sistema lingüístico español, tanto en abstracto como en uso;


 valorar el potencial didáctico de la traducción y de la lingüística cognitiva;


 tomar conciencia de los aspectos actitudinales y éticos de su futuro desempeño profesional y
académico;


 concebir esta asignatura como, en tanto componente de la Educación Superior, “un bien
público social, un derecho humano universal y una responsabilidad que debe asumir el Estado”
(CRES, 2008).


 







Objetivos específicos


Al finalizar el curso, se espera que el estudiantado sea capaz de:


 


 abordar contrastivamente las diferencias a nivel de sistema, texto y discurso entre la lengua
española y otras lenguas, por ejemplo, la inglesa, y poder explicarlas con un metalenguaje
preciso;


 abordar cognitivamente las diferencias entre la lengua española y otras lenguas, por ejemplo,
la inglesa, y poder explicarlas con un metalenguaje preciso;


 identificar distintos tipos de problemas de la lengua española, en abstracto y en uso, que le
puedan resultar problemáticos a hablantes propios como de otras lenguas;


 familiarizarse con algunas contribuciones centrales al estudio del contraste lingüístico desde la
traductología y desde la lingüística cognitiva;


 mejorar su competencia como usuarias/os de la lengua española por medio de la lectura
intensiva, la consulta frecuente a diccionarios, la producción de textos propios, como párrafos
descriptivo-explicativos y la exposición oral acerca de los contenidos estudiados;


 trasladar los contenidos abordados en la asignatura al territorio, desde un modelo académico
que se abre a la articulación con diferentes actores y territorios sociales, y que cuida los
derechos humanos y la diversidad cultural.


CONTENIDOS


Unidad 1: Introducción a la lingüística


Lingüística: nociones generales. Lenguaje, lengua y habla. El punto de vista semiótico. La
descripción del sistema lingüístico humano. Las ramas de la lingüística. La lingüística como
ciencia descriptiva, no prescriptiva. La gramática innata. El lenguaje como proceso cognoscitivo.
La ficción de la homogeneidad. Enfoque en el uso. El papel de la frecuencia. Introducción a la
lingüística cognitiva.


 


Unidad 2: Lingüística contrastiva y dos modelos de análisis


La lingüística contrastiva y su imbricación en el ámbito de la lingüística. Foco de estudio de la
lingüística contrastiva y sus diferencias con la lingüística comparativa. Objetivos y aplicaciones
prácticas. Análisis Contrastivo y Análisis de errores: definiciones y comparaciones. Fortalezas y
debilidades. Adquisición, aprendizaje y enseñanza de la lengua.


 


Unidad 3: Traducción como problema lingüístico y su empleo en la enseñanza


Primera parte: la traducción, definiciones y propuestas clasificatorias. La traducción en la
enseñanza de segundas lenguas. El rol de la lengua materna en la enseñanza de lenguas
extranjeras.


Segunda parte: introducción a la traductología. ¿Qué son las teorías de la traducción? Teorías de







la equivalencia. Teorías de la localización. Traducción automática: definición, breve reseña
histórica y posibles aplicaciones.


 


Unidad 4: El contraste lingüístico


Desde el generativismo: El español como lengua de sujeto nulo.


Desde la lingüística cognitiva: Sustantivo, adjetivos, determinantes y verbos. El género
gramatical como realización del género social. Lexicalización del movimiento: el español como
lengua de marco verbal. Marcadores del discurso.


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


Consideramos que el alumnado aprende mejor al hacer, investigar y experimentar por sí solo.
Por ello, el rol en el cual posicionamos al estudiantado de Lingüística Contrastiva y Teoría de la
Traducción es el de “protagonista” de su propio aprendizaje. Para dicho protagonismo, la guía de
la docente es clave a fin de que el alumnado geste su propio aprendizaje y alcance, en
conjunción con compañeros/as y la docente, los diferentes objetivos establecidos para la
asignatura.


 


De este modo, el papel que asumirá la profesora será el de “facilitadora” de nuevos aprendizajes
y, para ello, accionará de modo organizado, responsable y creativo en su presentación de la
teoría y el diseño de las actividades. La profesora, entonces, guiará el desarrollo cognitivo de sus
estudiantes en lo que respecta a los conocimientos vinculados con los contenidos teóricos
abordados y promoverá el estudio independiente y responsable de estos. A la vez, fomentará la
participación cooperativa del alumnado en las sesiones dentro del aula, tanto presencial como
virtual, para que este “aprehenda” los contenidos incluidos en el programa.


 


Las sesiones de trabajo (en el aula presencial y virtual, cuando corresponda) serán de naturaleza
teórica y, en ellas, la docente recurrirá a estrategias de enseñanza que fomenten la reflexión, la
participación activa y la concientización respecto de los contenidos en foco. En todo momento,
la docente procurará emplear distintas estrategias de enseñanza orientadas a satisfacer los
diferentes modos de aprender de su alumnado, para lo cual, la profesora, entonces, introducirá
las unidades de aprendizaje por medio de procedimientos inductivos o deductivos a través de
ejemplificación, exposición dialogada, explicación, y discusión, entre otras.


 


A partir de la presente propuesta programática, y en el marco del Programa de Curricularización
de la Extensión, RS-2022-00425723-UNC-REC, generaremos, por primera vez, la posibilidad
de trabajar y pensar de manera extensionista. Por ello, en las vinculaciones que propiciemos,
como cátedra, con el territorio, por ejemplo, con una biblioteca popular o con una organización
por la identidad de género, dialogaremos con quienes integren dichos espacios desde nuestro
saber teórico a partir de los contenidos diagramados, sobre todo, en la Unidad 1 y en la Unidad 4
del programa, en las que abordamos material sociolingüístico-cognitivista, por ejemplo, en







cuanto a la variación lingüística o al género gramatical. Dichas temáticas pueden relacionarse
con el accionar de organizaciones territoriales que preservan el derecho a la manifestación de
diversos géneros sociales, cuya instanciación discursiva no deja de guardar relación con el uso
de la lengua.


 


Breve descripción de las actividades que se llevarán a cabo durante el curso


 


Dada la naturaleza teórica de la asignatura, cada unidad del programa comenzará con la
exposición del tema por parte de la docente. Sin embargo, dicha exposición será enriquecida con
la participación activa del alumnado en la discusión de los contenidos. Para que esta
participación comprometida con su propio aprendizaje sea posible, se espera que el alumnado
asista a las sesiones habiendo leído el material correspondiente a cada unidad, asignado y
recomendado por la docente de la cátedra. También, una vez que se aborde el tema eje de la
unidad, grupos de estudiantes realizarán presentaciones orales acerca de dicho tema. Dichas
presentaciones promoverán una mejor comprensión de la materia, puesto que serán una
oportunidad óptima en las que el alumnado estudiará el tema en mayor profundidad para ser
capaz de explicarlo. El papel de la docente en estas presentaciones será clave para brindar
orientación bibliográfica y proporcionar una devolución detallada acerca del desempeño de cada
grupo. Dicha devolución estará orientada siempre a promover un aprendizaje más acabado de la
materia. En todo momento, se incentivará al alumnado a que aporte sus observaciones desde su
lengua materna (sea esta español u otra) y, en caso de ser posible, desde la lengua extranjera que
mejor conozcan. De este modo, siempre se abogará por una construcción colectiva del
conocimiento y una sensibilización respecto de la visión contrastiva y cognitiva de la lengua y
de la teoría de la traducción.


 


En cuanto a la actividad extensionista, desde la cátedra generaremos dos jornadas de “taller”, de
cinco horas de duración cada una, en una institución u organización con la cual podamos entrar
en diálogo. En el taller, el estudiantado presentará conocimiento científico, imbricado en un
marco teórico cognitivista y sociolingüista, acerca del uso de la lengua, sobre categorías tales
como la de “género social”. El objetivo del taller será divulgar el contenido de manera tal que se
propicien interacciones informadas (es decir, a partir de material teórico fundamentado), entre
quienes integramos LCyTT y quienes conforman la institución u organización y el público en
general al cual se convoque. El taller podrá poseer una naturaleza mixta, combinando trabajo
presencial, en el territorio que nos acoja, con trabajo asincrónico, alojado en un aula virtual que
creemos para compartir la información y los ejercicios acerca de los temas sobre los que verse la
actividad.


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


Requisitos para obtener la regularidad en la asignatura


Para obtener la regularidad, el/la estudiante deberá aprobar dos evaluaciones parciales con un
mínimo de 4 (cuatro) puntos, según las reglamentaciones y el baremo vigentes en nuestra
Facultad. A la vez, el/la estudiante podrá recuperar una de las evaluaciones parciales, en caso de
inasistencia o aplazo, a finales de octubre, de acuerdo con el cronograma vigente. Respecto del







segundo parcial, por favor, tengan en cuenta lo especificado en la sección denominada
“Características de las evaluaciones”.


 


Requisitos para aprobar la materia por promoción


Para aprobar la materia por promoción, el/la estudiante deberá:


- asistir al 80 % de las clases, como mínimo, excepto el estudiantado contemplado en el
Régimen de estudiante trabajador y/o con personas a cargo, el cual deberá cumplir con un 60 %
de asistencia;


- aprobar 4 trabajos prácticos con un promedio final mínimo de 7 (siete) puntos:


 


tres (3) de los TTPP conllevarán que el estudiantado esté a cargo de la presentación de
contenido específico, perteneciente al programa de LCyTT. De este modo, estos tres (3) trabajos
prácticos versarán sobre distintos temas de las unidades y tendrán la modalidad de presentación
oral (que podrá realizarse de manera presencial en el aula física de la facultad o en formato
digital, en el aula virtual de la materia. Con la supervisión de la profesora, los/las estudiantes
conformarán grupos de entre tres y cinco personas cada uno (siempre que el número total lo
permita) y tendrán a su cargo la exposición informada de un tema troncal de la asignatura. Será
la docente quien determinará cuáles de las lecturas serán objeto de este tipo de preparación.
Asimismo, el alumnado podrá emplear material de referencia adicional, siempre que se cerciore
con la profesora si el contenido extra es apropiado y relevante. Vale señalar que, de ser
necesario, la profesora podrá asignar presentaciones individuales. La profesora otorgará una nota
por cada presentación dada y todas las personas que pertenezcan al mismo grupo compartirán la
misma calificación;


 


un (1) TP supondrá una nota que la profesora asignará a cada estudiante a partir de la
participación que demuestre en las clases presenciales y en los foros asincrónicos del aula
virtual. Además, esta misma nota estará también basada en la realización, por parte del
estudiantado, de las actividades prácticas propuestas por la profesora (ya sea con modalidad de
entrega en formato papel o virtual). De este modo, toda esta participación y realización de
actividades comprenderá el TP n.º 4, y la nota asignada se corresponderá con la calidad y la
cantidad de trabajo de esta naturaleza realizado por el alumnado;


 


- aprobar 2 (dos) exámenes parciales. Respecto del segundo parcial, por favor, tengan en cuenta
lo especificado en la sección denominada “Características de las evaluaciones”.


 


La nota final será el promedio que se obtenga de sumar las notas de los parciales más el
promedio de los trabajos prácticos con un promedio final mínimo de 7 (siete) puntos. Por
ejemplo:


 


Primer Parcial: 6 (seis)







Segundo Parcial: 7 (siete)


Promedio de TTPP: 8 (ocho)


Total: 21 (veintiuno)


Nota Final: 21/3 = 7 (siete)


 


Es decir, el promedio general, entre parciales y trabajos prácticos, será no inferior a 7 (siete),
debiendo dicho promedio ser un número entero y no una fracción inferior a este. Se podrá
recuperar un trabajo práctico y un parcial por inasistencia, aplazo o para elevar el promedio. La
calificación obtenida sustituirá a la del parcial reemplazado o a la del trabajo práctico
recuperado. Las instancias de evaluación podrán ser escritas u orales, de realización en el aula
presencial o de entrega de contenido generado “en casa”, según lo determine la docente.


 


Requisitos para los alumnos en condición de libre


Estudiantes libres serán quienes no hayan cumplido con los requisitos especificados para
alcanzar la regularidad de la materia. El estudiantado en esta condición deberá rendir un examen
final escrito en el que, como el alumnado regular, desarrollará distintos temas del programa. Una
vez que apruebe esta sección, rendirá un examen oral en el que expondrá un tema del programa
distinto de los que desarrolló en el examen escrito.


 


Características de las evaluaciones


 


Para el alumnado en condición regular


Tanto los exámenes parciales como el examen final podrán ser escritos u orales y tendrán
carácter teórico. El alumnado deberá desarrollar temas del programa, demostrando conocimiento
profundo de los contenidos, manejo de la bibliografía, capacidad de análisis, coherencia y
corrección gramatical y ortográfica. El examen final para estudiantes regulares constará de
aquellos tipos de preguntas y consignas que se corresponderán con los contenidos desarrollados
durante el ciclo lectivo. Para aprobar el examen, el/la estudiante deberá obtener, al menos, un 60
% del total asignado al examen parcial. Si no se obtuviera ese mínimo, no aprobará el examen.


 


Para el alumnado regular y promocional: Sobre el segundo parcial


En cuanto al trabajo extensionista, cabe indicar que el estudiantado regular y promocional de
LCyTT deberá participar de la actividad de esta naturaleza propuesta por la cátedra. Dicha
participación conllevará una mitad, el 50 %, de la nota del segundo parcial. La mitad restante, el
otro 50 %, se obtendrá con la realización de una evaluación de producción-reflexión acerca del
contenido teórico y el accionar en territorio habilitado durante el segundo cuatrimestre.


Respecto del 50 % asociado con el trabajo extensionista, el estudiantado, de manera individual,
en un primer momento, y colectiva, en un segundo, generará notas en las que vuelque su







reflexión a partir de las experiencias compartidas en la institución u organización con la que
establezcamos nuestro vínculo al intercambiar saberes. Al finalizar la experiencia, todo el
estudiantado y la docente a cargo, de manera conjunta, producirán un informe sobre el trabajo
realizado en el territorio.


 


Para el alumnado en condición libre


El/La estudiante que se encuentre en condición “libre” deberá rendir un examen final escrito de
carácter eliminatorio. Dicho examen será de carácter teórico y versará sobre los contenidos del
presente programa.


 


Al igual que el examen final para estudiantes regulares, el examen final para estudiantes libres
constará de preguntas o consignas que se corresponderán con los contenidos desarrollados
durante el año académico. Para aprobar el examen, el/la estudiante deberá obtener, al menos, un
60 % del puntaje total asignado al examen. Si el/la estudiante no obtuviese un mínimo de 60 %,
reprobará automáticamente el examen.


 


Además, el examen para estudiantes libres constará de una sección oral y eliminatoria en la cual
se podrá evaluar cualquier tema del programa y consistirá en la exposición por parte de la
alumna o del alumno de un tema distinto de los que desarrolló en el examen escrito. En dicha
sección oral el/la estudiante deberá demostrar conocimiento profundo de los contenidos, manejo
de la bibliografía, capacidad de análisis, coherencia y corrección gramatical; de lo contrario, el
examen estará reprobado.


 


Es importante indicar que el estudiantado en condición “libre” podrá participar de la actividad
extensionista que genere la cátedra, como oportunidad de acercarse al territorio y de
enriquecerse con dicho vínculo, aun cuando decida no rendir la segunda parte del segundo
parcial.


BIBLIOGRAFÍA


A continuación, se presenta un listado bibliográfico que servirá de guía básica y acceso primero
a los temas del programa. Vale señalar que la bibliografía de cada unidad está dividida de
acuerdo con dos categorías, a saber, “obligatoria” y “adicional recomendada”. La profesora tiene
potestad de incorporar algún material de la segunda categoría a la primera o de quitar alguno de
la primera y colocarlo en la segunda. Esta decisión se tomará teniendo en cuenta el avance de
los temas, su dificultad y la necesidad de ampliar el contenido o, por el contrario, de reducirlo.
Es importante puntualizar que los materiales aparecen en orden recomendado de lectura y no por
orden alfabético


Unidad 1


 Obligatoria


Lyons, J. (1984). El lenguaje. En Introducción al lenguaje y a la lingüística (pp. 1-27). Editorial
Teide.







Lyons, J. (1984). La lingüística. En Introducción al lenguaje y a la lingüística (pp. 28-61).
Editorial Teide.


Díaz-Campos, M, Geeslin, K. L. y Gurzynski-Weiss, L. (2018). Comunicación animal y
lenguaje humano. En Introducción y aplicaciones contextualizadas a la lingüística hispánica (pp.
1-26). Wiley-Blackwell.


Lippi-Green, R. (2012). The linguistic facts of life. En English with an Accent. Language,
ideology, and discrimination in the United States (2.° ed., pp. 7-40). Routledge.


Cuenca, M. J. y Hilferty, J. (1999). La aparición de un nuevo paradigma. En Introducción a la
lingüística cognitiva (pp. 11-30). Editorial Ariel, S.A.


Ibarretxe-Antuñano, I. (2013). La lingüística cognitiva y su lugar en la historia de la lingüística.
En Revista Española de Lingüística Aplicada, núm. 26, 245-266.


Fajardo Uribe, L. A. (2007). La lingüística cognitiva: principios fundamentales. Cuadernos de
Lingüística Hispánica, núm. 9, 63-82.


Borzi, C. (2002). Gramática cognitiva prototípica y normativa. En Anales del Instituto de
Lingüística (UNdeCuyo), Vol. XXII y XXIII (2000 y 2001), 11-20.


 Adicional recomendada


Muñoz-Basols, J., Moreno, N., Taboada, I. y Lacorte, M. (2017). Conceptos fundamentales:
lenguaje, lengua y lingüística. En Introducción a la lingüística hispánica actual: teoría y práctica
(pp. 14-64). Routledge.


De Jonge, B. (2000). Estudio analítico del signo lingüístico. Teoría y descripción. En Foro
Hispánico. Revista Hispánica de los Flandes y Holanda, núm. 17, 7-14.


Funes, M. S. (2014). Una aproximación a la metodología de investigación del Enfoque
Cognitivo-Prototípico. Actas de las I Jornadas de Jóvenes Lingüistas (pp. 152-157). Instituto de
Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.


Unidad 2


 Obligatoria


Santos Gargallo, I. (1993). Prólogo e Introducción. En Análisis contrastivo, análisis de errores e
interlengua en el marco de la Lingüística Contrastiva (pp. 11-19). Editorial Síntesis.


Santos Gargallo, I. (1993). La Lingüística Aplicada y la Lingüística Contrastiva. En Análisis
contrastivo, análisis de errores e interlengua en el marco de la Lingüística Contrastiva (pp. 21-
31). Editorial Síntesis.


Rigamonti, D. (2006). El marco histórico. En Problemas de lingüística de la adquisición y
enseñanza del E/LE a italófonos [versión electrónica] (pp. 11-32). Edizioni Universitarie di
Lettere Economía Diritto.


Zapata, C. (2009). El análisis contrastativo (AC): una visión renovada. Educare, Vol. 13, Nº 3,
163-180. https://revistas.investigacion-upelipb.com/index.php/educare/article/view/258


Galán Bobadilla, A. (1994). Análisis contrastivo y análisis de errores en el aula de español como
lengua extranjera. En ASELE. Actas V (pp. 101-109). Centro Virtual Cervantes.
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/05/05_0099.pdf







Valenzuela Manzanares, J. (2002). Lingüística contrastiva inglés-español: una visión general.
Carabela, N. º 51, 27-45.
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/carabela/pdf/51/51_027.pdf


Díaz-Campos, M, Geeslin, K. L. y Gurzynski-Weiss, L. (2018). La adquisición del español
como segunda lengua. En Introducción y aplicaciones contextualizadas a la lingüística hispánica
(pp. 27-52). Wiley-Blackwell.


Muñoz-Basols, J., Moreno, N., Taboada, I. y Lacorte, M. (2017). Adquisición: el aprendizaje y
la enseñanza de la lengua. En Introducción a la lingüística hispánica actual: teoría y práctica (pp.
434-486). Routledge.


 Adicional recomendada


Santos Gargallo, I. (1993). Modelo de Análisis Contrastivo. En Análisis contrastivo, análisis de
errores e interlengua en el marco de la Lingüística Contrastiva (pp. 33-52). Editorial Síntesis.


Santos Gargallo, I. (1993). Modelo de Análisis de Errores. En Análisis contrastivo, análisis de
errores e interlengua en el marco de la Lingüística Contrastiva (pp. 75-123). Editorial Síntesis.


Unidad 3


 Obligatoria


Primera parte


Ramón García, N. (2001). Lingüística contrastiva y traducción. En A. Barr, J. Torres del Rey y
M. R. Martín Ruano (Eds.), Últimas corrientes teóricas en los estudios de traducción y sus
aplicaciones (pp. 617-623).
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/82875/1/DTI_ActasUltimasCorriente
s_Aquilafuente21.pdf/jspui/bitstream/10366/82875/1/DTI_ActasUltimasCorriente
s_Aquilafuente21.pdf


García Muruais, M. T. y Senovilla Arias, A. (1998). El papel de la lengua materna en la
enseñanza-aprendizaje de una gramática para comunicar. ASELE. Actas IX (pp. 301-308).
Centro Virtual Cervantes.
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/09/09_0304.pdf


Tricás Preckler, M. (2010). Lingüística Contrastiva y Traducción. Aproximaciones
interculturales. Synergies Espagne, núm. 3,13-22.


Segunda parte


Hurtado Albir, A. (2011). Definición de la traducción. Traducción y traductología (5ta Ed., pp.
25-42). Ediciones Cátedra.


Pym, A. (2016). ¿Qué son las teorías de la traducción? En Teorías contemporáneas de la
traducción, materiales para un curso universitario. Segunda edición, con bibliografía revisada
(pp. 13-20). Intercultural Studies Group. URV.


Pym, A. (2016). Teorías de la equivalencia. En Teorías contemporáneas de la traducción,
materiales para un curso universitario. Segunda edición, con bibliografía revisada (pp. 21-57).
Intercultural Studies Group. URV.


Pym, A. (2016). Teorías de la localización. En Teorías contemporáneas de la traducción,







materiales para un curso universitario. Segunda edición, con bibliografía revisada (pp. 189-226).
Intercultural Studies Group. URV.


 Adicional recomendada


Pérez Tuda, M. C. (1999). Aplicaciones de la lingüística contrastiva en el aula. En Actas del I
Congreso de Lingüística Contrastiva. Lenguas y Cultura (pp. 419-424). Universidad de Santiago
de Compostela.


Valero Garcés, C. (2012). Lingüística Contrastiva. Inglés y español mano a mano: Dos lenguas y
dos formas de ver el mundo. Cuadernos Cervantes de la lengua española, Época II, Año III.
http://www.cuadernoscervantes.com/lc_ingles.html


Hutchins J. (2006). Machine Translation: History. En Brown, K. (Ed.), Encyclopedia of
Language & Linguistics, Second Edition, Volume 7 (pp. 375-383). Elsevier.


Hutchins, J. (2014). The history of machine translation in a nutshell.
https://aclanthology.org/www.mt-archive.info/10/Hutchins-2014.pdf


Parra Escartín, C. (s.f.-a) ¿Cómo ha evolucionado la traducción automática en los últimos años?
La Linterna del Traductor. La revista multilingüe de ASETRAD.
http://www.lalinternadeltraductor.org/n16/traduccion-automatica.html


Parra Escartín, C. (s.f.-b) Historia de la Traducción automática. La Linterna del Traductor. La
revista multilingüe de ASETRAD. http://www.lalinternadeltraductor.org/n6/traduccion-
automatica.html


Catford, J. C. (1965). General linguistic theory. En A Linguistic Theory of Translation. An Essay
in Applied Linguistics (pp. 1-19). Oxford University Press.


Catford, J. C. (1965). Translation: Definition and General Types. En A Linguistic Theory of
Translation An Essay in Applied Linguistics (pp. 20- 26). Oxford University Press.


Catford, J. C. (1965). Translation equivalence. En A Linguistic Theory of Translation An Essay
in Applied Linguistics (pp. 27-31). Oxford University Press.


Vinay, J. P. y Darbelnet, J. (1995). Introduction. En Comparative Stylistics of French and
English. A methodology for translation (pp. 7-50). John Benjamins.


Unidad 4


 Obligatoria


Di Tullio, A. (2010). La estructura de la oración simple. El sujeto y el predicado. En Manual de
gramática del español. (1.° ed, pp. 101-114). Waldhuter Editores.


Jiménez-Fernández, A. y Gómez Marzo, L. (2019). El sujeto nulo español para aprendientes
anglófonos: Tratamiento en manuales de ELE y reflexiones didácticas. MARCO ELE REVISTA
DE DIDÁCTICA ELE. Núm. 28. https://marcoele.com/sujeto-nulo-para-anglofonos/


Fernández Fuerte, R. (2004). La teoría lingüística y la comparación de las lenguas: el caso de los
sujetos del español y del inglés. Revista Electrónica de Didáctica / ELE. Número 0.
https://www.researchgate.net/publication/28068420_La_teoria_linguistica_y_la_comparaci
on_de_las_lenguas_el_caso_de_los_sujetos_del_espanol_y_del_ingles


Castañeda Castro, A. y Alonso Raya, R. (2009). La percepción de la gramática. Aportaciones de







la lingüística cognitiva y la pragmática a la enseñanza de español/LE. Marco ELE. Revista de
Didáctica ELE https://marcoele.com/descargas/8/castaneda-alonso_percepciongramatica.pdf


López García, A. (2005). Prólogo. En Gramática cognitiva para profesores de español L2. Cómo
conciben los hispanohablantes la gramática (pp. 11-14). Arco Libros S.L.


López García, A. (2005). Lenguaje y visión: una nueva perspectiva del contraste de lenguas. En
Gramática cognitiva para profesores de español L2. Cómo conciben los hispanohablantes la
gramática (pp. 15-24). Arco Libros S.L.


López García, A. (2005). El sustantivo. En Gramática cognitiva para profesores de español L2.
Cómo conciben los hispanohablantes la gramática (pp. 25-52). Arco Libros S.L.


López García, A. (2005). El adjetivo. En Gramática cognitiva para profesores de español L2.
Cómo conciben los hispanohablantes la gramática (pp. 53-80). Arco Libros S.L.


López García, A. (2005). El artículo. En Gramática cognitiva para profesores de español L2.
Cómo conciben los hispanohablantes la gramática (pp. 81-102). Arco Libros S.L.


López García, A. (2005). El verbo. En Gramática cognitiva para profesores de español L2. Cómo
conciben los hispanohablantes la gramática (pp. 143-194). Arco Libros S.L.


Gómez Calvillo, Natalia (2021). Valoración de formas no estándares desde la gramática
cognitiva. RASAL Lingüística, N.º 1, 99-119. ARK:
https://rasal.sael.org.ar/index.php/rasal/issue/view/2


Funes, M. S., Poggio, A. y Romero, M. C. (2017). La enseñanza de la lengua en la escuela
secundaria: El aporte de la gramática discursiva. En Actas de las I Jornada de Enseñanza de la
Lengua. Ensenada: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación. Centro de Estudios e Investigaciones Lingüísticas, (pp. 103-124).
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/85655


Gómez Calvillo, N. (2020). Lenguaje inclusivo: una oportunidad para escarbar la superficie
lingüística. En Borioli, G. (Ed.). Universidades públicas y derecho al conocimiento, Volumen I,
pp. 111-139. Editorial Universitaria.


Funes, M. S., Poggio, A. y Romero, M. C. (2018). Nuevas conceptualizaciones de género en el
español de la Argentina: un análisis cognitivo-prototípico. RASAL Lingüística, N.º 1, 7-39.
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/130431


Funes, M. S. y Romero, M. C. (2022). Resistencias al lenguaje inclusivo: entre la variación y la
normativa. Cuadernos de Literatura. Revista de Estudios Lingüísticos y Literarios, 19, 71-94.
UNNE. ISSN 2684-0499. DOI: http://dx.doi.org/10.30972/clt.0196210


Cuenca, M. J. y Hilferty, J. (1999). La lingüística cognitiva: presente y futuro. En Introducción a
la lingüística cognitiva (pp. 179-216). Editorial Ariel, S.A.


Cifuentes-Férez, P. (2012). La semántica conceptual. En I. Ibarretxe-Antuñano y J. Valenzuela
(Eds.), Lingüística Cognitiva (pp. 189-212). Anthropos
https://www.researchgate.net/publication/274067695_La_semantica_conceptual


Cifuentes-Férez, P. (2013). El tratamiento de los verbos de manera de movimiento y de los
caminos en la traducción inglés-español de textos narrativos. Miscelánea: A Journal of English
and American Studies, Vol. 47, 53-80.







Loureda Lamas, Ó. (2010). Marcadores del discurso, pragmática experimental y traductología.
Pragmalingüística, N.º 18, 74-107. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3634877


 Adicional recomendada


Devís Márquez, P. P. (2011). El Parámetro del Sujeto Nulo y la enseñanza del español como
lengua extranjera. Reflexión gramatical. Didáctica. Lengua y Literatura, Vol. 23, 59-86.
https://www.researchgate.net/publication/272648310_El_Parametro_del_Sujeto_Nulo_y_la_e
nsenanza_del_espanol_como_lengua_extranjera_Reflexion_gramatical


Borzi, C. (2012). Gramática cognitiva-prototípica: conceptualización y análisis del nominal.
Fundamentos en Humanidades Universidad Nacional de San Luis, Argentina Año XIII, Número
I, 99-126. http://fundamentos.unsl.edu.ar/pdf/articulo-25-99.pdf


Funes, M. S. y Poggio, A. (2015). Enseñar gramática en la escuela media: una propuesta desde
el Enfoque Cognitivo Prototípico. Lenguas en contexto, año 12, número 12, 100-114.
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/70251


Díaz, J., Gómez Calvillo, N. y Moyetta, D. (octubre de 2016). La concepción del mundo según
las disciplinas: análisis del nominal en el discurso de la arquitectura. Presentación no publicada,
realizada en el marco del VIII Simposio de la AALiCo, Mendoza.


Miranda, R. L. (2013). Patrones léxicos y verbos de movimiento en la enseñanza del español
como L2. En Actas del III Congreso internacional de español: la didáctica del español como L1
y L2. I Reunión del SICELE. Universidad del Salvador.
https://pad.usal.edu.ar/archivos/pad/docs/miranda.pdf


Gómez Calvillo, N. (2021). Traducciones en español no estándar: gramática emergente y
nociones teóricas cognitivistas para su estudio. Nueva ReCIT. Revista del Área de Traductología
(ATRA). Centro de Investigaciones de la Facultad de Lenguas. Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReCIT/article/view/34796


Loureda Lamas, Ó. y Acín Villa, E. (coords.) (2010). Los estudios sobre marcadores del discurso
en español. Arco/Libros. [Selección de capítulos.]


En cuanto a la bibliografía respecto de la labor extensionista de nuestra cátedra, las siguientes
lecturas brindarán orientación general a nuestro trabajo


Bofelli, M. y Sordo, S. (2016). Fundamentos y perspectivas desde donde pensar la integración de
la docencia y la extensión. Revista+E (6), 16-23.
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Extension/article/view/63 09/9274


Bruno, D. (2016). Curricularizar la extensión para integrar y territorializar la práctica
universitaria. Cuadernos de H Ideas, vol. 10, núm. 10.
https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/cps/article/view/3727


Camilloni. A. (2020). La integración de la participación de los estudiantes en proyectos de
extensión como componente del currículo universitario. InterCambios. Dilemas y transiciones de
la Educación Superior, vol. 7, núm. 1, 1-17. http://www.scielo.edu.uy/pdf/ic/v7n1/2301-0126-ic-
7-01-13.pdf


Gezmet, S (2018). Curricularización de la extensión universitaria. Algunas consideraciones.
Revista e+e, vol. 5, núm. 5. 17-27. https://www.unc.edu.ar/sites/default/files/19782-
Texto%20del%20art%C3%ADculo-55647-1-1 0-20180403.pdf
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FUNDAMENTACIÓN


 


La presencia de esta asignatura en el quinto año de la Licenciatura en Español como Lengua
Materna y Extranjera se funda en la necesidad de lograr en el alumnado un proceso de síntesis
de sus conocimientos sobre teorías y prácticas del lenguaje humano, así como una visión crítica
de las propuestas teóricas y metodológicas de los últimos decenios.


A comienzos del S. XX, F. de Saussure sentó las bases de la ciencia Lingüística a partir de la
definición de lengua como su objeto de estudio. Esta noción de lengua como sistema abstracto,
ya sea para acatarla, reformularla o rechazarla, influyó fuertemente en el pensamiento científico
de la época y de las décadas posteriores. Tal fue su importancia que está presente siempre, de
una u otra manera, en las opciones epistemológicas (Vide, 1996) de las distintas ramas y
divisiones de la lingüística actual (Fernández Pérez, 1999).


La complejización del objeto de estudio de la Lingüística y de sus perspectivas de análisis a lo
largo del S. XX y parte del XXI determina la necesidad de una revisión del lugar de la
Lingüística entre las ciencias y de una redefinición como “Ciencias del Lenguaje”. Desde esta
perspectiva se orienta el presente programa.


 


 


 


1. OBJETIVOS


 


 


Objetivos generales


 


Se espera que: al finalizar el año lectivo, el alumnado pueda dar cuenta de la complejidad del
panorama de los estudios sobre el lenguaje humano durante el S. XX y lo que va del XXI; de
manera especial, que pueda ubicar en la historiografía de la lingüística los principales hitos
teóricos, metodológicos y de praxis que, a lo largo de la carrera de Español, han sido abordados
parcialmente y para fines específicos en los respectivos programas de asignaturas del área.


 


Objetivos específicos


 


Que el alumnado:


 


a) resignifique los conocimientos previos de historiografía lingüística, en orden a una
comprensión cabal de las manifestaciones teóricas sobre el lenguaje humano;







 


b) asuma una actitud de búsqueda permanente ante la cambiante realidad de las tecnologías
lingüísticas del S. XXI;


 


c) analice opciones de estudio especializado y posibles líneas de investigación, en función de su
inminente desempeño como profesional del lenguaje.


 


d) reconozca conceptos y autores claves para la historiografía de estudios del lenguaje.


 


 


2. CONTENIDOS


 


 


 


 


PRIMERA PARTE. Introducción a los estudios del lenguaje.


 


 


 


 


UNIDAD I. Ramas y divisiones de la Lingüística actual.


 


Panorama general para comprender la dinámica del pensamiento lingüístico en el S. XX. Ramas
y divisiones de la lingüística actual. Hitos del pensamiento lingüístico. Líneas de investigación.
De la Lingüística a las Ciencias del Lenguaje.


 


Lecturas obligatorias: Fernández Pérez, M. Introducción a la Lingüística. Dimensiones del


Lenguaje y Vías de Estudio (cap. 1). Escandell Vidal, M. V. Invitación a la Lingüística (cap. 8).
Vide, M. (comp.), Elementos de lingüística (cap. Seleccionados). Viramonte de Ávalos. M.
Lingüística en la enseñanza de la lengua (cap. seleccionados).


 







 


UNIDAD II. Paradigmas lingüísticos del siglo XX: cambio y evolución de las concepciones
sobre la lengua.


 


Del sistema de la lengua a la actividad de hablar: F. de Saussure y E. Coseriu. Planteos sobre la
metáfora desde la perspectiva coseriana.


 


Lecturas obligatorias: Saussure, F. Curso de lingüística general (caps. III y IV de la introducción
y cap. I de la primera parte). Coseriu, E. Lecciones de lingüística general (cap. X). Tesis sobre el
tema “Lenguaje y poesía” de E Coseriu.


 


 


SEGUNDA PARTE. Lingüística en el cruce con otras disciplinas.


 


 


UNIDAD III. Lingüística Formal y Lingüística Cognitiva.


 


La propuesta generativista, principales supuestos teóricos. Fundamentos generales de la
Lingüística Cognitiva. Diferenciación entre Psicología Cognitiva y Ciencia Cognitiva. Planteos
sobre la metáfora desde las teorías cognitivas.


 


Lecturas Obligatorias: Hualde, J., Olarrea, A. Escobar, A. y otros (2010) La lingüística ciencia
cognitiva. (capítulo 1). Lakoff, G. y Johnson, M. Metáforas de la vida cotidiana (caps. 1 a 5).


 


Lecturas complementarias sugeridas: Cuenca, M. J. et al. Introducción a la Lingüística Cognitiva
(caps. 1 y 2). Barei, S. (2003) Lenguaje y Cultura. El principio metafórico en la vida cotidiana, el
arte, los medios.


 


 


UNIDAD IV. El análisis del discurso: la teoría de la enunciación.


 


Los postulados básicos del análisis del discurso. La noción de enunciado. Las marcas del
enunciador en el enunciado. Teorías de la enunciación.







 


Lecturas: Benveniste É. Problemas de Lingüística General (cap XV). Ducrot, O (1986) Esbozo
de una teoría polifónica de la enunciación, (capítulo 8) García Negroni, M. M y Tordesillas
Colado, M. La enunciación en la lengua (Cap. I y II).


 


 


 


TERCERA PARTE. Ramas de la lingüística actual.


 


 


UNIDAD V. La psicolingüística.


 


Los estudios interdisciplinarios del lenguaje y la psicología. Área de la Psicolingüística:
adquisición y desarrollo del lenguaje (J. Piaget, L.S. Vygotski). La cuestión de la enseñanza de la
lengua. Dos psicolingüísticas: referencial y comunicativa.


 


Lecturas obligatorias: González Nieto, L. Teoría lingüística y enseñanza de la lengua (cap. 4)
Garton, A. Interacción social y desarrollo del lenguaje y la cognición. Silvestri, A. (2002). “La
concepción sociogenética del proceso de enseñanza / aprendizaje: implicancias educativas”.


 


 


PRIMER EXAMEN PARCIAL


 


 


UNIDAD VI. La neurolingüística.


 


Los estudios interdisciplinarios del lenguaje y la neurolingüística. El lenguaje y su naturaleza
neuropsicológica. Psicolingüística y Neurolingüística, diferencias y conexiones.


 


Lecturas obligatorias: Fernández Pérez, M. Introducción a la Lingüística. Dimensiones del
Lenguaje y Vías de Estudio (cap. 4). Hualde, J., Olarrea, A. Escobar, A. y otros (2010) (capítulo
1 ap. 2.4)


 







Lectura sugerida complementaria: Paredes Duarte, J. y Varo Varo, C. Lenguaje y cerebro:
conexiones entre neurolingüística y psicolingüística.


 


 


UNIDAD VII. El lenguaje socialmente condicionado.


 


Los estudios interdisciplinarios del lenguaje y la sociología. Área de la sociolingüística: el
lenguaje como semiótica social. Nociones de campo, tenor y modo. Contexto de situación.
Código y registro. El cambio lingüístico.


 


Lecturas obligatorias: Halliday, M.A.K. El lenguaje como semiótica social (cap. 6). Thompson,
G. y Collins, H. 2001. “Entrevista con M. A. K. Halliday”, Cardiff, julio de 1998. Coseriu
(1978) Diacronía, sincronía e historia, (caps. seleccionados)


 


 


 


 


 


UNIDAD VIII. El habla y la interacción social.


 


Los estudios interdisciplinarios del lenguaje y la etnografía. La etnografía del habla y la
comunicación. Principios para el análisis de la interacción. Surgimiento y evolución de la noción
de comunidad de habla. Los estudios sobre la conversación desde un enfoque etnográfico.
Materiales de enseñanza de base etnográfica.


 


Lecturas obligatorias: Golluscio, L. Etnografía del habla. Textos Fundacionales (cap.
introductorio) Hymes, D. Modelos de interacción entre lenguaje y vida social. Rosemberg, C. La
conversación en el aula: un contexto para el aprendizaje.


 


Lectura sugerida complementaria: Amado, B. (2005) Aprender a leer y escribir en contextos de
pobreza: una propuesta de alfabetización intercultural.


 


SEGUNDO EXAMEN PARCIAL


 







 


 


4. METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


El desarrollo del programa se llevará a cabo a través de la modalidad operativa de las siguientes
tareas áulicas y extra-aúlicas: clases teórico-prácticas a cargo de los docentes, interpretación
textual en interacción permanente docente-grupo clase, exposiciones del alumnado como
resultado de consultas y estudio, así como de búsquedas de materiales.


Desde la cátedra se guiarán, en forma integrada, a los contenidos conceptuales, estrategias de
lectura comprensiva y escritura en proceso, adecuadas a los textos académicos tratados en clase.


 


 


 


5. EVALUACIÓN


 


a. Condiciones de cursado


 


Alumnos promocionales: según la RHCD 104 y 138/2019 son condiciones para la promoción
haber asistido al 80% de las clases dictadas, haber obtenido un promedio no inferior a 7 puntos
como nota final, la cual surgirá de sumar las notas de cada uno de los dos parciales más la que
se obtenga del promedio de los TP y el resultante dividido por 3 (art 6). El art. 7 de la citada
resolución indica que puede recuperarse uno de los dos parciales por inasistencia, por aplazo o
para elevar el promedio general y aclara que la calificación obtenida sustituye a la anterior. El
art. 9 establece que: si el número de TP es de cuatro, se puede recuperar uno de ellos, por
ausencia o aplazo.


 


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 preferiblemente de carácter aplicado e implicarán siempre un análisis
interpretativo y no un mero resumen de contenidos teóricos, es necesario que el alumnado
evidencie que ha realizado una acotada actividad investigativa.


 


3. Se deberán enviar los borradores del trabajo para que sean revisados y, en caso de ser
necesario, reformulados bajo la supervisión de las docentes. El envío debe hacerse con un plazo
no menor a 60 días antes de la fecha probable de examen, en cualquiera de todos los turnos.


 


4. El docente tendrá 30 días para enviar correcciones pertinentes y hasta 60 días cuando los
trabajos excedan la cantidad de 5 por cátedra.


 


5. Para realizar los trabajos se empleará la bibliografía consignada en el programa vigente que
deberá constar al final del escrito.


 


6. Se incluirán citas y referencias directas o indirectas de las fuentes bibliográficas, con los
sistemas formales de citado (normas APA).


 


7. El trabajo tendrá una extensión mínima de tres carillas y máxima de diez. Interlineado 1.5 p,
letra Arial, tamaño 11.


 


8. Una vez aprobado el trabajo se le comunicará al alumno el resultado, vía correo electrónico,
para que pueda presentarse a la mesa de examen. El día del examen deberá llevar una copia
impresa del escrito, con los correspondientes datos personales.







 


9. El día del examen entregará el trabajo escrito aprobado y realizará la evaluación oral sobre
TODOS los temas del programa vigente.


 


10. El hecho de haber aprobado el escrito bajo esta modalidad NO implica mayores o menores
probabilidades de aprobación del examen por parte del alumno con respecto a la opción a). La
aprobación dependerá de su desempeño general al momento de rendir.


 


11. Si el trabajo escrito es aprobado y el alumno finalmente no se presenta al oral, se le
considerará la aprobación del escrito por el término de dos años y un turno. Pasado ese plazo
deberá consultar nuevamente al docente sobre su situación.


 


b. Modalidad de evaluación


 


El alumnado será evaluado en su proceso de adquisición de conocimientos y de actitudes en
instancias de evaluación diagnóstica, procesual y sumativa. Dos exámenes Parciales y cuatro
Trabajos Prácticos con evaluación1. El segundo Parcial tendrá la característica de parcial-
coloquio. Se alternará, en los trabajos prácticos, exposición oral y exposición escrita, con
particular atención a los procesos de escritura académica.


 


Modalidad de evaluación para alumnos extranjeros:


 


Atendiendo a los principios que sostiene la cátedra de una educación respetuosa de la diversidad
cultural, se definirá la evaluación de los alumnos extranjeros de manera acorde a su desempeño
en español y a los intereses que movilizaron su inscripción en la asignatura. Realizarán trabajos
escritos focalizados en los temas evaluados con opción a exponerlos oralmente si su desempeño
escrito en español es de un nivel básico. Podrán usar diccionarios en soporte papel durante la
elaboración de trabajos escritos pero no digitales.


 


c. Criterios de Evaluación


 


El alumnado será evaluado en su proceso de adquisición de conocimientos y de actitudes. La
calificación se hará en la escala 0-10. Se considerará: ajustada reformulación y aplicación de las
teorías, adecuada respuesta a las preguntas, correcta estructuración textual, pertinente expresión
léxica, actitud participativa y crítica durante la clase.


En lo actitudinal, se considerará principalmente dirigirse con respeto a cualquier miembro de la
cátedra o a sus mismos compañeros al plantear críticas o solicitudes. La cátedra sugiere no
utilizar el celular durante el dictado de la clase, salvo que sea pertinente o se justifique por algún







otro motivo de carácter excepcional. Tampoco se admite el uso del teléfono móvil durante la
ejecución de prácticos y parciales, sólo si el docente así lo autoriza.


 


 


 


6. TUTORÍAS


 


La cátedra ofrecerá un espacio de tutorías para realizar consultas a lo largo del año que estarán a
cargo del Prof. Esp. Darío Delicia.


 


 


7. ACTIVIDADES ESPECIALES


 


Los alumnos tendrán la oportunidad de tener algunas clases especiales a las que se invitará a
especialistas del área, o de otras áreas, a los fines de establecer debates y diálogos
enriquecedores con ellos, como se hace año a año con la ex titular de la Cátedra, Dra.
Magdalena Viramonte de Avalos.


 


Se continuará participando de las actividades planificadas por la Cátedra Libre de Estudios
Humanistas “Eugenio Coseriu “.


 


Se los convocará especialmente a participar desde distintos roles posibles del espacio
institucional Construir lengua. Espacio para la alfabetización en Red.


 


 


8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL OBLIGATORIA


 


Benveniste, E. (2010) Problemas de Lingüística General. Siglo XXI.


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


Coseriu Sincronía, diacronía e Historia (1978) El problema del cambio Lingüístico. Gredos.


Coseriu, E. (1999). Lecciones de lingüística general. Gredos.


De Saussure, F. (1999). Curso de lingüística general, Losada.







Ducrot, O (1986) El decir y lo dicho. Paidós


Escandell Vidal, M. V. (2009). Invitación a la Lingüística, Editorial Universitaria Ramón
Areces.


Fernández Pérez, M (1999) Introducción a la lingüística. Dimensiones del lenguaje y vías de
estudio. Ariel.


García Negroni, María Marta, Tordesillas Colado, M. (2001) La enunciación en la lengua. De la
deixis a la polifonía. Gredos.


Garton, A. (1994). Interacción social y desarrollo del lenguaje y la cognición. Paidós.


Golluscio, L. A. (comp.) (2002). Etnografía del habla. Textos fundacionales. Eudeba.


González Nieto, L. (2001). Teoría lingüística y enseñanza de la lengua. Cátedra.


Hualde, J., Olarrea, A. Escobar, A. y otros (2010) Introducción a la Lingüística Hispánica.
Cambridge University Press.


Halliday, M. A. K. (1982). El lenguaje como semiótica social. FCE.


Lakoff, G. y Johnson, M. (1986). Metáforas de la vida cotidiana. Cátedra.


Rosemberg, C. (2002). La conversación en el aula: un contexto para el aprendizaje. Una revisión
de las investigaciones sobre el tema. Lingüística en el Aula, 5. Centro de Investigaciones
Lingüísticas, U.N.Córdoba: Comunicarte.


Silvestri, A. (2002). La concepción sociogenética del proceso de enseñanza / aprendizaje:
implicancias educativas. Lingüística en el aula 5, 49-58. U.N. Córdoba. Comunicarte.


Thompson, G., y Collins, H. (2001). “Entrevista con M. A. K. Halliday, Cardiff, julio de 1998”.
D.E.L.T.A, 17(1), pp. 131-153. Disponible en: discurso.wordpress.com


Van Dijk, T. A, (1978) La Ciencia del Texto. Un enfoque interdisciplinario. Fondo de Cultura
Económica.


Vide, M., comp., (1996) Elementos de lingüística, Octaedro Universidad.


 


 


9. BIBLIOGRAFÍA GENERAL SUGERIDA


 


Manuales de consulta


 


Cuenca, M. J. y Hilferty, J. (1999). Introducción a la Lingüística Cognitiva. Ariel.


Lyons, J. (1973). Introducción al lenguaje y a la lingüística. Teide.


Marcos Marín, F. (1990). Introducción a la lingüística. Historia y modelos.







Mendikoetxea Pelayo A. (2009) “Modelos Formales” (cap. 4) Panorama de la


Lexicología, Ariel.


Moreno Cabrera, J.C. (1991). Curso universitario de lingüística general. Síntesis.


Rojas, E. (1985). Variaciones sobre lenguaje, lengua y habla. Insil: U.N. de Tucumán.


López Morales, H. (1983). Introducción a la lingüística actual. Playor.


Moreno Cabrera, J. C. (1997). Introducción a la lingüística: enfoque tipológico y universalista.
Síntesis.


Radford, A. et al. (2000). Introducción a la lingüística. Cambridge University Press


 


Diccionarios


 


Cardona, G. R. (1991). Diccionario de lingüística. Ariel.


Charaudeau, P. y Maingueneau, D. (dir.) (2005). Diccionario de análisis del discurso. Amorrortu.


Ducrot, O. (1998). Nuevo diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje, Arrecife.


Lewandowski, Th. (1995). Diccionario de lingüística. Cátedra.


Martinet, A. (dir.) (1975). La lingüística. Guía alfabética. Anagrama.


Moeschler, J. y Reboul, A. (1999). Diccionario enciclopédico de pragmática. Arrecife.


Richards, R., Paltt, J y Platt, H., (1997). Diccionario de lingüística aplicada y enseñanza de
lenguas. Ariel.


 


Escuelas y tendencias


 


Arens, H., (1975). La lingüística: sus textos y su evolución desde la antigüedad hasta nuestros
días. Gredos.


Bronckart, J.P., (1980). Teorías del lenguaje. Herder.


 


 


Psicolingüística, Sociolingüística, Lingüística y Literatura


 


Austin, J., (1982). Cómo hacer cosas con palabras. Paidós.







Calsamiglia B., H., y Tusón V., A. (1999). Las cosas del decir. Ariel.


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


_________ (1978). Sincronía, Diacronía e Historia. Gredos.


Piaget, J (1988). Psicología de la inteligencia. Psique.


Rondal, J.A. (2009) La adquisición del lenguaje- Teoría y Bases. Ars Médica


Van Dijk, T. (1980). Texto y contexto. Cátedra.


__________ (1983). La ciencia del texto. Paidós.


Van Dijk, T. et al. (1987). Pragmática de la comunicación literaria. Arco libro.


Romaine, S. (1996). El lenguaje en la sociedad: una introducción a la sociolingüística.
Barcelona: Ariel.


Valle Arroyo, F. (1992). Psicolingüística, Morata.


_______ (1988). Seis estudios de psicología. Seix Barral.


Vygotsky, L.S. (1964). Pensamiento y lenguaje. Lautaro.


___________ (1988). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Grijalbo.


 


Lingüística aplicada, enseñanza de la lengua y nuevas tecnologías


 


Amado, B (2005) Aprender a leer y escribir en contextos de pobreza: una propuesta de
alfabetización intercultural. Lingüística en el Aula, 8. Centro de Investigaciones Lingüísticas.
Comunicarte.


Ávalos, M. V. de, (1993). La nueva lingüística en la enseñanza media. Fundamentos teóricos y
propuesta metodológica. Colihue.


_______________ (1997). Lengua, ciencias, escuela, sociedad. Colihue.


Barei, S. (2003) Lenguaje y Cultura. El principio metafórico en la vida cotidiana, el arte, los
medios. Lingüística en el Aula, 7. Centro de Investigaciones Lingüísticas. Comunicarte.


Cassany, D., (1987). Describir el escribir. Paidós.


Fernández Lagunilla, M. y Rebollo A. A. (2004). Sintaxis y cognición. Síntesis


Montemayor-Borsinger, A (2009) Una perspectiva funcional de la organización del Discurso.
Cap. 3. Eudeba.


Moreno Sandoval, A. (1998). Lingüística computacional: introducción a los modelos simbólicos,
estadísticos y biológicos. Síntesis.


Sánchez Miguel, E., (1995). Los textos expositivos. Santillana.







Paredes Duarte, M. J y Varo Varo, C. (2006) Lenguaje y cerebro: conexiones entre
neurolingüística y psicolingüística. Universidad de Cádiz. En: Gallardo, B. Hernández, C. y
Moreno V. (Eds): Lingüística clínica y neuropsicología cognitiva. Actas del Primer Congreso
Nacional de Lingüística Clínica. Vol 1: Investigación e intervención en patologías del lenguaje.
Valencia Universitat. ISBN: 84-370-6576-3


VIDE, Martín (comp.), (1996) Elementos de lingüística, Octaedro Universidad


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1 A lo largo del año se trabajará en prácticos (acotados en su temática) que no llevarán
calificación pero que sí integrarán el proceso de apropiación de los conocimientos.
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FUNDAMENTACIÓN


La práctica oral y escrita, sumada a la ampliación sistemática del vocabulario, constituye una
necesidad primordial para la adquisición de una lengua extranjera. La asignatura Lengua
Francesa I – materia troncal tanto por su carga horaria como por su articulación horizontal y
vertical con el resto de las asignaturas – proporcionará al estudiante los elementos necesarios
para que este pueda ir incrementando su saber lingüístico, el que le resultará indispensable en su
futuro ejercicio profesional.


 


El programa propuesto para la asignatura ha sido organizado a partir de cuatro funciones del
discurso: relatar, explicar, describir y argumentar, cuyas tipologías textuales serán abordadas
teniendo en cuenta una progresión creciente de complejidad (véase cuadro infra, pág. 5).
Asimismo, esta propuesta programática pretende convertir al alumno en protagonista principal
de la clase de lengua a través de un amplio espectro de temas que tienen por objetivo favorecer
la motivación relacionada con el yo y la autoestima, lo que ayudará a nuestros alumnos a
continuar con sus aprendizajes guiados por un espíritu positivo, sin dejar de lado la constancia, el
esfuerzo y el deseo de superación.


 


El enfoque que se le dará a la asignatura se inscribe en el marco de la perspectiva accional, que
concibe a la lengua no solo como instrumento de comunicación sino también como un espacio
en el que se otorga principal importancia a la interacción y al trabajo cooperativo, sumamente
necesario en un ámbito en el que existe una gran heterogeneidad de niveles de competencia en
francés. En este marco, el alumno-protagonista desarrollará una serie de estrategias que le







permitirán construir progresivamente su conocimiento con autonomía para apropiarse así de la
lengua extranjera.


 


Por último, no debemos olvidar la perspectiva intercultural que caracteriza a la Facultad de
Lenguas en su conjunto, y que tiende a la formación de un individuo consciente de la relatividad
de sus propios valores y capaz de pensamiento divergente.


 


OBJETIVOS


A- OBJETIVOS GENERALES


Lograr que el alumno:


 consolide y profundice los conocimientos y habilidades adquiridos en el Ciclo de Nivelación;


 desarrolle la capacidad de expresarse en francés, oralmente y por escrito, con un grado de
corrección y propiedad satisfactorio;


 desarrolle estrategias para incrementar su conciencia ortográfica y el conocimiento
léxico/morfosintáctico;


 desarrolle estrategias de expresión y de compresión oral y escrita a través de actividades de
observación, análisis, reconocimiento y producción;


 desarrolle hábitos de auto-evaluación y de co-evaluación;


 desarrolle la predisposición y/o la habilidad para descubrir lo que es diferente (otra lengua;
otras culturas; nuevas áreas del conocimiento).


 


B- OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Al finalizar el ciclo lectivo, el alumno deberá estar capacitado para:


 entablar una conversación y participar en una discusión sobre temas corrientes;


 exponer sobre un tema de interés general con los recursos lingüísticos adecuados para
transmitir una información, analizar hechos, expresar un punto de vista coherentemente, ilustrar
y explicar;


 interpretar las intenciones de comunicación de un interlocutor;


 expresarse correctamente por escrito sobre temas de interés general, respetando la
funcionalidad y estructura de los géneros discursivos abordados en clase;


 redactar textos narrativos de manera clara, precisa y coherente, a partir de modelos analizados
en clase;


 redactar textos descriptivos haciendo uso del vocabulario adquirido durante el desarrollo de
este programa;







 redactar cartas y/o correos electrónicos solicitando, proporcionando información o brindando
un punto de vista;


 leer e interpretar, con ayuda del diccionario y otros libros de consulta, textos relacionados con
los contenidos temáticos;


 expresarse con relativa fluidez sobre temas de interés general, reempleando y enriqueciendo el
vocabulario adquirido;


 emplear correctamente los articuladores lógicos, espacio - temporales y nexos que hacen a la
cohesión textual;


 usar con corrección pronombres, adjetivos, adverbios, tiempos y modos verbales.


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


Teniendo en cuenta lo expresado en la fundamentación de este programa, y a partir de un
enfoque eminentemente accional, el alumno deberá:


 simular situaciones de comunicación.


 exponer sobre un tema de manera organizada.


 leer artículos periodísticos, relatos, mensajes publicitarios, encuestas, publicaciones oficiales y
textos literarios.


 decodificar avisos clasificados.


 confeccionar fichas ortográficas, semánticas, léxicas y sintácticas.


 usar distintos tipos de diccionarios para realizar búsquedas léxicas teniendo en cuenta las
derivaciones, asociaciones, sinónimos y antónimos.


 redactar descripciones, narraciones y párrafos breves con estilo y vocabulario correctos y
adecuados a la consigna fijada.


 redactar escritos de tipo personal: notas, mensajes, correos electrónicos, cartas (familiares y
formales), tarjetas.


 consultar, emitir opiniones y aportar informaciones interactuando con sus pares en el aula
virtual, siempre en un marco de respeto, cooperación y reconocimiento de las habilidades y
contribuciones de cada miembro del grupo.


 analizar cuentos y textos que aporten una dimensión literaria a los contenidos temáticos.


 completar grillas, esquemas y mapas conceptuales a partir de un documento audio-visual
auténtico.


 discutir sobre el resultado de las producciones escritas, para lograr una detección de los
propios errores, creando así un hábito de autoevaluación.


 


MATERIAL DIDÁCTICO







 El material didáctico estará constituido por documentos auténticos escogidos teniendo en
cuenta en primer lugar, las tipologías textuales abordadas en primer año y en segundo lugar, su
grado de complejidad léxico-morfosintáctica.


 Se complementará el trabajo con documentos sonoros y audiovisuales (prensa y producciones
cinematográficas francófonas).


 Se trabajará con cuentos y textos de autores escogidos que aporten una dimensión literaria a
los contenidos temáticos.


 


CONTENIDOS


El contenido léxico estará en estrecha relación con las tipologías textuales escogidas y con los
textos de lectura obligatoria. Los contenidos nocionales-funcionales y gramaticales se
desarrollarán teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes y en articulación horizontal
con la asignatura Práctica Gramatical. A continuación, presentamos un cuadro orientativo de las
tipologías textuales1 que serán abordados en esta asignatura:


 


 


FONCTION
DES
DISCOURS


TYPOLOGIES TEXTUELLES DÉCOUPAGE
ANNÉE


 


 


 


 


 


RACONTER


La biographie


Le commentaire posté sur le net
(témoignage personnel : rencontre
amicale et/ou amoureuse ; rapports de
voisinage)


Le synopsis


 


 


 


PREMIER
SEMESTRE


 


 


 


 


 


SECOND
SEMESTRE


 


Le courriel amical


L’article de presse (fait divers)


L’article posté sur un forum (changement
de vie)


 


EXPLIQUER


L’article de presse (texte de
vulgarisation)


La lettre de motivation


 


PREMIER
SEMESTRE







 


 


DÉCRIRE


Le portrait physique et psychologique


L’article de dictionnaire (pays, région,
ville)


Le carnet de voyage


L’exposé


 


 


SECOND
SEMESTRE


 


 


ARGUMENTER


La notice culturelle (livres, films,
émissions télé…)


Le commentaire posté sur les réseaux
sociaux


 


 


SECOND
SEMESTRE


 


 


 


 


MODALIDAD DE EVALUACION2


Requisitos para alumnos promocionales


 Asistir al 80% de las clases.


 Aprobar 4 (cuatro) trabajos prácticos de los cuales el estudiante podrá recuperar 1 (uno) por
ausencia o por aplazo.


 Aprobar 3 (tres) evaluaciones parciales que se receptarán al finalizar el primer cuatrimestre,
en el mes de septiembre y al finalizar el segundo cuatrimestre. El estudiante podrá recuperar un
único parcial por ausencia, por calificación inferior a 7 (siete) o para elevar el promedio (Res
245/96 del HCD). El primer y tercer parcial serán escritos; el segundo, oral.


 La nota final requerida para la promoción sin examen es 7 (siete) y resultará de promediar los
parciales aprobados y los cuatro prácticos.


Requisitos para alcanzar la regularidad


 Aprobar 3 (tres) evaluaciones parciales: la primera al finalizar el primer cuatrimestre; la
segunda, en el mes de septiembre y la tercera al término del segundo cuatrimestre. El alumno
regular podrá recuperar un único parcial por aplazo o por ausencia.


 Los alumnos regulares rinden ante tribunal un examen final escrito3 y oral, ambos
eliminatorios, sobre los contenidos desarrollados durante el año lectivo en el que se obtuvo la
regularidad.


Requisitos para alumnos libres


 Los alumnos libres rinden ante tribunal un examen final escrito4 y oral, ambos eliminatorios,
sobre la totalidad de los contenidos del programa vigente (entendiéndose por vigente el último
programa aprobado por el HCD de la Facultad de Lenguas). Ambas instancias comprenderán un







tema más que para los alumnos regulares: una producción escrita complementaria y la
presentación oral de un tema – a elección del alumno – relacionado con los contenidos
desarrollados durante el año académico.


CRITERIOS DE EVALUACION


En el momento de la evaluación, se tendrán en cuenta los aspectos siguientes:


 La adecuación del trabajo a las consignas


 La ortografía


 La precisión y riqueza del vocabulario


 La coherencia de las ideas


 La claridad y la fluidez en la exposición de ideas


 La capacidad de reformulación


 El uso correcto de pronombres, adjetivos, adverbios, tiempos y modos verbales


 La participación y compromiso para con las actividades de la clase5


 La puntualidad en la entrega / presentación del material solicitado6


CRONOGRAMA TENTATIVO DE EVALUACIONES AÑO 2023


Trabajo práctico 1 Última semana de mayo
Trabajo práctico 2 Última semana de junio
Parcial 1 Primera semana de julio
Trabajo práctico 3 Última semana de agosto
Parcial 2 (oral) Segunda semana de septiembre
Parcial 3 Tercera semana de octubre
Recuperatorios Primera semana de noviembre
Coloquio final (TP 4, oral) Primera semana de noviembre


 


BIBLIOGRAFIA


Bibliografía obligatoria para el alumno


Lecturas obligatorias


Primer semestre


 Le Cheveu, Gustavo Potente, Talcas Ediciones, 2005.


 Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Éric-Emmanuel Schmitt,
Éditions Albin Michel, 2001.
Segundo semestre







 Le bleu des abeilles, Laura Alcoba, Éditions Gallimard, 2013.


 Passion francophone, Jean-Christophe Ruffin, in Sept histoires qui
reviennent de loin, Éditions Gallimard, 2011.


 


Diccionarios


- Dictionnaire du Français Langue Étrangère – Le Robert et Clé international


- Nouveau Petit Robert.


- Dictionnaire du Français Contemporain, Larousse.


- Dictionnaire encyclopédique Hachette.


- Le Robert 2, dictionnaire universel des noms propres.


- Nouveau Dictionnaire Analogique, Larousse.


- Dictionnaire des idées par les mots (coll. Les usuels du Robert).


- Dictionnaire des synonymes, Larousse.


- Dictionnaire des analogies, Larousse.


- Dictionnaire des combinaisons de mots (Coll. Les usuels).


Bibliografía de consulta recomendada


- ABRY, D; CHALARON, M-L. La grammaire des premiers temps, volume 2, Pug, Grenoble
1999.


- BERLION, D. et alii. Le Bled Vocabulaire. Hachette Éducation, Paris, 2014.


- BERTHET, A. et alii. Alter Ego 2+, Méthode de Français. Hachette FLE, Paris 2012.


- CALLAMAND, Monique. Grammaire Vivante du Français Langue Etrangère. Larousse FLE,
Paris 1989.


- CALLET, S. Répertoire orthographique du français. Pièges et difficultés. PUG, Grenoble 2015.


- CAVALLI, M. Lire, Hachette, Paris 2000.


- CHANTELAUVE, O. Écrire, Hachette, Paris 1995.


- CRIDLIG, J-M ; GIRARDET, J. Vocabulaire, collection Entraînez-vous, Niveau
Débutant/Intermédiaire, Clé International, Paris 1994.


- DUBRANA, J-P. SOS Orthographe, Ellipses, Paris 2006.


- GODARD, E ; LIRIA, P ; SIGÉ, J-P. Les clés du nouveau DELF A2, Maisons des langues,
Barcelone 2006.


- GODARD, Emmanuel et alii. Les clés du nouveau DELF B1, Maisons des langues, Barcelone







2006.


- GRAND-CLÉMENT, Odile. Civilisation en dialogues, Niveau débutant, Clé Inernational,
Paris 2007.


- GRAND-CLÉMENT, Odile. Civilisation en dialogues, Niveau intermédiaire, Clé Inernational,
Paris 2007.


- LARGER, Nicole ; MIMRAN, R. Vocabulaire expliqué du français, Niveau intermédiare, Clé
International, Paris 2016.


- LEROY-MIQUEL, C ; GOLIOT-LÉTÉ, A. Vocabulaire progressif du français, Niveau
intermédiaire, Clé International, Paris 2004.


- MEYER, Denis. Clés pour la France en 80 icônes culturelles, Hachette FLE, Paris 2010.


- MIQUEL, Claire. Vocabulaire progressif du français, Niveau débutant, 2e édition, Clé
International, Paris 2010.


- NOUTCHIÉ NJIKÉ, Jackson. Civilisation progressive de la francophonie, Clé international,
Paris 2003.


- STEELE, Ross. Civilisation progressive du français, Niveau intermédiaire, Clé International,
Paris 2002.


- TRÉVISIOL, Pascale. Vocabulaire en action avancé. Clé International, Paris 2011.


- L’orthographe pour tous, collection le Bescherelle, Hatier, Paris 2006.


Diarios y revistas


Le Monde – 20 minutes – Libération – L’Express – Les clés de l’actualité – Femme actuelle –
Elle – Phosphore – Biba – Le Français dans le monde


 


Programas de televisión


Envoyé Spécial – Complément d'enquête – Des racines et des ailes – Sept jours sur la planète –
Le dessous des cartes - Le jour où tout a basculé - Faites entrer l’accusé


 


Bibliografía de referencia para el docente


- ADAM, J.M. Les textes : types et prototypes, Nathan, Paris, 1992.


- BEAUCHESNE, J. Dictionnaire des cooccurrences, Guérin, Paris, 2001.


- CANSIGNO, Y. ; DEZUTTER, O. Défis d’écriture, UNAM - Université de Sherbrooke, 2010.


- CASALIS, S. ; COLÉ, P. Le morphème, une unité de traitement dans l’acquisition de la
litéracie, in Lire – écrire : des savoirs scientifiques aux savoirs pratiques, Langue Française 199,
Armand Colin, Paris, 2018.


- CUQ, J.P. ; GRUCA, I. Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, PUG,







2002.


- LAMAILLOUX, P. Fabriquer des exercices de français, Hachette, 1993.


- MANGENOT, F. ; LOUVEAU, E. Internet et la classe de langue, Clé International, Paris,
2006.


- MAINGUENEAU, D. Aborder la linguistique, Éditions du Seuil, Paris, 2009.


- PUREN, C.  De l’approche communicative à la perspective actionnelle  in Le français dans le
monde nº 347, Paris, septembre-octobre 2006.


- TRÉVILLE, M.-C. Enseigner le vocabulaire en classe de langue, Hachette, Paris, 1996.


- VIGNER, G. Écrire, éléments pour une pédagogie de la production écrite, Clé international,
Paris, 1982.


 


 


 


 


ROBERTO E. LENCINAS - EMILIA SUAREZ


Profesor Titular Profesor Asistente


 


 


 


 


 


 


1 Somos conscientes de que los distintos tipos de textos propuestos no responden pura y
exclusivamente a la función del discurso que se especifica en el cuadro (todo texto es
fundamentalmente heterogéneo según Adam), pero es nuestra intención que el programa de la
asignatura resulte claro para los estudiantes.
2 Ord.HCS 06/07, RHCD 33/08: licencias estudiantiles RHCS 474/14, RHCD 267/14:
estudiantes trabajadores y/o c/personas a cargo RHCD 269/14: reprogramación de
evaluacionesRHCD 221/16 y RHCS 662/16: reglamentación de exámenes
3 La evaluación de la competencia ortográfica (dictado) será eliminatoria si el alumno obtuviese
cero puntos en dicha instancia.
4 Idem 2
5 Criterio a aplicar sólo a los alumnos promocionales
6 Idem 2









		localidad: CORDOBA, CORDOBA

		fecha: Domingo 18 de Septiembre de 2022

		numero_documento: NO-2022-00759794-UNC-DOCE#FL

				2022-09-18T23:16:51-0300

		GDE UNC





		usuario_0: Roberto Eduardo Lencinas

		cargo_0: Docente

		reparticion_0: Docentes Facultad de Lenguas
Universidad Nacional de Córdoba

				2022-09-18T23:16:57-0300

		GDE UNC












Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA DIDÁCTICA ESPECIAL I - SECCIÓN ITALIANO - CL 2023-2024


 


Asignatura: DIDÁCTICA ESPECIAL I


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Massimo Palmieri


Adjunto:


Asistente:


Sección: Italiano


Carrera/s: PROFESORADO


Curso: 4º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Didáctica General


                            Lengua italiana III


 


 


 


 







FUNDAMENTACIÓN


De acuerdo a un dicho popular italiano quien sabe hace, quien no sabe enseña, quien no sabe
enseñar enseña a los docentes. Como casi siempre sucede, el clásico “sentido común” expresa
con simplicidad pequeñas verdades escondiendo a su vez las verdades más esenciales.
Escarbando entre lo que se esconde detrás de este juego de palabras, podemos en efecto
descubrir que, para los no especialistas del sector, es difícil lograr entender la importancia del rol
de la teoría didáctica en la práctica cotidiana, como si el hacer y el saber perdieran su capacidad
de interactuar en el “saber hacer” justamente por medio de la intervención de la intermediación
didáctica.


Por supuesto esta premisa quiere ser una provocación pero sólo en tanto y en cuanto tiene la
intención de aclarar que el desafío pasa por el límite entre la teoría y la práctica, en el momento
en que ambas se ponen de verdad en comunicación. Y esto en ningún ámbito de estudio como
en la didáctica, y con más razón en la didáctica de la lengua, es el eje central del discurso
programático.


La glotodidáctica se podría en efecto definir como una suerte de meta-didáctica ya que se ocupa
de los métodos de aprendizaje del instrumento mismo de reflexión y análisis y principal código
en el proceso de comunicación de conceptos abstractos.


En síntesis, una materia que debe formar profesionales de la educación por lo que se refiere a las
lenguas extranjeras, no puede prescindir de mantener el intercambio constante entre aspectos
teóricos y prácticos del proceso de aprendizaje.


La asignatura Didáctica Especial I 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 podrá
adquirir los conocimientos teórico-metodológicos que le permitan abordar su práctica
profesional con los instrumentos adecuados y la actitud apropiada.


Para alcanzar los objetivos que se indicarán a continuación y en base a lo anteriormente
afirmado se hará referencia a concepciones teóricas basadas en un enfoque de tipo:


 


- integrado e interdisciplinario del proceso de aprendizaje dado que la glotodidáctica no puede
prescindir de la interacción con otras disciplinas científicas con las cuales debe haber un
intercambio continuo y recíproco. De la lingüística a la psicología, de la pedagogía a la
sociología en distintos aspectos y especialidades. El futuro profesional de la enseñanza de la
lengua extranjera debe ser consciente de la pluralidad de aportes epistemológicos y del
intercambio de conocimientos que está a la base del proceso de aprendizaje.


- activo por parte del alumno en la construcción del conocimiento que permita la intervención
del mismo en la reelaboración de conceptos, estrategias y tácticas, evitando una recepción pasiva
del aprendizaje como reproducción de elementos incorporados de acuerdo a una concepción
pedagógica “bancaria” en donde “quien sabe” simplemente deposita los contenidos en “quien no
sabe”. En este sentido el aprendizaje se ve como proceso de construcción del conocimiento
donde el aspecto heurístico-creativo prevalece sobre el algorítmico-reproductivo.


- basado en un preciso contrato pedagógico en el cual la posición del alumno prevalece como
protagonista del proceso de aprendizaje. Los estudiantes deberán participar a la construcción del
conocimiento y el docente tendrá la tarea de facilitar este proceso.







 


 


OBJETIVOS GENERALES


 


 


- Desarrollar la responsabilidad del estudiante en su formación como futuro docente.


 


- Dar a conocer al estudiante el complejo panorama de las prácticas didácticas a partir de
distintos modelos teóricos


 


- Reforzar la capacidad de tomar decisiones en la práctica de la enseñanza a través del
conocimiento de distintas categorías teóricas.


 


- Promover la reflexión individual y grupal a partir de la revisión crítica de las prácticas de
enseñanza con respecto a las distintas concepciones teóricas.


 


- Sensibilizar el alumno acerca de las problemáticas que surgen a partir de las modalidades de
aprendizaje en diferentes contextos.


 


 


 


 


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS


 


- Comprender y utilizar la terminología específica relativa al ámbito de la didáctica.


- Formular unidades didácticas completas perfeccionándolas con métodos y técnicas previamente
elaborados.


- Aplicar criterios científicos para la selección, especificación y organización de los objetivos
teniendo en cuenta las competencias de los alumnos.


- Formular objetivos didácticos adecuados y proponer actividades de enseñanza-aprendizaje
coherentes con las metodologías estudiadas.







- Reflexionar acerca de la problemática y de las perspectivas de la glotodidáctica.


 


 


ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS


 


El alumno debe ser el protagonista de su propio proceso de aprendizaje y aprender
experimentando en primera persona, investigando y organizando creativamente su recorrido
disciplinario. El docente tendrá entonces la tarea de guiarlo en este camino promoviendo la
creación de espacio para la interacción en un sentido constructivista, de intercambio continuo, de
cooperación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.


Las clases serán teórico-prácticas, estructuradas mediante estrategias que permitan la
participación de los alumnos dada la complejidad del discurso glotodidáctico y de la relativa
reflexión sobre los distintos temas. Las unidades de aprendizaje se desarrollarán mediante
procedimientos inductivos o deductivos, exposición o explicación de los temas por parte del
docente, debates, trabajos en grupo, entre otras estrategias didácticas.


 


 


ACTIVIDADES


 


Del profesor:


- Exposición de contenidos teóricos


- Planificación de estrategias didácticas


- Coordinación de actividades de laboratorio


- Elaboración de los Apuntes de Cátedra


- Evaluación diagnostica, in itinere y sumativa


 


Del alumno:


- Lectura e investigación sobre temas asignados


- Discusión y análisis de material bibliográfico


- Elaboración de síntesis con aportes personales


- Presentación de trabajos individuales y grupales sobre contenidos determinados y tareas
asignadas


 







 


 


 


CONTENIDOS TEMÁTICOS


 


Unidad 1


Introducción a la materia. Conceptos básicos. Proceso de aprendizaje y adquisición. Relación,
analogías y diferencias entre el aprendizaje de la L1 y la L2. Lingüística y glotodidáctica.
Glotodidáctica como ciencia interdisciplinaria. Los actores y los contenidos del proceso
glotodidáctico. Bimodalidad y direccionalidad en el proceso de aprendizaje. Contextos de
aprendizaje. La Unidad Didáctica como ejemplo de modelo operativo. Hipótesis teóricas
relativas al aprendizaje de una L2.


 


Unidad 2


Líneas de evolución de la glotodidáctica moderna. La glotodidáctica en la historia. Métodos y
teorías del siglo XX. De la perspectiva conductista a la cognitivista. El concepto de interlengua.
La teoría de Krashen. La hipótesis del monitor. El filtro afectivo. El constructivismo.


 


Unidad 3


La competencia comunicativa. Modelos según los enfoques comunicativos. Competencia verbal
y no verbal. El nivel umbral. Descriptores del cuadro común europeo de referencia para las
lenguas. Modelos de competencia lingüística. La comunicación lingüística. Las habilidades
lingüísticas primarias. Las habilidades integradas.


 


Unidad 4


Modelos operativos. El concepto de Unidad Didáctica. Las técnicas en el contexto de la UD. La
Unidad de Aprendizaje. El módulo. La unidad de trabajo. La interacción en clase. Análisis de
materiales didácticos. Fines y objetivos, métodos y contenidos en la enseñanza de la lengua
extranjera. Objetivos de la enseñanza. Elección y formulación de objetivos. Preparación a la
utilización de los textos y actualización. Rol y competencias del docente hoy.


 


Unidad 5


Prueba, autoevaluación y certificación. Distintas tipologías de pruebas y evaluación del
aprendizaje. Las certificaciones lingüísticas y glotodidácticas. Control y ejecución. Refuerzo,
repaso y recuperación.


 







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 cuya nota final será el
promedio que se obtenga de sumar las notas de los parciales más el promedio de los trabajos
práctico y deberá ser de 7 o más con una instancia de recuperación por aplazo o inasistencia,
tanto para el parcial como para los prácticos, según reglamentación vigente. Al momento de
establecer la condición de alumno promocional, además de lo arriba establecido, se tomarán en
cuenta los regímenes especiales de cursado para estudiantes trabajadores y con personas a cargo
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 nota de 4 (cuatro) o más, con una instancia de
recuperación por aplazo o inasistencia y examen final escrito y oral.


Alumnos libres: examen final escrito y oral más monografía aprobada a presentar antes del
examen final según reglamentación vigente. El trabajo previo aprobado o monografía aprobada
tendrá vigencia por dos (2) años y un (1) turno y quedará reservado en el Área de Enseñanza
(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 inasistencia,
tanto para el parcial como para los prácticos. La nota final será el resultado del promedio entre el
parcial y el promedio de los prácticos.


 


Criterios de evaluación


- Niveles de conceptualización


- Pertinencia de las respuestas


- Correcta utilización del léxico relativo


- Desarrollo del pensamiento crítico


- Capacidad de establecer relaciones entre los distintos contenidos







 


 


 


 


BIBILIOGRAFÍA OBLIGATORIA


- BALBONI Paolo (1999), Dizionario di glottodidattica, Guerra-Soleil. Perugia.


- BALBONI Paolo (2008), Le sfide di Babele. Insegnare lingue nella società complessa, De
Agostini scuola, Novara.


- DIADORI Pierangela – PALERMO Massimo – TRONCARELLI Donatella, (2009), Manuale
di didattica dell’italiano L2, Guerra Edizioni, Perugia.


 


BIBILIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA


- BALBONI Paolo (1991), Tecniche didattiche e processi d’apprendimento linguistico, Liviana
Editrice, Padova.


- BALBONI Paolo (1995), Didattica dell’italiano a stranieri, Bonacci, Roma.


- BOSC Franca – MARELLO Carla – MOSCA Silvana (2006), Saperi per insegnare, Loescher,
Torino.


- CILIBERTI Anna (1995), Manuale di glottodidattica, La Nuova Italia, Firenze.


- CILIBERTI Anna (2012), Glottodidattica. Per una cultura dell’insegnamento linguistico,
Carocci editore, Roma.


- MEZZADRI Marco (2003), I ferri del mestiere, Guerra, Perugia.


- MEZZADRI Marco (2011), Studiare in italiano, Guerra, Perugia.


- MONAMI Elena (2013), Strategie di correzione orale dell’errore in classi di italiano L2,
Guerra, Perugia.


- PICHIASSI Mauro (1999), Fondamenti di glottodidattica, Guerra, Perugia.


- SERRAGIOTTO Graziano (2003), C.L.I.L. Apprendere insieme una lingua e contenuti non
linguistici, Guerra, Perugia.


 


 


Massimo Palmieri
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Asignatura: HISTORIA DE LA LINGUA


Cátedra: Única.
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Sección: Italiano
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Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Lengua Italiana III


Teoría y Práctica de la Investigación


 


 


 


 


 







 


 


FUNDAMENTACIÓN:


 


La historia de la lengua es una disciplina empírica no sólo porque presenta formulaciones
teóricas sino que las analiza. A través del análisis lingüístico, del examen minucioso de la
etimología, compara los resultados en base a las nociones de la gramática histórica.


Sin embargo, la norma lingüística italiana se estabilizó gracias a la hegemonía de la literatura, a
la obra de los gramáticos y a la vitalidad que aún hoy tiene il parlato, que se traduce en la
variedad de la lengua.


La historia de la lengua ayuda a comprender la historia nacional italiana, testimonia el desarrollo
mismo de la idea de nación: la unidad de Italia fue concebida desde un punto de vista lingüístico
y cultural, antes que en términos políticos. Por ello se suele decir que si se comprenden los
hechos de la historia de la lengua se puede comprender la historia de Italia.


Por esta razón de estrecha relación entre lengua, historia y literatura es que se considera de vital
importancia esta materia en la carrera del profesorado y licenciatura de italiano.


 


 


OBJETIVOS:


OBJETIVOS GENERALES:


Al finalizar el curso el alumno/a será capaz de:


 profundizar los conocimientos lingüísticos desde una perspectiva diacrónica e histórico social;


 desarrollar el juicio crítico referido a la evolución histórica del italiano como lengua romance;


 favorecer un mejor nivel de expresión oral y escrita en la lengua italiana en general;


 estimular el interés por la investigación lingüística.


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Al finalizar el curso el alumno/a será capaz de:


 distinguir y analizar los principales hitos en la evolución y desarrollo de la lengua italiana;


 describir y caracterizar los principales fenómenos de cambio lingüístico en cada período de
evolución desde el punto de vista grafo grafo-fonológico, morfosintáctico y semántico-
discursivo, teniendo en cuenta los factores sociales, históricos y culturales que los favorecieron.


 analizar e identificar los problemas de la “cuestión de la lengua” a lo largo de su evolución
histórica;







 describir la situación actual de los italianos y del repertorio lingüístico de los italianos;


 describir y analizar la realidad dialectal italiana en el contexto de los estudios lingüístico-
histórico-comparativos y los socio-culturales de la lengua italiana ayer y hoy;


 leer y analizar algunos textos paradigmáticos presentes a lo largo del desarrollo de la lengua
italiana;


 emplear una terminología adecuada para el análisis histórico-lingüístico.


 


METODOLOGIA DE TRABAJO.


Las clases se dictarán en modalidad híbrida; formato de enseñanza–aprendizaje que combina la
educación presencial (en el aula) con la remota (en línea). Más precisamente, se trabajará en la
modalidad 70/30; lo que implica un 70% de clases presenciales y un 30% a distancia
asincrónicas.


El alumno/a tendrá a su disposición una selección bibliográfica elaborada por la Cátedra para
cada uno de los módulos. Se recomienda la lectura previa del material indicado por el profesor, a
los fines de favorecer el intercambio de conocimientos y la discusión en el aula. Asimismo, el
profesor presentará al inicio de cada módulo los temas a tratar y propondrá distintos tipos de
ejercitación con textos que ilustran las diversas etapas de evolución de la lengua italiana que se
corregirán a través de discusión en grupos, en plenum o a través del aula virtual. Podrá
requerirse una investigación complementaria de algunos de los temas y la presentación de un
breve informe final sobre el mismo.


Entre las actividades se prevén las siguientes:


 Investigación bibliográfica (grupal o individual) sobre temas específicos desde una
perspectiva diacrónico-comparatista y exposición de los mismos.


 Consulta y uso de diccionarios, tratados y artículos especializados relacionados a la evolución
de la lengua italiana desde sus orígenes hasta el italiano contemporáneo;


 Elaboración de fichas, glosarios y recensiones;


 Participación en las actividades del aula virtual;


 Corrección individual o grupal de los trabajos propuestos por los alumnos, etc


 


CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS


Módulo 1: Nociones introductorias al estudio de la historia de la lengua italiana: Precisiones
terminológicas.


Lengua y habla. Sincronía y diacronía. Las variedades de la lengua: diastráticas, diatópicas,
diafásicas. Comunidad y comunidad lingüística. Fronteras políticas: consecuencias lingüísticas.
Norma lingüística. Lengua standard, neo-standard, dialecto y variantes del italiano regional. La
lingüística histórica, la gramática histórica y la dialectología. El indoeuropeo. Reconstrucción y
documentación histórico-filológicas. Cambios linguisticos: analogía, calcos, préstamos y
neologismos en perspectiva diacrónico-filológica.







 


Módulo 2: Gramática histórica del italiano: del latín al italiano.


Latín clásico y latín vulgar. Del latín vulgar al italiano.


Principales transformaciones fonéticas: el vocalismo del latín vulgar y el vocalismo del italiano.


Fenómenos del vocalismo y del consonantismo. Otros fenómenos fonéticos.


Principales cambios morfosintácticos: el nombre, formación de los artículos, los pronombres, el
adjetivo y el verbo. El orden de las palabras.


Nacimiento del italiano y primeros documentos en vulgar: el “Appendix Probi”, los “graffiti”, las
inscripciones y los glosarios. El “Placito capuano” del 960. El acta de nacimiento del italiano.


 


Módulo 3: La cuestión de la lengua italiana desde el Duecento al Novecento.


- El vulgar en el Medioevo. (Duecento-Trecento)


El uso del ‘volgare’ en la poesía y en la prosa. Los poetas de la Escuela Siciliana.


Principales fenómenos gramaticales y lexicales.


Dante teórico del vulgar ilustre: el ‘De vulgari eloquentia”. El “Convivio”. Petrarca y Boccaccio.
Principales fenómenos gramaticales y lexicales.


 


- El vulgar durante el Humanismo. (Quattrocento).


Latín vulgar. Las ideas de Flavio, Bruni y Leon Battista Alberti. La Grammatichetta vaticana y el
“Certame coronario”


Principales fenómenos gramaticales y lexicales del ‘400.


 


- La cuestión de la lengua en el siglo XVI. (Cinquecento).


Italiano y latín. La teoría lingüística de Pietro Bembo. La teoría cortesana. La teoría ‘italiana’ de
Trissino. La línea del florentino vivo y del florentino literario. Ercolano di Varchi. La norma
lingüística en el ‘500.


Principales fenómenos gramaticales y lexicales del ‘500.


 


- Discusiones sobre la norma lingüística. (Seicento)


La Academia de la Crusca, el “Vocabolario della Crusca”. La oposición a la Crusca. Galileo
Galilei y el lenguaje científico. Principales fenómenos gramaticales y lexicales del ‘600.


 







- El Iluminismo y la cuestión de la lengua de la lengua (Settecento).


Cesarotti y el “Saggio sulla filosofía delle lingue”. Las reformas escolares e ideales de
divulgación.


Principales fenómenos gramaticales y lexicales del ‘700.


 


- Continúa el debate lingüístico. (Ottocento).


Cesari, Monti y Manzoni, Efectos lingüísticos de la unidad política. La difusión de la lengua
nacional. La polémica Ascoli-Manzoni.


Principales fenómenos gramaticales y lexicales del ‘800.


 


- La cuestión de la lengua en el periodo fascista y la nueva cuestión de la lengua en la segunda
mitad del siglo XX. (Novecento).


Formas de difusión de la lengua nacional. La “nuova questione della lingua” en la segunda
mitad del Siglo XX.


Principales fenómenos gramaticales y lexicales.


 


Módulo 4: La lengua italiana en la actualidad.


Tendencias del italiano actual.


Los dialectos en Italia. Áreas dialectales y clasificación de los dialectos: su uso. Creencias y
actitudes lingüísticas.


 


MODALIDAD DE EVALUACION:


La modalidad de evaluación 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.


 


Regularidad:


 2 (dos) parciales con un mínimo de 4 (cuatro) puntos. Habrá un recuperatorio final en caso de
ausencia o aplazo. La recuperación del parcial se ajustará a la reglamentación en vigencia.


 Examen final oral.


 







Promoción: El alumno/a deberá aprobar:


 2 (dos) parciales. Habrá un recuperatorio final en caso de ausencia, aplazo o para elevar el
promedio general. La recuperación del parcial se ajustará a la reglamentación en vigencia.


 4 (cuatro) trabajos prácticos orales y/o escritos. Habrá dos recuperatorios. La recuperación del
trabajo práctico se ajustará a la reglamentación en vigencia.


 Un coloquio final integrador.


 Deberá cumplimentar además con el 80% de asistencia, establecido por el reglamento en
vigencia.


 El promedio de 7 (siete) se obtendrá según lo establecido por el reglamento en vigencia.


 


Libres:


 Un trabajo de investigación sobre uno de los temas del programa, con tema a convenir con la
profesora de la cátedra que deberá presentar por lo menos 20 días antes de la fecha del examen
escrito y oral. Anteriores a la fecha de presentación del trabajo el profesor acordará con el
alumno/a de 1 (uno) a 2 (dos) encuentros, de ser necesario, para aclarar dudas. En dicho examen
se exigirá un tema extra y el conocimiento de la totalidad del programa.


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN:


En las evaluaciones parciales y en el examen final se tendrán en cuenta el grado de comprensión
oral y escrita, la adquisición de conocimientos expresados con claridad y precisión conceptual, el
grado de destreza de las distintas habilidades requeridas en base a los criterios de claridad,
corrección y fluidez en el uso de la lengua oral y claridad, corrección y coherencia en el uso de
la lengua escrita.
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FUNDAMENTACIÓN


Cuál es el papel de la literatura? Según Bajtín “la literatura es la parte inalienable de la cultura y
no puede ser comprendida fuera del contexto de toda la cultura en una época dada. Es
inadmisible separarla del resto de la cultura " (Bajtín, Estética, 342). El análisis bajtiniano se
basa en la convicción de que “toda obra literaria tiene internamente, inmanentemente, un
carácter sociológico. En ella se cruzan las fuerzas sociales vivas (Bajtín, Estética, 187). Es lo que
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 el
Siglo XIX hasta nuestros días.


Debido a que dentro de la carrera, existen asignaturas afines, la  cátedra   trabajará  haciendo 
hincapié  en  la  integración  de  los conocimientos.


Si bien los contenidos de la asignatura se ubicarían en el 5to. año del Pian de Estudios vigente
en la Facultad de Lenguas, de común acuerdo entre profesores y autoridades, en su momento se
decidió dictarla en 4to. año de las carreras de Profesorado y Licenciatura de Italiano, dadas las
dificultades que puede presentar la comprensión de textos de autores clásicos.


Esta asignatura es también cursada por alumnos de Profesorado y Licenciatura debido a la
coincidencia con los contenidos de la materia Literatura de Habla Italiana I, correspondiente a
dichas carreras.


 


OBJETIVOS GENERALES


 


         Al finalizar el curso los alumnos estarán en condiciones de:


Demostrar autonomía en el aprendizaje y ejecución de las tareas asignadas.
Consolidar  el  hábito  de  la  lectura  de textos  literarios  con  actitud  crítica,  utilizando
el lenguaje adecuado.
Aplicar la capacidad de observación y utilización de la lengua por los que se refiere a los
textos literarios y sus implicancias socio-culturales.
Aplicar   al   estudio   de   los   diferentes   periodos,   movimientos,   autores  y   textos  
los conocimientos adquiridos en teoría literaria y análisis de textos.
Afianzar la capacidad  de investigar. interpretar  los textos literarios y expresar los
resultados de manera personal.
Reflexionar sobre la realidad cultural y social, contemporánea a través de los textos
literarios.
Trabajar en grupos de investigación para incentivar la participación y alcanzar fines
comunes interactuando con docente y compañeros.







Utilizar el pensamiento lógico y el análisis crítico para interpretar y elaborar contenidos.


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS


 


Al finalizar el curso los alumnos estarán en condiciones de:


Comprender  la  literatura  italiana  del  periodo  estudiado,  con  relación  a  los   
fenómenos literarios, culturales y artísticos que la caracterizan y las transformaciones que
sufre por influencia de los movimientos filosóficos y científicos
Caracterizar la literatura italiana del Siglo XIX hasta nuestros días dentro del marco
histórico en el que se inscribe.
Distinguir las características de los movimientos y géneros literarios de los períodos que se
estudian.
Leer y analizar las obras de los autores más representativos de cada período estudiado.
Construir  la  propia  enciclopedia  literaria  a través  de  la  lectura  entendida  corno  acto
interpretativo para la formulación de hipótesis y atribución de sentido.
Tratar en  forma oral  y escrita temas relacionados  con  la asignatura con  un  nivel de
lengua avanzado


 


 


ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS


 


En consideración de los objetivos indicados y de la fundamentación, las actividades se
desarrollarán en gran parte en base a la lectura de textos escritos con la ayuda de videos para
hacer más ágil la explicación, utilizando la siguiente metodología tanto a nivel individual como
grupal:


 


Clases introductorias de los temas con especial énfasis en la periodización, para anclar las
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/los estudiantes de forma individual o grupal sobre temas
indicados por el docente.


 


CONTENIDOS TEMÁTICOS


 


Unidad 1







 EL ROMANTICISMO


El Romanticismo: características del movimiento cultural y literario. Romanticismo
europeo: características generales. Romanticismo italiano y literatura del Risorgimento.
Alessandro Manzoni: vero storico y vero poetico . Giacomo Leopardi: del pesimismo a la
social catena.


 


Unidad 2


LA LITERATURA DE  LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX


Los narradores entre la scapigliatura y el verismo. La tendencia al realismo: el verismo y
su relación con el naturalismo francés: características. Giovanni Verga. Matilde  Serao.
Grazia Deledda. El  clasicismo  de Giosuè Carducci.


 


Unidad 3


DEL REALISMO AL SIMBOLISMO


El decadentismo como literatura de la crisis: características generales en relación con la
filosofía y las otras artes. El simbolismo francés. Gabriele D’Annunzio poeta-vate y el
estetismo. Giovanni Pascoli poeta-fanciullino y el simbolismo.  Los maestros de la
modernidad del siglo XX.  Italo Svevo.  Luigi Pirandello.


 


Unidad 4


 LA POESIA DEL SIGLO BREVE


Las  vanguardias. Crepusculares y  futuristas: características, poética.  Guido Gozzano. F.
T. Marinctti. Aldo Palazzeschi. La literatura vociana. Dino Campana. El hermetismo.
Salvatore Quasimodo. Umberto Saba y la poética de lo cotidiano.  Giuseppe Ungaretti.
Eugenio Montale. La poesía hoy entre compromiso y experiencia íntima. La poesía di
strada.


 


Unidad 5


EL NEORREALISMO Y SU HERENCIA


Contexto histórico-político. Dos itinerarios peculiares: Cesare Pavese, Elio Vittorini. Italo
Calvino. Literatura y cine. Pier Paolo Pasolini. De la literatura comprometida a la
evocación intimista.  La narrativa meriodionalistica. Leonardo Sciascia. La etapa
posmoderna. De la gioventù cannibale a la new italian epic. La letteratura-mondo.


 


 


MODALIDADES DE EVALUACIÓN







 


La evaluación tendrá en cuenta las distintas etapas de diagnóstico, desarrollo y final,  de
acuerdo a las normativas de la Facultad de Lenguas.


 


Tipología de las evaluaciones:


Diagnóstica, para evidenciar la condición del alumno al comenzar el ciclo lectivo.
Formativa o de proceso durante las distintas actividades y al concluir las diversas etapas,
mediante trabajos prácticos y pruebas parciales. Sumativa o de producto al finalizar el
año a través de coloquios y exámenes.


Al momento de tomar las evaluaciones se tendrá en la debida consideración la 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 cuya nota final será el
promedio que se obtenga de sumar las notas de los parciales más el promedio de los
trabajos práctico y deberá ser de 7 o más con una instancia de recuperación por aplazo o
inasistencia, tanto para el parcial como para los prácticos, según reglamentación vigente.
Al momento de establecer la condición de alumno promocional, además de lo arriba
establecido, se tomarán en cuenta los regímenes especiales de cursado para estudiantes
trabajadores y con personas a cargo 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 nota de 4 (cuatro) o más, con una
instancia de recuperación por aplazo o inasistencia y examen final oral.


Alumnos libres: examen final escrito y oral  más monografía aprobada a presentar antes
del examen final según reglamentación vigente. El trabajo previo aprobado o monografía
aprobada tendrá vigencia por dos (2) años y un (1) turno y quedará reservado en el Área
de Enseñanza (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 inasistencia, tanto para el parcial como para los prácticos. La nota final será el
resultado del promedio entre el parcial y el promedio de los prácticos.


 


Criterios de evaluación


Niveles de conceptualización
Pertinencia de las respuestas
Correcta utilización del léxico relativo
Desarrollo del pensamiento crítico
Capacidad de establecer relaciones entre los distintos contenidos
Uso correcto de la lengua escrita y oral  del punto de vista morfosintáctico, ortográfico,
fonológico y de organización del discurso.


 







 


BIBLIOGRAFÍA GENERAL


 


BENEDETTI Carla (2002), Il tradimento dei critici, Torino, Bollati Boringhieri
CALVINO Italo (1988), Lezioni americane, Milano, Garzanti.
CASADEI Alberto,  SANTAGATA Marco, (2011). Manuale di letteratura italiana
contemporanea. Roma, Editori Laterza .
CASSINI Maria Teresa, CASTELLARI Alessandro (2007), La pratica letteraria, Milano,
Apogeo.
CESERANI Remo (1990), Raccontare la letteratura, Torino, Bollati Boringhieri.
FERRONI Giulio (1991), Storia della letteratura italiana. Einaudi, Torino.
GNISCI Armando (compilador) (2006), Nuovo Planetario Italiano, Città Aperta Edizioni,
Troina (EN).
GUGLIELMINO  Salvatore (1980), Guida al Novecento, Milano, Principato.
MANZOLI Giacomo (2003), Cinema e letteratura, Roma, Carocci.
MENGALDO Pier Vincenzo (1978), Poeti italiani del Novecento, Milano, Arnoldo
Mondadori Editore.
MORACE Rosanna (2012), Letteratura-mondo italiana, Pisa, Edizioni ETS.
MORTARA GARAVELLI Bice (1988), Manuale di retorica, Bompiani, Milano.
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA LENGUA ITALIANA IV - SECCIÓN ITALIANO . CL 2023-2024


 


Asignatura: LENGUA ITALIANA IV


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Massimo Palmieri


Adjunto:


Asistente:


Sección: Italiano


Carrera/s: PROFESORADO, LICENCIATURA y TRADUCTORADO


Curso: 4º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 8 horas


Correlatividades: Lengua italiana III


                            Gramática italiana II


                            Fonética y Fonología II


 


 


FUNDAMENTACIÓN







 


El estudio de la lengua extranjera en el cuarto año de la Facultad de Lenguas supone un fuerte
compromiso tanto de conocimientos técnicos como de aspectos interculturales. Puede afirmarse
que quien aprende una lengua extranjera modifica su propio ser en lo más profundo porque debe
enfrentarse a algo que convierte en inestable el pilar sobre el que se basa la descripción del
mundo: su propia lengua materna. A partir de esta consideración podemos inferir que aprender
una lengua para utilizarla a nivel profesional requiere un verdadero proceso de “absorción” de la
lengua misma. El desarrollo armónico de las habilidades básicas e integradas que permite
alcanzar la adecuada competencia en el manejo del código lingüístico es, sin dudas, la columna
portante de la disciplina. Sin embargo, es igualmente importante que en el cuarto año de
estudios de la lengua el estudiante adquiera elementos connotativos que le permitan analizar en
profundidad los mecanismos más complejos y, en cierto sentido, hasta “íntimos” del idioma,
considerando que en otros dos años más se convertirá en un profesional del sector.


Siguiendo los descriptores de la asignatura se pondrá particular énfasis en la elaboración de
informes orales y sobre todo en la producción de varias tipologías textuales escritas a partir de la
lectura y comprensión de textos de elevado grado de dificultad, como son aquellos producidos
en ámbito literario y cinematográfico, que requieren, junto a una capacidad de análisis
especialmente desarrollada, un notable esfuerzo tanto a nivel de apropiación de las estructuras
retóricas como de la fuerza connotativa del texto y de sus referencias extra y paratextuales.


La actividad de lectura y análisis a nivel semiótico de textos complejos cuyos aspectos
connotativos, intertextuales y culturales revisten suma importancia, debe ir acompañada por un
desarrollo en el mismo sentido de la competencia a nivel de la producción escrita. Las lecturas
de textos deben ser dirigidas a estimular una reflexión crítica, que encuentra su expresión
acabada en el trabajo escrito, especialmente en la forma del ensayo.


Siendo fundamental la coordinación tanto a nivel vertical como horizontal con colegas que
dictan otras asignaturas, se quiere diseñar un plan de trabajo que dé forma a un proyecto
integrado a varios niveles, a partir del desarrollo de la capacidad investigativa del estudiante que
desemboque en la realización de actividades de extensión miradas tanto a fungir de
multiplicador cultural como a formar nuevas competencias profesionales en el ámbito de la
lengua italiana.


 


 


OBJETIVOS GENERALES


 


Al finalizar el curso los alumnos estarán en condiciones de:


- Demostrar autonomía en el aprendizaje y ejecución de las tareas asignadas.


- Evidenciar una progresiva adquisición de competencias lingüísticas y comunicativas de una
siempre mayor complejidad en los niveles fonológico, semántico, pragmático, gramatical.


- Reflexionar, mediante nuevas fuentes informativas, sobre la realidad cultural, social, política y
económica contemporánea a través de la lengua de estudio.


- Trabajar en grupos de investigación para incentivar la participación y alcanzar fines comunes
interactuando con docente y compañeros.







- Utilizar el pensamiento lógico y el análisis crítico para interpretar y elaborar contenidos.


 


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS


 


Al finalizar el curso los alumnos estarán en condiciones de:


- Comprender con suficiente profundidad ciertos aspectos de la lengua especialmente
relacionados con las formas connotativas y retóricas.


- Leer y expresarse con soltura y corrección con diversos interlocutores y en distintas
situaciones.


- Analizar y elaborar distintas tipologías textuales procedentes de diversas fuentes para una
posterior redacción de informes, síntesis, comentarios, etc.


- Aplicar la capacidad de observación y utilización de la lengua especialmente por los que se
refiere a las formas coloquiales y aquellas que requieren una interpretación de factores
contextuales y culturales.


- Deducir significados en base a elementos ya conocidos, como mecanismos de formación de
palabras y a su contexto.


- Observar y utilizar figuras retóricas, modismos, conectores del discurso, formas alteradas,
sinónimos y contrarios etc.


- Producir textos escritos de varias tipologías, utilizando registros adecuados al contexto
comunicativo con especial atención al texto argumentativo en la forma del ensayo breve.


 


ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS


 


En consideración de los objetivos indicados y de la fundamentación, las actividades se
desarrollarán en gran parte en base a la lectura, análisis y producción de textos escritos pero
también a través de la utilización de textos icónicos y fílmicos, usando la siguiente metodología
tanto a nivel individual como grupal:


 


- Actividad de pre-lectura. Para activar los pre-conocimientos y la motivación a descubrir el
texto de manera activa.


- Lectura extensiva, para una comprensión global del texto.


- Lectura intensiva, para profundizar los aspectos específicos utilizando un enfoque semiótico.


- Contextualización que permita enfocar aspectos extralingüísticos.







- Apropiación individual a través de la experiencia personal y la comparación justificada.


- Reflexión sobre el texto considerando la relación con otros tipos de lectura relativas al mismo
tema.


- Relectura para reconsiderar aspectos fonéticos y paralingüísticos.


- Ejecución de ejercicios prácticos de intervención sobre los textos estudiados para reforzar el
manejo de la lengua a nivel de cohesión micro y macroestructural.


- Producción escrita de textos de varia tipología con especial referencia a la argumentación y al
comentario crítico en forma de breves ensayos.


 


Las actividades arriba mencionadas se desarrollan en consideración del hecho que,


1) los textos auténticos mejoran sensiblemente el nivel de aprendizaje;


2) existen formas específicas de textos cuya comprensión depende del desarrollo de específicas
competencias;


3) el proceso metacognitivo de autoevaluación permite la progresiva mejora de la actividad de
comprensión;


4) la perspectiva semiótica permite relacionar el texto con la red de reinterpretaciones sociales
siguiendo a Peirce;


5) la competencia a nivel semántico se alcanza sólo a través de una exposición plena a la lengua
y mediante ejercitaciones sistemáticas de análisis, comparación, interpretación, síntesis de los
mecanismos que componen el texto, confrontando constantemente la palabra el texto y el
contexto.


 


 


 


CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS-TEXTUALES


 


Relacionados con los contenidos desarrollados en las materias relativas y referidos a las diversas
tipologías textuales y variedades de registro encontradas con especial referencia al manejo oral y
escrito del diccionario básico al que hace referencia Tullio De Mauro.


 


 


CONTENIDOS TEMÁTICOS


 


Unità 1







Umorismo ed ironia


Analisi di articoli giornalistici. La titolazione. Intertestualità e riferimenti sociali. Uso delle
principali forme retoriche. Riconoscimento di metafora, metonimia e sineddoche. Capacità di
leggere “tra le righe” del testo. Riflessione su umorismo e ironia. Lettura di racconti brevi.
Esercizi sul passaggio dal registro formale all’informale e viceversa. Uso dei connettivi. Alcuni
racconti proposti:


- Stefano Benni L’ultima lacrima e La grammatica di Dio


- Ugo Cornia Le storie di mia zia


- Andrea Camilleri Il diavolo certamente


 


Unità 2


Impegno etico e critica sociale


Dall’ironia alla critica sociale attraverso alcuni testi letterari. La posizione di fronte alla
questione ecologista e al rapporto con la morte. Il testo narrativo e quello saggistico come
momento di riflessione sulla lingua soprattutto nei suoi aspetti connotativi e di scambio culturale.
Analisi e produzione di testi.


- Stefano Benni Margherita Dolcevita


- Concita de Gregorio Così è la vita


 


Unità 3


Lingua, letteratura, cinema e società


Cinema e letteratura come “radiografia” della società. Somiglianze e differenze fra la
grammatica del testo a traccia linguistica e quello a traccia visiva. Elaborazione di recensioni e
brevi saggi.


- Roberto Saviano Gomorra


- Film Gomorra di Matteo Garrone


- Amara Lakhous Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio


- Film Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio di Isotta Toso


 


Unità 4


Il segno migrante: la voce degli altri


La lingua scritta come strumento di dialogo interculturale. Testi prodotti e pubblicati in italiano
da autori argentini. Creatività e canone. Analisi e ricerca linguistica. Elaborazione di recensioni
e saggi.







Miguel Angel García Il maestro di tango


Clementina Sandra Ammendola Lei che sono io – Ella que soy yo


Adrian Bravi La pelusa; Il riporto; Variazioni straniere y La gelosia delle lingue


 


 


Unità 5


Il linguaggio della pubblicità tra seduzione e retorica


La retorica della pubblicità. Analisi e transcodificazione. La grammatica della suggestione.
Decodificazione e produzione di messaggi publicitari. Analisi di pubblicità.


 


 


 


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 cuya nota final será el
promedio que se obtenga de sumar las notas de los parciales más el promedio de los trabajos
práctico y deberá ser de 7 o más con una instancia de recuperación por aplazo o inasistencia,
tanto para el parcial como para los prácticos, según reglamentación vigente. Al momento de
establecer la condición de alumno promocional, además de lo arriba establecido, se tomarán en
cuenta los regímenes especiales de cursado para estudiantes trabajadores y con personas a cargo
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 nota de 4 (cuatro) o más, con una instancia de
recuperación por aplazo o inasistencia y examen final escrito y oral.


Alumnos libres: examen final escrito y oral más monografía aprobada a presentar antes del







examen final según reglamentación vigente. El trabajo previo aprobado o monografía aprobada
tendrá vigencia por dos (2) años y un (1) turno y quedará reservado en el Área de Enseñanza
(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 inasistencia,
tanto para el parcial como para los prácticos. La nota final será el resultado del promedio entre el
parcial y el promedio de los prácticos.


 


Criterios de evaluación


- Niveles de conceptualización


- Pertinencia de las respuestas


- Correcta utilización del léxico relativo


- Desarrollo del pensamiento crítico


- Capacidad de establecer relaciones entre los distintos contenidos


- Uso correcto de la lengua escrita y oral del punto de vista morfosintáctico, ortográfico,
fonológico y de organización del discurso.


 


 


 


 


BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA


 


- AMMENDOLA Clementina Sandra (2005), Lei che sono io, Ella que soy yo, Roma, Sinnos.


- BENNI Stefano (1992), L’ultima lacrima, Milano, Feltrinelli.


- BENNI Stefano (2005), Margherita dolcevita, Milano, Feltrinelli.


- BENNI Stefano (2007), La grammatica di Dio, Milano, Feltrinelli.


- BRAVI Adrián N. (2007), La pelusa, Roma, Nottetempo.


- BRAVI Adrián N. (2011), Il riporto, Roma, Nottetempo.


- BRAVI Adrián N. (2015), Variazioni straniere, Macerata, EUM edizioni.


- BRAVI Adrián N. (2017), La gelosia delle lingue, Macerata, EUM edizioni.







- CAMILLERI Andrea (2012), Il diavolo certamente, Milano, Mondadori.


- CORNIA Ugo (2008), Le storie di mia zia, Milano, Feltrinelli.


- DE GREGORIO Concita (2011), Così è la vita, Torino, Einaudi.


- GARCÍA Miguel Ángel (2005), Il maestro di tango, San Giovanni in Persiceto (BO), Eks&Tra
Editore.


- DE MAURO Tullio (2003), Guida all’uso delle parole, Roma, Editori Riuniti.


- LAKHOUS Amara (2006), Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio, Roma,
Edizioni E/O.


- LOMBARDI VALLAURI Edoardo (2012), Parlare l’italiano, Bologna, Il Mulino.


- SAVIANO Roberto (2006), Gomorra, Milano, Mondadori.


 


BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA


 


- AMBROSO Serena, STEFANCICH Giovanna (1992), Parole, Roma, Bonacci.


- ARMELLINI Guido (2008), La letteratura in classe, Milano, Unicopli.


- CASSINI Maria Teresa, CASTELLARI Alessandro (2007), La pratica letteraria, Milano,
Apogeo.


- DE MAURO Tullio (2003), Guida all'uso delle parole, Roma, Editori Riuniti.


- GNISCI Armando (compilador) (2006), Nuovo Planetario Italiano, Troina (EN), Città Aperta
Edizioni.


- LESINA, Roberto (2009), Il nuovo manuale di stile, Bologna, Zanichelli.


- MANZOLI Giacomo (2003), Cinema e letteratura, Roma, Carocci.


- MORTARA GARAVELLI Bice (1988), Manuale di retorica, Milano, Bompiani.


- PATOTA Giuseppe, RICCI Alessio (2013), Restiamo in tema, Milano, Bruno Mondadori.


- SERIANNI Luca (2013), Leggere, scrivere, argomentare, Bari, Laterza.


 


Revista In.It. (Edizioni Guerra, Perugia). Textos periodísticos. Internet.


 


Massimo Palmieri
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FUNDAMENTACIÓN


¿Cuál es el papel de la literatura? Según Bajtín “la literatura es la parte inalienable de la cultura
y no puede ser comprendida fuera del contexto de toda la cultura en una época dada. Es
inadmisible separarla del resto de la cultura " (Bajtín, Estética, 342). El análisis bajtiniano se
basa en la convicción de que “toda obra literaria tiene internamente, inmanentemente, un
carácter sociológico. En ella se cruzan las fuerzas sociales vivas (Bajtín, Estética, 187). Es lo que
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 el
Siglo XIX hasta nuestros días.


Debido a que dentro de la carrera, existen asignaturas afines, la  cátedra   trabajará  haciendo 
hincapié  en  la  integración  de  los conocimientos.


Si bien los contenidos de la asignatura se ubicarían en el 5to. año del Pian de Estudios vigente
en la Facultad de Lenguas, de común acuerdo entre profesores y autoridades, en su momento se
decidió dictarla en 4to. año de las carreras de Profesorado y Licenciatura de Italiano, dadas las
dificultades que puede presentar la comprensión de textos de autores clásicos.


Esta asignatura es también cursada por alumnos de Profesorado y Licenciatura debido a la
coincidencia con los contenidos de la materia Literatura de Habla Italiana I, correspondiente a
dichas carreras.


 


OBJETIVOS GENERALES


 


         Al finalizar el curso los alumnos estarán en condiciones de:


Demostrar autonomía en el aprendizaje y ejecución de las tareas asignadas.
Consolidar  el  hábito  de  la  lectura  de textos  literarios  con  actitud  crítica,  utilizando
el lenguaje adecuado.
Aplicar la capacidad de observación y utilización de la lengua por los que se refiere a los
textos literarios y sus implicancias socio-culturales.
Aplicar   al   estudio   de   los   diferentes   periodos,   movimientos,   autores  y   textos  
los conocimientos adquiridos en teoría literaria y análisis de textos.
Afianzar la capacidad  de investigar. interpretar  los textos literarios y expresar los
resultados de manera personal.
Reflexionar sobre la realidad cultural y social, contemporánea a través de los textos
literarios.







Trabajar en grupos de investigación para incentivar la participación y alcanzar fines
comunes interactuando con docente y compañeros.
Utilizar el pensamiento lógico y el análisis crítico para interpretar y elaborar contenidos.


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS


 


Al finalizar el curso los alumnos estarán en condiciones de:


Comprender  la  literatura  italiana  del  periodo  estudiado,  con  relación  a  los   
fenómenos literarios, culturales y artísticos que la caracterizan y las transformaciones que
sufre por influencia de los movimientos filosóficos y científicos
Caracterizar la literatura italiana del Siglo XIX hasta nuestros días dentro del marco
histórico en el que se inscribe.
Distinguir las características de los movimientos y géneros literarios de los períodos que se
estudian.
Leer y analizar las obras de los autores más representativos de cada período estudiado.
Construir  la  propia  enciclopedia  literaria  a través  de  la  lectura  entendida  corno  acto
interpretativo para la formulación de hipótesis y atribución de sentido.
Tratar en  forma oral  y escrita temas relacionados  con  la asignatura con  un  nivel de
lengua avanzado


 


 


ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS


 


En consideración de los objetivos indicados y de la fundamentación, las actividades se
desarrollarán en gran parte en base a la lectura de textos escritos con la ayuda de videos para
hacer más ágil la explicación, utilizando la siguiente metodología tanto a nivel individual como
grupal:


 


Clases introductorias de los temas con especial énfasis en la periodización, para anclar las
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/los estudiantes de forma individual o grupal sobre temas
indicados por el docente.


 


CONTENIDOS TEMÁTICOS


 







Unidad 1


 EL ROMANTICISMO


El Romanticismo: características del movimiento cultural y literario. Romanticismo
europeo: características generales. Romanticismo italiano y literatura del Risorgimento.
Alessandro Manzoni: vero storico y vero poetico . Giacomo Leopardi: del pesimismo a la
social catena.


 


Unidad 2


LA LITERATURA DE  LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX


Los narradores entre la scapigliatura y el verismo. La tendencia al realismo: el verismo y
su relación con el naturalismo francés: características. Giovanni Verga. Matilde  Serao.
Grazia Deledda. El  clasicismo  de Giosuè Carducci.


 


Unidad 3


DEL REALISMO AL SIMBOLISMO


El decadentismo como literatura de la crisis: características generales en relación con la
filosofía y las otras artes. El simbolismo francés. Gabriele D’Annunzio poeta-vate y el
estetismo. Giovanni Pascoli poeta-fanciullino y el simbolismo.  Los maestros de la
modernidad del siglo XX.  Italo Svevo.  Luigi Pirandello.


 


Unidad 4


 LA POESIA DEL SIGLO BREVE


Las  vanguardias. Crepusculares y  futuristas: características, poética.  Guido Gozzano. F.
T. Marinctti. Aldo Palazzeschi. La literatura vociana. Dino Campana. El hermetismo.
Salvatore Quasimodo. Umberto Saba y la poética de lo cotidiano.  Giuseppe Ungaretti.
Eugenio Montale. La poesía hoy entre compromiso y experiencia íntima. La poesía di
strada.


 


Unidad 5


EL NEORREALISMO Y SU HERENCIA


Contexto histórico-político. Dos itinerarios peculiares: Cesare Pavese, Elio Vittorini. Italo
Calvino. Literatura y cine. Pier Paolo Pasolini. De la literatura comprometida a la
evocación intimista.  La narrativa meriodionalistica. Leonardo Sciascia. La etapa
posmoderna. De la gioventù cannibale a la new italian epic. La letteratura-mondo.


 


 







MODALIDADES DE EVALUACIÓN


 


La evaluación tendrá en cuenta las distintas etapas de diagnóstico, desarrollo y final,  de
acuerdo a las normativas de la Facultad de Lenguas.


 


Tipología de las evaluaciones:


Diagnóstica, para evidenciar la condición del alumno al comenzar el ciclo lectivo.
Formativa o de proceso durante las distintas actividades y al concluir las diversas etapas,
mediante trabajos prácticos y pruebas parciales. Sumativa o de producto al finalizar el
año a través de coloquios y exámenes.


Al momento de tomar las evaluaciones se tendrá en la debida consideración la 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 cuya nota final será el
promedio que se obtenga de sumar las notas de los parciales más el promedio de los
trabajos práctico y deberá ser de 7 o más con una instancia de recuperación por aplazo o
inasistencia, tanto para el parcial como para los prácticos, según reglamentación vigente.
Al momento de establecer la condición de alumno promocional, además de lo arriba
establecido, se tomarán en cuenta los regímenes especiales de cursado para estudiantes
trabajadores y con personas a cargo 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 nota de 4 (cuatro) o más, con una
instancia de recuperación por aplazo o inasistencia y examen final oral.


Alumnos libres: examen final escrito y oral  más monografía aprobada a presentar antes
del examen final según reglamentación vigente. El trabajo previo aprobado o monografía
aprobada tendrá vigencia por dos (2) años y un (1) turno y quedará reservado en el Área
de Enseñanza (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 inasistencia, tanto para el parcial como para los prácticos. La nota final será el
resultado del promedio entre el parcial y el promedio de los prácticos.


 


Criterios de evaluación


Niveles de conceptualización
Pertinencia de las respuestas
Correcta utilización del léxico relativo
Desarrollo del pensamiento crítico
Capacidad de establecer relaciones entre los distintos contenidos
Uso correcto de la lengua escrita y oral  del punto de vista morfosintáctico, ortográfico,







fonológico y de organización del discurso.


 


 


BIBLIOGRAFÍA GENERAL


 


BENEDETTI Carla (2002), Il tradimento dei critici, Torino, Bollati Boringhieri
CALVINO Italo (1988), Lezioni americane, Milano, Garzanti.
CASADEI Alberto,  SANTAGATA Marco, (2011). Manuale di letteratura italiana
contemporanea. Roma, Editori Laterza .
CASSINI Maria Teresa, CASTELLARI Alessandro (2007), La pratica letteraria, Milano,
Apogeo.
CESERANI Remo (1990), Raccontare la letteratura, Torino, Bollati Boringhieri.
FERRONI Giulio (1991), Storia della letteratura italiana. Einaudi, Torino.
GNISCI Armando (compilador) (2006), Nuovo Planetario Italiano, Città Aperta Edizioni,
Troina (EN).
GUGLIELMINO  Salvatore (1980), Guida al Novecento, Milano, Principato.
MANZOLI Giacomo (2003), Cinema e letteratura, Roma, Carocci.
MENGALDO Pier Vincenzo (1978), Poeti italiani del Novecento, Milano, Arnoldo
Mondadori Editore.
MORACE Rosanna (2012), Letteratura-mondo italiana, Pisa, Edizioni ETS.
MORTARA GARAVELLI Bice (1988), Manuale di retorica, Bompiani, Milano.
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Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: Programa Traducción Jurídica - Sección Italiano - CL 2023-2024


 


Asignatura: TRADUCCIÓN JURÍDICA.


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Claudia Bossio


Adjunto: -


Asistente: -


Sección: Italiano.


Carrera/s: TRADUCTORADO


Curso: 4º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades:


Asignaturas regularizadas (R) / aprobadas (A) para cursar: Lengua Italiana III (R), Elementos del
Derecho Aplicados a la Traducción (R), Métodos y Técnicas de la Traducción (R), Terminología
y Documentación (R).


 


 


 







 


FUNDAMENTACIÓN


En la actual sociedad multicultural, las relaciones entre personas e instituciones de naciones,
lengua y cultura diferentes son cada vez más frecuentes. En este contexto, la labor del traductor
como mediador intercultural cobra especial importancia. Por tal motivo, es necesario que el
futuro traductor reciba una formación especializada que le permita acercar las realidades
culturales distintas que se le presentan. En el caso de la Traducción Jurídica, el profesional debe
contar con los elementos que le permitan conocer en profundidad el discurso jurídico y sus
características específicas como así también la variedad de estilos que presentan los documentos
jurídicos para así poder transferirlas, al italiano o al español, durante la actividad traductora.


 


Objetivos Generales


 


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


- interpretar y traducir correctamente textos y documentos jurídicos;


- transferir el contenido del texto base, conservando la equivalencia funcional entre éste y el
texto meta.


 


Objetivos Específicos


 


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


- realizar un análisis contrastivo entre ambos idiomas no sólo desde el punto de vista lingüístico,
sino considerando también la forma y estilo de los textos y documentos;


- 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;


- llevar a cabo las diversas estrategias que integran el proceso de comprensión de textos
especializados, para llegar a la exacta interpretación de los conceptos y a la precisión en la
traducción de los mismos;


- emplear documentación paralela como recurso en la traducción;


- realizar los distintos procedimientos técnicos que le facilitarán la resolución de problemas
lingüísticos, culturales y pragmáticos de traducción;


- aplicar un método de trabajo conforme a la estrategia de transferencia que requiera cada texto
en particular;


- efectuar tareas de investigación para ampliar los conocimientos sobre las nociones de
referencia;







- utilizar los diccionarios especializados y otras fuentes terminológicas en versión papel y
online;


- analizar críticamente traducciones de textos jurídicos, juzgando la precisión de las
equivalencias propuestas en las mismas en los niveles morfosintáctico, léxico y semántico.


 


Contenido sintético


 


Mediante el contenido programático previsto para esta materia, se aspira a que el alumno
adquiera un conocimiento profundo del discurso jurídico en ambas lenguas y de la tipología
textual en la que éste se materializa. Dicho conocimiento le permitirá, posteriormente,
desarrollar la capacidad de traducir tanto documentos públicos como privados.


 


Contenido analítico


 


Unidad 1: El texto y el discurso jurídico.


 


Tipología textual. Textualidad: coherencia. Jerarquización de la información: riguroso orden
lógico y funcional del contenido, progresión temática. Relaciones endofóricas y exofóricas.
Comparación de textos paralelos en las dos lenguas.


Análisis crítico de traducciones de textos jurídicos. Evaluación del texto traducido; justificación
de los resultados; propuesta de soluciones a los problemas encontrados.


Características lingüísticas generales: precisión y claridad referencial, alta formalidad expresiva
de naturaleza conservadora, construcciones impersonales, la nominalización, nivel de abstracción
alto, carácter eminentemente funcional, sintaxis estrictamente controlada.


Características lingüísticas particulares: voz pasiva, futuro deóntico y formas verbales nominales
(infinito, gerundio, participio de presente y pasado); arcaísmos, latinismos y formas cultas;
locuciones, frases hechas, perífrasis particulares, frases verbales; conectores de tipo lógico;
oraciones subordinadas.


 


Unidad 2: La traducción jurídica y la labor del traductor.


 


Procesos de comprensión y de expresión: proceso de transferencia.


Fases de desarrollo de la comprensión traductora. Problemas de traducción: pragmáticos,
culturales, lingüísticos e individuales del texto. Estrategias de transferencia.


La traducción como acción interpersonal, 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.


El traductor como profesional. La práctica profesional de la traducción. La ética profesional del
traductor.


Las exigencias de normalización que regulan el ejercicio profesional de la traducción a través de
las Normas IRAM a nivel nacional e ISO a nivel internacional.


Declaración de Bolonia (1999) - Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).


 


Unidad 3: Instrumentos públicos y privados. Documentos generales.


 


Diferencias entre documentos públicos y privados. Requisitos formales que deben seguirse para
la presentación de traducciones públicas.


Pasaporte italiano. Stato di famiglia, supervivencia y domicilio. Declaración jurada de domicilio.


Poderes general y especial.


Exhorto.


 


Unidad 4: El Expedientes de ciudadanía: Partidas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción.
Sentencias de divorcio y adopción.


 


Régimen de legalización de los documentos públicos.


Documentos que constituyen el expediente de ciudadanía: partidas de nacimiento, matrimonio y
defunción. Certificados de antecedentes penales.


La sentencia judicial como texto argumentativo. Estrategias argumentativas de carácter
pragmático: concatenación y sucesión de las unidades de contenido, relaciones causa-efecto,
dinamismo comunicativo, información focalizada e información defocalizada, recursos
mitigadores y recursos enfatizadores.


Las últimas modificaciones introducidas por el Nuevo Código Civil y Comercial Unificado
Argentino: relevancia terminológica y realidad jurídica implicada.


 


Unidad 5: Títulos y certificados de estudio.


 


Certificados analíticos de estudios secundarios y universitarios, diplomas universitarios y demás
certificados expedidos por las distintas facultades y requeridos para la reválida del título
universitario en Italia. Currículum vitae.


 







 


Metodología de trabajo


 


Los alumnos deberán desarrollar las siguientes actividades:


- búsqueda de documentación de referencia sobre temas relacionados con los textos que luego
deberán traducir;


- lectura de textos y documentos para su comprensión global;


- interpretación intralingüística oral, siguiendo las distintas etapas del proceso de comprensión de
textos;


- análisis exhaustivo de los aspectos lingüísticos, comunicativos y textuales;


- análisis comparativo de la forma y estilo de textos y documentos jurídicos;


- identificación de la terminología jurídica;


- identificación de los distintos niveles de observación contrastiva, trabajando con textos
paralelos;


- inventario de las dificultades que presente cada texto;


- ejercitación de las mismas tanto en italiano como a través de un análisis contrastivo con el
español;


- resolución de los problemas lingüísticos, culturales y pragmáticos de traducción;


- práctica de los procedimientos técnicos que deben efectuarse durante las etapas del proceso
cognitivo de traducción;


- traducción escrita del italiano al español y del español al italiano, conforme a la frecuencia que
cada tipo de documento tenga en una u otra lengua;


- discusión y corrección de la investigación de equivalencias;


- elaboración de fichas y glosarios con términos y expresiones jurídicas;


- empleo de diccionarios monolingües, bilingües y de sinónimos en ambas lenguas;


- investigaciones guiadas sobre temas relacionados con la asignatura;


- análisis crítico de traducciones de textos jurídicos.


- creación de glosarios temáticos y uso del diario de cátedra.


 


 


Modalidad de evaluación







 


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


 


a) Alumnos regulares:


- dos exámenes parciales anuales (Los documentos para todas las instancias de evaluación
parcial serán elegidos por el profesor.)


- un examen parcial recuperatorio (deberá efectuarse en caso de ausencia o aplazo de uno de los
exámenes parciales anuales.)


- examen final.


 


b) Alumnos libres:


- examen final (Previa presentación 30 días antes de un portfolio que deberá ser aprobado). Los
documentos a traducir de dicho portfolio deberán ser solicitados por el alumno al docente, quien
los entregará dentro de los 10 días corridos de haberse realizado el pedido. El trabajo será
corregido en conformidad con los plazos establecidos por la Resolución HCD212/14. El
portfolio deberá contener la traducción de cinco documentos relacionados con el contenido de
las unidades 3, 4 y 5. Los documentos serán seleccionados por el profesor de la asignatura y
deberán entregarse conjuntamente con su respectiva traducción, respetando las formalidades
correspondientes a la presentación de traducciones públicas.)


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 según Res. HCD
070/2011. El trabajo será corregido y calificado según el Reglamento de Exámenes vigente
especificado en la Res. HCD 070/2011 para la evaluación de alumnos libres. Además, 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).


 


 


• 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.


• 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 estará estrechamente relacionado con los temas desarrollados en clase durante el
año, por lo tanto se sugiere a los alumnos libres interiorizarse sobre los mismos.


• Se precisa que toda calificación 0 (cero) en cualquiera de las partes en que conste un examen
parcial o examen final será eliminatoria, con el consiguiente aplazo del estudiante.


• En los exámenes parciales y examen final se evaluará el dominio de habilidades específicas,







relacionadas con los procedimientos translatorios, que conducen a la resolución de problemas de
traducción pragmáticos, culturales, lingüísticos y particulares del texto; se tendrá en cuenta,
asimismo, la capacidad de producir un texto funcionalmente equivalente al texto base.


• Las traducciones realizadas durante los exámenes parciales y el examen final, al ser evaluadas,
sólo serán aprobadas si se consideran aceptables en su contenido y presentación por parte de
Instituciones, tales como Consulado Italiano, Registro Civil, Colegio de Traductores, etc.


• Las evaluaciones escritas u orales y su contenido consistirá en la traducción de documentos (o
párrafos) del italiano al español y del español al italiano. Las evaluaciones escritas se realizarán
en papel forense.


• Los alumnos podrán consultar diccionarios y fichas terminológicas durante el examen final.


 


 


LA CÁTEDRA NO SE OTORGARÁ PROMOCIÓN.


 


 


Cronograma de actividades


 


• El primer examen parcial anual se realizará durante el mes de agosto, y el segundo examen
parcial, el mes de octubre.


 


• La recuperación del examen parcial durante el mes de noviembre.


 


• Las diferentes unidades del programa se dictarán según el siguiente cronograma:


el contenido de las unidades 1 y 2 se desarrollará con cada uno de los textos especificados en las
unidades restantes; el contenido de la unidad 3 se desarrollará durante los meses de marzo y
abril; el contenido de la unidad 4 se desarrollará durante los meses de mayo, junio, agosto y
septiembre; el contenido de la unidad 5 se desarrollará durante el mes de octubre.


 


 


 


Bibliografía obligatoria


 


Nuevo Código Civil y Procesal Unificado de Argentina:







http://www.infojus.gob.ar/docs-f/codigo/Codigo_Civil_y_Comercial_de_la_Nacion.pdf


Nuevo Código Civil y Procesal Unificado de Argentina online comentado:


http://www.codigocivilonline.com.ar/


Balboni, P. (2000) Le microlingue scientifico-professionali. Natura e insegnamento. Torino:
UTET Libreria.


Borja Albi, A. (1996). La traducción jurídica: didáctica y aspectos textuales, en Antonio Gil e
Leo Hickey (a cura di), Aproximaciones a la traducción. Madrid: Instituto Cervantes.
Recuperado el 23 de agosto de 2015, de http://cvc.cervantes.es/lengua/aproximaciones /
índice.htm


Cánovas, M., Cotoner, L. y Godayol, P. (2003). Traducción de textos jurídicos y económicos. En
M. González Davies (a cura di), Secuencias. Tareas para el aprendizaje interactivo de la
traducción especializada. Barcelona: Ediciones Octaedro, pp. 90-107.


Casella de Rendo, E. Y M. E. Hernández Penela (no se consigna el año) Manuale per il
traduttore d’Italiano. Montevideo: Fundación de cultura universitaria.


Duarte, C. y A. Martínez (1995). El Lenguaje Jurídico. Buenos Aires: A-Z editora.


Frosini, V. (1992). Traduzione e interpretazione dei testi giuridici, en Quaderni di Libri e Riviste
d’Italia N° 28. La Traduzione. Saggi e documenti (I). Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, pp. 105-118.


Enciclopedia Jurídica (2014). Documentos Públicos y Privados. Recuperado el 20 de junio de
2015, de http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/documentos-p%C3%BAblicos -y-
privados/documentos-p%C3%BAblicos-y-privados.htm


Enciclopedia Jurídica (2014). Sentencia Constitutiva. Recuperado el 1 de julio de 2015, de


http://www.enciclopediajuridica.biz14.com/d/sentenciaconstitutiva/sentenciaconstitutiv a.htm


González, H. (2010). ¿Qué es un documento? Recuperado el 21 de agosto de 2015, de


http://blogs.monografias.com/calidad-y-gestion/2010/09/02/%C2%BFque-es-undocu mento/


Hurtado Albir, A. (2004). Traducción y Traductología. Introducción a la Traductología. Madrid:
Ediciones Cátedra.


Marengo, S. et al. (1993) Enciclopedia Garzanti del Diritto. Milano: Garzanti Editore.


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.







Pardo, M. L. (1996) Derecho y lingüística. Cómo se juzga con palabras. Buenos Aires:
Ediciones Nueva Visión.


Pierini, P. (2001). Lo sviluppo della competenza traduttiva. Orientamenti, problema e proposte.
Roma: Bulzoni.


Sánchez, S. (2000). Traducción, lengua y cultura. Tucumán: Dep. de Publicaciones de la
Facultad de Filosofía y Letras.


Scarpa. F. (2001). La traduzione specializzata. Lingue speciali e mediazione linguistica. Milano:
Hoepli.


 


 


 


Diccionarios


 


 


Ossorio, M. (2008) Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Arires:
Editorial Heliasta.


Pellizzari, P. et al. (1991) Dizionario Tecnico e Commerciale. Spagnolo-Italiano / Italiano-
Spagnolo. Firenze: Sansoni Editore.


Stoppelli, P. et al. (2003) Grande Dizionario di Italiano Garzanti. Milano: Garzanti Editore.


 


 


Bibliografía recomendada


 


 


Arcaini, E. (1992). Modelli teorici per la traduzione en Quaderni di Libri e Riviste d’Italia N°
28. La Traduzione. Saggi e documenti (I). Roma: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, pp. 15-
25.


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. (2008). Compétence en traduction et formation par competences en TTR, Vol.
XXI (1), pp. 17-64.







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.


Mayoral Asensio, R. (2001). Aspectos epistemológicos de la traducción. Castelló de la Plana:
Publicacions de la Universitat Jaume I.


Neunzig, W. y M. Presas (2001). El traductor en el proceso de la comunicación bilingüe.
Algunas consecuencias pedagógicas, en Actes de Congrés Internacional sobre Traducció.
Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, pp. 151-159.


Newmark, P. (1995). Manual de traducción. Madrid: Cátedra.


Nord, C. (1991). Text Analysis in Translation. Theory, Methodology, and Didactic Application
of a Model for Translation-Oriented Text Analysis. Amsterdam: Rodopi.


Semplici, S. (1996). Una lingua in pretura. Il linguaggio del diritto. Roma: Bonacci Editore.


Sobrero, A. (1993). Lingue speciali en A. Sobreto et al. Introduzione all’italiano contemporaneo.
La variazione e gli usi. Bari: Laterza, pp. 237-227.


 


 


 


Córdoba, 30 de agosto de 2022.


 


 


Trad. Prof. Claudia Bossio


Traducción Jurídica – Sección Italiano


Facultad de Lenguas – UNC


 


 


 


 







 


 


 





		numero_documento: NO-2023-00098118-UNC-DOCE#FL

		fecha: Martes 28 de Febrero de 2023

		localidad: CORDOBA, CORDOBA

				2023-02-28T14:57:08-0300

		GDE UNC





		usuario_0: CLAUDIA RITA BOSSIO

		cargo_0: Docente

		reparticion_0: Docentes Facultad de Lenguas
Universidad Nacional de Córdoba

				2023-02-28T14:57:13-0300

		GDE UNC












Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA FONÉTICA Y FONOLOGÍA 1 - SECCIÓN PORTUGUÉS - CL 2023-
2024


 


Asignatura: FONÉTICA Y FONOLOGÍA 1


Cátedra: Única


Profesor Adjunto: Luiz Roos


Sección: Portugués


Carrera/s: PROFESORADO


Curso: 1º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Lengua Extranjera (CN)


 


 


1. Fundamentación


La formación de un profesor de lenguas extranjeras se asienta en un sólido conocimiento de la
lengua y de la cultura objeto de estudio en sus diversas dimensiones. Desde el punto de vista de
la oralidad, el estudio teórico y práctico de la fonética-fonología del idioma portugués es crucial
para la incorporación de conocimientos sobre la lengua oral y el desarrollo de los quehaceres
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involucrados en las prácticas de producción y comprensión oral en la lengua meta.


La materia Fonética y Fonología I aborda el estudio de los sonidos de la lengua portuguesa y los
procesos fonológicos que los afectan. El manejo de una correcta pronunciación, el conocimiento
de los efectos de sentido producidos por la entonación, la posibilidad de comprender y
expresarse en portugués oral en diferentes contextos de enunciación formales e informales, en
registros académicos y no académicos, resulta fundamental para el futuro docente que se
aproximará al estudio de la fonética y la fonología.


Para ello, consideramos de primordial importancia utilizar una metodología basada en la acción
a partir del aprendizaje significativo teniendo en cuenta al alumno no sólo como un sujeto sino
como actor social que cumple acciones que se desenvuelven en contextos sociales. Por lo tanto,
se incluirán los recursos volitivos, afectivos y cognitivos de los alumnos, como también
estrategias que les resulten adecuadas y apropiadas para desempeñar sus tareas conduciéndolos a
reforzar o modificar sus competencias.


Asimismo, considerando que la autonomía y el enriquecimiento de los futuros profesores es algo
fundamental para su formación, se privilegiará un abordaje interactivo, dinamizador y una
evaluación formativa y se fomentará la integración de los conocimientos adquiridos en otras
áreas.


 


 


2. Objetivos generales


Al finalizar el año académico el alumno deberá ser capaz de:


 


● Integrar y afianzar los conocimientos y habilidades lingüísticos adquiridas durante el Ciclo de
Nivelación con los del presente año académico en el plano fonético-fonológico.


● Demostrar una competencia fonética y fonológica adecuada al nivel.


● Adquirir conocimientos teóricos sobre la fonética y la fonología de la lengua portuguesa. ●
Discriminar las oposiciones de los fonemas y usarlos correctamente en sus producciones orales.


● Producir realizaciones fonéticas, teniendo en cuenta la norma culta y coloquial.


● Utilizar el vocabulario referido a los temas de contenido de este programa.


● Conocer, usar y describir los segmentos de pronunciación del portugués que está adquiriendo.


● Reflexionar sobre los conocimientos teóricos que está adquiriendo para poder aplicarlos
correctamente en la práctica.


● Corregir las dificultades de la pronunciación.


● Conocer reglas de transcripción fonética y aplicarlas con precisión.


 


3. Objetivos específicos







Al finalizar el año académico el alumno deberá ser capaz de:


 


● Reconocer las diferentes variedades fonético-fonológicas del portugués de Brasil a través de
diferentes producciones orales.


● Reconocer las diferencias fonético-fonológicas entre el español y el portugués.


● Producir pequeños textos orales con corrección, propiedad y claridad.


● Hacer lecturas en voz alta y expresarse oralmente con corrección, propiedad y claridad,
discriminando los sonidos, las pausas necesarias y la entonación como primer acercamiento al
acento del idioma portugués, variante brasileña.


● Inferir leyes fonéticas que relacionen la ortografía con la pronunciación.


● Describir y emplear correctamente los fonemas vocálicos y sus encuentros (diptongo, triptongo
y hiato).


● Describir y emplear correctamente los fonemas consonantales y sus encuentros.


● Reconocer y describir el funcionamiento del aparato fonador aplicado a la correcta
pronunciación del portugués brasileño.


● Describir, clasificar y reconocer los sonidos pertinentes a la lengua en estudio, teniendo en
cuenta el funcionamiento del aparato fonador y utilizándolo correctamente en sus producciones
orales.


● Reconocer y emplear los diferentes tipos de procesos fonológicos del portugués brasileño.


● Realizar transcripciones fonéticas aplicando los conocimientos teóricos adquiridos.


 


4. Metodología de trabajo


 


Las actividades que se proponen tienen como finalidad el logro de los objetivos generales y
específicos planteados y se centran en la aplicación de la teoría en la práctica. Los estudiantes
realizarán las actividades enumeradas a continuación, bajo la orientación y supervisión del
profesor, quien actuará, en todo momento, facilitando la interacción comunicativa:


 


a. El alumno entrará en contacto con teorías fonéticas específicas para realizar producciones
solicitadas.


b. A través de textos escritos informativos, descriptivos y narrativos, los alumnos practicarán
lectura expresiva, de manera individual y grupal, para su posterior interpretación y puesta en
común.


c. El profesor y los alumnos analizarán en forma conjunta y crítica los distintos ejercicios







realizados con el fin de comentar las inadecuaciones cometidas explicando el porqué de su
corrección.


d. Se realizarán exposiciones en grupos o individuales sobre los contenidos temáticos o de
interés de la asignatura.


e. Se usarán recursos del laboratorio con el fin de ejercitar transcripciones fonéticas y de
sistematizar los conocimientos fonéticos adquiridos.


f. Los alumnos grabarán producciones orales propias que serán corregidas posteriormente y en
forma individual por el profesor con el objetivo de hacer un seguimiento personal de la
evolución de cada estudiante.


 


5. Contenidos


 


Unidade 1


Definição de Fonética e Fonologia. Diferença entre língua escrita e língua falada. Origem do
alfabeto português e letras que o compõem. Os dígrafos. O cê-cedilha. Correspondência letra-
som no português brasileiro. Descrição de todos os fonemas do Português do Brasil do ponto de
vista fonético, articulatório e acústico. Variantes regionais (alofones).


 


Unidade 2


Análise teórica e prática de alguns processos fonológicos. Redução vocálica das vogais átonas
“e” – “o”. Harmonização vocálica. Semivocalização do segmento “l” no final de sílabas e/ou
palavras. Emissões africadas alveopalatais [t] e [dʒ]. Sonorização do “s” intervocálico –
segmento vozeado / sonoro /z/.


 


Unidade 3


Descrição e funcionamento do aparelho fonador: a) Sistema respiratório: pulmões, brônquios,
traqueia, corrente de ar, inspiração e expiração, cliques; b) Sistema fonatório: laringe, cordas
vocais, glote, epiglote; e c) Sistema articulatório: faringe, véu palatino, úvula, dentes, língua,
alvéolos, lábios, nariz. Órgãos ativos e passivos na articulação dos fonemas. Distinção entre
vogais e consoantes.


 


Unidade 4


Descrição e classificação dos fonemas vocálicos do português falado no Brasil quanto ao papel
das cavidades bucal e nasal, quanto ao grau de abertura ou timbre, quanto à zona de emissão,
quanto à intensidade, quanto à elevação da língua e quanto ao arredondamento dos lábios.
Encontros vocálicos: ditongo, tritongo e hiato. Estudo das semivogais / glides; sinais ortográficos
que as representam na língua escrita.


 







Unidade 5


Processos de nasalização das vogais. Nasalidade normal, excepcional, progressiva e regressiva.
Emissões: “-am”, “-em”, “-im”, “-om” e “-um” e seus plurais em final de palavra. Ditongos
nasais ou dígrafos vocálicos nasais?


Unidade 6


Timbre e abertura dos segmentos vocálicos tônicos e subtônicos “e” – “o”. Palavras homógrafas
(o começo – eu começo). Plural metafônico (metafonias). Vogais subtônicas (só – somente).
Regras práticas quanto ao timbre fechado e/ou aberto das vogais tônicas “e” e “o”.


 


Unidade 7


Descrição e classificação dos fonemas consonantais do português falado no Brasil quanto ao
modo de articulação, ponto de articulação e vozeamento. Encontros consonantais e dígrafos.


 


 


6. Cronograma estimativo


 


1º Semestre


MES Unidades


Abril


Mayo


Junio


Julio


1 a 4


(Ver contenidos del programa)


 


2º Semestre


 


MES Unidades


Agosto


Septiembre


Octubre


Noviembre


5 a 7


(Ver contenidos del programa)







 


 


7. Modalidad de evaluación


 


El examen final para los alumnos regulares y libres (modalidad de evaluación según Res. HCD
221/16 y Res. HCS 662/16) será integrador y tomado en las fechas dispuestas por Área de
Enseñanza de la Facultad de Lenguas.


 


Alumnos Promocionales


Para aprobar Fonética y Fonología 1 por promoción, el alumno deberá rendir 4 (cuatro) trabajos
prácticos y 2 (dos) parciales cuyo promedio final deberá ser 7 o superior a 7, lo que equivale a
un 77% (setenta y siete por ciento) en el baremo de la Facultad de Lenguas – UNC. Se pueden
recuperar un parcial por ausencia, por aplazo o para mejorar el promedio, y un trabajo práctico
por ausencia o aplazo. Cumpliendo estos requisitos, el alumno quedará eximido de rendir el
examen final. Ver Res. 245/96.


 


Alumnos Regulares


Para obtener la regularidad en Fonética y Fonología 1, el alumno 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. Se puede recuperar un
parcial por ausencia o aplazo. En esas condiciones podrán rendir examen final en carácter de
alumno regular.


 


Alumnos Libres


Para rendir la materia en condición de alumno libre, el estudiante deberá cumplir con un trabajo
escrito integrador, que le asignará el profesor 60 (sesenta) días antes del examen final. 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. El plazo de entrega de
dicho trabajo será de 30 (treinta) días antes del examen final de alumno libre. Dicho trabajo se
aprueba con un 77% en el baremo de la Facultad de Lenguas. El trabajo previo aprobado tendrá
vigencia por dos (2) años y un (1) turno y quedará reservado en el área de enseñanza.
(RES.HCD 070/11; RES.HCD 546/11; RES.HCD 212/2014 [modificación de art.19 RES.HCD
070/2011])


 


Alumnos Internacionales


Por tratarse de una materia anual, los alumnos internacionales que decidan cursar esta materia en
calidad “de intercambio” deberán cursarla durante todo el año lectivo para poder obtener su
aprobación con el régimen elegido (promocional o regular). En caso de cursarla solo durante un
cuatrimestre, se podrán inscribir como oyentes y, para poder obtener la aprobación, deberán







rendir examen final en carácter de alumno libre.


 


 


8. Criterios de evaluación


 


Se evaluará:


- el dominio de los contenidos teóricos presentados en el desarrollo de las clases y su adecuada
pronunciación, conforme a los contenidos de la materia;


- el uso y la clasificación de los sonidos específicos aprendidos;


- el conocimiento del alumno acerca del funcionamiento del aparato fonador en la producción de
sonidos;


- la fluidez y la entonación en las producciones orales;


- transcripciones fonéticas.
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1. Fundamentación


 


La formación de un profesor de lenguas extranjeras se asienta en un sólido conocimiento de la
lengua y de la cultura objeto de estudio en sus diversas dimensiones. Desde el punto de vista de
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la oralidad, el estudio teórico y práctico de la fonética-fonología del idioma portugués es crucial
para la incorporación de conocimientos sobre la lengua oral y el desarrollo de los quehaceres
involucrados en las prácticas de producción y comprensión oral en la lengua meta.


La materia Fonética y Fonología II continúa con el estudio de los sonidos de la lengua
portuguesa y los procesos fonológicos que los afectan, iniciado en la materia Fonética y
Fonología I. El manejo de una correcta pronunciación, el conocimiento de los efectos de sentido
producidos por la entonación, la posibilidad de comprender y expresarse en portugués oral en
diferentes contextos de enunciación formales e informales, en registros académicos y no
académicos, resulta fundamental para el futuro docente que se aproximará al estudio de la
fonética y la fonología.


Para ello, consideramos de primordial importancia utilizar una metodología basada en la acción
a partir del aprendizaje significativo teniendo en cuenta al alumno no sólo como un sujeto sino
como actor social que cumple acciones que se desenvuelven en contextos sociales. Por lo tanto,
se incluirán los recursos volitivos, afectivos y cognitivos de los alumnos, como también
estrategias que les resulten adecuadas y apropiadas para desempeñar sus tareas conduciéndolos a
reforzar o modificar sus competencias.


Asimismo, considerando que la autonomía y el enriquecimiento de los futuros profesores es algo
fundamental para su formación, se privilegiará un abordaje interactivo, dinamizador y una
evaluación formativa y se fomentará la integración de los conocimientos adquiridos en otras
áreas.


 


 


2. Objetivos generales


 


Al finalizar el año académico el estudiante deberá ser capaz de:


 


● Integrar y afianzar los conocimientos y habilidades lingüísticas adquiridos durante la materia
Fonética y Fonología I con los del presente año académico en el plano fonético-fonológico.


● Reflexionar sobre los conocimientos teóricos que está adquiriendo para poder aplicarlos
correctamente en la práctica.


● Demostrar una competencia fonética y fonológica adecuada al nivel.


● Adquirir conocimientos teóricos sobre la fonética y la fonología de la lengua portuguesa. ●
Discriminar las oposiciones de los fonemas y usarlos correctamente en sus producciones orales.


● Producir realizaciones fonéticas, teniendo en cuenta la norma culta y coloquial.


● Reconocer las variantes regionales del portugués hablado en Brasil, así como las diferencias
entre los países de habla portuguesa.


● Utilizar el vocabulario referido a los temas de contenido de este programa.


● Conocer, usar y describir los segmentos de pronunciación y la ligazón de palabras de la lengua
en estudio.







● Corregir las dificultades de la pronunciación.


● Conocer reglas de transcripción fonética y aplicarlas con precisión.


 


3. Objetivos específicos


 


Al finalizar el año académico el estudiante deberá ser capaz de:


 


● Reconocer y aplicar las diferentes variedades fonético-fonológicas del portugués de Brasil a
través de diferentes producciones orales.


● Reconocer y aplicar las diferencias fonético-fonológicas entre el español y el portugués.


● Producir textos orales con corrección, propiedad y claridad, en diferentes géneros textuales.


● Hacer lecturas en voz alta y expresarse oralmente con corrección, propiedad y claridad,
discriminando los sonidos, las pausas necesarias y la entonación.


● Inferir leyes fonéticas que relacionen la ortografía con la pronunciación.


● Describir y emplear la ligazón de palabras utilizándola correctamente en sus producciones
orales.


● Aplicar las reglas de acentuación gráfica en sus producciones escritas.


● Describir y clasificar los diferentes valores fonológicos de las letras "r" y "x" en las diferentes
variantes regionales.


● Reconocer, describir y aplicar los diferentes tipos de estructura silábica del portugués
brasileño.


● Reconocer y emplear los diferentes tipos de procesos fonológicos del portugués brasileño.


● Realizar transcripciones fonéticas de distintos géneros textuales aplicando los conocimientos
teóricos adquiridos y poniendo especial atención a la ligazón de palabras y a la entonación.


● Elaborar y presentar una clase sobre un componente fonético.


 


 


4. Metodología de trabajo


 


Las actividades que se proponen tienen como finalidad el logro de los objetivos generales y
específicos planteados y se centran en la aplicación de la teoría en la práctica. Los estudiantes
realizarán las actividades enumeradas a continuación, bajo la orientación y supervisión del







profesor, quien actuará, en todo momento, facilitando la interacción comunicativa:


 


a. El estudiante entrará en contacto con teorías fonéticas específicas para realizar producciones
solicitadas.


b. A través de textos escritos informativos, descriptivos y narrativos, los estudiantes practicarán
lectura expresiva, de manera individual y grupal, para su posterior interpretación y puesta en
común.


c. El profesor y los estudiantes analizarán en forma conjunta y crítica los distintos ejercicios
realizados con el fin de comentar las inadecuaciones cometidas explicando el porqué de su
corrección.


d. Se realizarán exposiciones en grupos o individuales sobre los contenidos temáticos o de
interés de la asignatura, así como sobre la actividad de los procesos fonológicos.


e. Se usarán recursos del laboratorio con el fin de ejercitar transcripciones fonéticas y de
sistematizar los conocimientos fonéticos adquiridos.


f. Los estudiantes grabarán producciones orales propias que serán corregidas posteriormente y en
forma individual por el profesor con el objetivo de hacer un seguimiento personal de la
evolución de cada estudiante.


g. Los estudiantes elaborarán y presentarán una clase sobre un componente fonético a elección.


 


 


5. Contenidos


 


Unidade 1:


Revisão dos componentes fonéticos essenciais desenvolvidos em Fonética e Fonologia 1:
nasalização das vogais, funcionamento do aparelho fonador, descrição e classificação das vogais
e consoantes, abertura de timbre das vogais tônicas “e”- “o”.


 


Unidade 2:


Regras de acentuação gráfica das palavras. Acento agudo e circunflexo. Palavras oxítonas,
paroxítonas e proparoxítonas. Monossílabos tônicos e átonos. Ditongo aberto e hiato tônico.
Acentos diferenciais.


 


Unidade 3:


Realização e contrastes dos fonemas surdos e sonoros /s/ x /z/ - // x /Ʒ/. Processos de ligação de
sílabas e palavras. Arquifonemas /s/, /z/ - em fronteira de sílabas travadas.







Unidade 4:


Descrição e classificação dos diferentes valores fonológicos do "r" e do "x" ortográfico nos
padrões de pronúncia sibilante e chiante e em variantes regionais.


 


Unidade 5:


Unidade e variantes regionais do Português falado no Brasil. Características fonéticas das
diferentes variantes. Influência tupi, africana, inglesa e das línguas europeias. Epêntese em
grupos consonantais e aportuguesamento de palavras. Português do Brasil, de Portugal e de
outros países em que se fala a mesma língua.


 


Unidade 6:


Estrutura e classificação dos padrões silábicos do português. Classificação das sílabas segundo a
posição, a tonicidade e a natureza. Divisão silábica.


 


Unidade 7:


Ortoépia e Prosódia. Estudo do acento de intensidade, padrões e estrutura da curva melódica,
ritmos e velocidades da fala. Tonicidade e atonicidade dos vocábulos. Sílaba tônica
(pré/postônica), átona e subtônica. Autonomia fonética: Vocábulos ora tônicos, ora átonos.
Vocábulos rizotônicos e arrizotônicos.


 


Unidade 8:


Processos fonológicos do Português do Brasil: a) por adição, b) por supressão, c) por
transformação e d) por transposição. Assimilação. Harmonização vocálica. Metafonia.
Nasalização. Ensurdecimento. Palatalização. Sonorização. Velarização. Semivocalização.
Ditongação. Epêntese. Síncope. Aférese. Apócope. Metátese. Sístole. Diástole. Rotacismo, entre
outros.


 


Unidade 9:


O estudante como futuro professor de português de língua estrangeira. Insumos e materiais
didáticos de Fonética e Fonologia. Elaboração e apresentação de uma aula teórica e prática de
fonética cujo conteúdo será um componente fonético desenvolvido ao longo das disciplinas
Fonética e Fonologia 1 e 2.


 


 


6. Cronograma estimativo







 


1º Semestre


MES Unidades


Marzo


Abril


Mayo


Junio


Julio


1 a 5


(Ver contenidos del programa)


 


2º Semestre


MES Unidades


Agosto


Septiembre


Octubre


Noviembre


6 a 9


(Ver contenidos del programa)


 


 


7. Modalidad de evaluación


 


El examen final para los alumnos regulares y libres (modalidad de evaluación según Res. HCD
221/16 y Res. HCS 662/16) será integrador y tomado en las fechas dispuestas por Área de
Enseñanza de la Facultad de Lenguas.


 


Alumnos Promocionales


Para aprobar Fonética y Fonología II por promoción, el alumno deberá rendir 4 (cuatro) trabajos
prácticos y 2 (dos) parciales cuyo promedio 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. Se pueden
recuperar un parcial por ausencia, por aplazo o para mejorar el promedio, y un trabajo práctico
por ausencia o aplazo. Cumpliendo estos requisitos, el alumno quedará eximido de rendir el
examen final. Ver Res. 245/96.


 


 







Alumnos Regulares


Para obtener la regularidad en Fonética y Fonología II, el alumno 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. Se puede recuperar un
parcial por ausencia o aplazo. En esas condiciones podrán rendir examen final en carácter de
alumno regular.


 


 


Alumnos Libres


Para rendir la materia en condición de alumno libre, el estudiante deberá cumplir con un trabajo
escrito integrador, que le asignará el profesor 60 (sesenta) días antes del examen final. 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. El plazo de entrega de
dicho trabajo será de 30 (treinta) días antes del examen final de alumno libre. Dicho trabajo se
aprueba con un 77% en el baremo de la Facultad de Lenguas. El trabajo previo aprobado tendrá
vigencia por dos (2) años y un (1) turno y quedará reservado en el área de enseñanza.
(RES.HCD 070/11; RES.HCD 546/11; RES.HCD 212/2014 [modificación de art.19 RES.HCD
070/2011])


 


 


Alumnos Internacionales


Por tratarse de una materia anual, los alumnos internacionales que decidan cursar esta materia en
calidad “de intercambio” deberán cursarla durante todo el año lectivo para poder obtener su
aprobación con el régimen elegido (promocional o regular). En caso de cursarla solo durante un
cuatrimestre, se podrán inscribir como oyentes y, para poder obtener la aprobación, deberán
rendir examen final en carácter de alumno libre.


 


 


8. Criterios de evaluación


Se evaluará:


- el dominio de los contenidos teóricos presentados en el desarrollo de las clases y su adecuada
pronunciación, conforme a los contenidos de la materia;


- el uso y la clasificación de los sonidos específicos aprendidos;


- el conocimiento del estudiante de la estructura silábica y de los procesos fonéticos y
fonológicos del portugués brasileño en su trabajo práctico;


- la fluidez y la entonación en las producciones orales;







- la ligazón de palabras;


- transcripciones fonéticas de diferentes géneros textuales;


- la clase modelo presentada al final de la cursada.


 


 


9. Bibliografía


 


Obligatoria:


 


1 – CALLOU, Dinah e LEITE, Yonne. Como falam os brasileiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor, 2002.


 


2 – CRISTÓFARO SILVA, Thais. Fonética e fonologia do português. Roteiro de Estudos e Guia
de Exercícios. São Paulo: Contexto, 2000.


 


3 – KICKHÖFEL ALVES, Ubiratã et. al. Curtindo os sons do Brasil. Fonética do Português do
Brasil para Hispanofalantes. Lisboa: Lidel, 2017.


 


4 – ROBERTO, Mikaela. Fonologia, fonética e ensino. Guia introdutório. São Paulo: Parábola.
2016.


 


5 – ROOS, V. Luiz. Manual de estudos de fonética e fonologia do português brasileiro, 2022.


 


6 – ROOS, V. Luiz. Fonética Lúdica. Brincando com os Sons. Buenos Aires: Sotaque, 2010.


 


7 – SEARA, Izabel, GONZAGA NUNES, Vanessa e LAZZAROTTO-VOLCÃO, Cristiane.
Para conhecer Fonética e Fonologia do português brasileiro. San Pablo: Editora Contexto, 2015.


 


 


De consulta:


1 – ABAURRE, Maria B. M. Gramática do Português Culto falado no Brasil - Vol. VII. A







construção fonológica da palavra. São Paulo: Contexto, 2017.


 


2 – BISOL, Leda. Introdução a estudos de fonologia do português brasileiro. Porto Alegre:
EDIPUCRS, 1996.


 


3 – CALLOU, Dinah e LEITE, Yonne. Iniciação à fonética e a fonologia. Sétima Edição. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000.


 


4 – CAMARA JR., Joaquim Mattoso. Para o estudo da fonêmica portuguesa. Petrópolis: Vozes,
2008.


 


5 – CAVALIERE, Ricardo. Pontos essenciais em fonética e fonologia. Rio de Janeiro: Lucerna,
2005.


 


6 – CRISTÓFARO SILVA, Thais. Exercícios de fonética e fonologia. São Paulo: Contexto,
2003.


7 – DA HORA, D. e MATZENAUER, C.L. (comp.). Fonologia, fonologias, uma introdução.
São Paulo: Contexto, 2016.


 


8 – FIORIN, José Luiz (comp.). Introdução à linguística II. Princípios de análise. São Paulo:
Contexto, 2005.


 


9 – HENRIQUES, Claudio Cesar. Fonética, fonologia e ortografia. Rio de Janeiro: Elsevier,
2007.


 


10 – MASIP, Vicente. Fonologia e ortografia portuguesas. Um Curso para Alfabetizadores. São
Paulo: E.P.U. – Editora Pedagógica e Universitária Ltda., 2000.


 


11 – MATEUS, Maria Helena Mira. Aspectos da fonologia portuguesa. Lisboa: Instituto
Nacional de Investigação Científica, 1982.


 


12 – SILVEIRA, Regina Célia P. da. Uma pronúncia do português brasileiro. São Paulo: Cortez,
2008.







 


 


 


Páginas de internet:


http://www.projetoaspa.org/cristofaro/link/fonet_fono.php?m=l


http://www.fonologia.org/index.php


http://ppglin.posgrad.ufsc.br/files/2013/04/Livro_Fonetica_e_Fonologia.pdf


www.foneticaludica.com.ar


http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/08/sotaques-do-brasil-desvenda-diferentes -formas-
de-falar-do-brasileiro.html
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Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA LENGUA PORTUGUESA II - SECCIÓN PORTUGUÉS - CL 2023-2024


 


Asignatura: LENGUA PORTUGUESA II


Cátedra: Única


Profesor: Titular: -


Adjunto: (a cargo) Juan José Rodríguez


Asistente: -


Sección: Portugués


Carrera: PROFESORADO


Curso: 2º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas cátedra


Correlatividades: Lengua Portuguesa I


 


 


FUNDAMENTACIÓN


 


Los seres humanos inscriben sus actividades en el seno de una sociedad y en el marco de la







interacción social se desarrollan las lenguas naturales, verdaderos sistemas históricos. Es por ello
que podemos asumir que la actividad de lenguaje colectiva es preexistente al uso individual. En
cada ámbito de la vida en sociedad, se van produciendo diversas formas o modelos dinámicos de
interacción mediada por el lenguaje que se materializan en diferentes géneros textuales. Por su
parte, el texto, como materialización empírica de un determinado género, no constituye una
unidad lingüística sino una unidad de comunicación superior, ya que depende de la acción que
lo genera.


Teniendo en cuenta estos presupuestos, el presente programa adscribe a los principios
fundamentales del Interaccionismo Sociodiscursivo y asume que la finalidad de los procesos de
enseñanza de lenguas es la apropiación de los géneros textuales, en este caso, en portugués, pues
funcionan como instrumentos psico-socio-lingüísticos a los que se recurre para la producción y/o
comprensión de todo texto.


 


Objetivos


 


Se espera que al finalizar el trayecto didáctico-pedagógico propuesto por la cátedra el estudiante
sea capaz de:


 


Objetivos generales


 


 Dar cuenta de la integración de los contenidos desarrollados en la presente asignatura con los
conocimientos adquiridos en Lengua Portuguesa I.


 Aplicar nociones fundamentales y básicas, presentadas y ejercitadas en clase, en torno de la
arquitectura textual en la comprensión y producción de diferentes textos empíricos.


 Reconocer las características de los géneros textuales trabajados en las fases de producción y
comprensión, oral y escrita.


 Valerse de nociones provenientes de la Lingüística Textual para el análisis, la comprensión y
producción de diferentes géneros textuales.


 


Objetivos específicos


 


 Use las nociones de género textual, secuencia textual y otras formas de planificación,
mecanismos de textualización y de asunción de la responsabilidad enunciativa para el análisis y
la determinación de las características del contexto y las intenciones del autor de textos orales y
escritos.


 Produzca diferentes textos empíricos orales y escritos de acuerdo con el contexto, las
intenciones y las posibilidades que ofrece la lengua portuguesa, variedad brasileña.


 Haga uso del léxico trabajado en las diferentes unidades de este programa en la comprensión







y producción oral y escrita.


 Utilice de forma adecuada organizadores textuales, procedimientos de coherencia y cohesión,
estructuras gramaticales y clases de palabras para la producción oral y escrita y para el análisis
de textos orales y/o escritos.


 


Metodología


 


Se adopta como principal estrategia didáctica la denominada “aula invertida” (flipped
classroom). En ese marco, se facilitará a los estudiantes la planificación de los aprendizajes
(cronograma), los materiales de estudio (textos, audios, vídeos, presentaciones) para que puedan
abordar y estudiar los contenidos con anticipación a los encuentros semanales cuando, mediante
actividades de aplicación, de resolución de problemas o de discusión, entre otras, podrán
afianzar los aprendizajes, resolver dudas, profundizar aspectos relevantes y adoptar un postura
crítica y reflexiva sobre los contenidos estudiados.


El docente asumirá un rol de conductor y facilitador de los aprendizajes, otorgando al
estudiantado mayor autonomía y responsabilidad con respecto a la organización del proceso.
Para lograr los objetivos planteados en el programa se propondrán diversas actividades que, de
manera individual o preferente asociadas, involucren el uso de las cuatro macro-habilidades:
comprensión oral y escrita y producción oral y escrita.


 


Contenidos


 


Unidad
1


 


Lectura y reflexión:


Concepción de lengua y de texto. El ISD y sus modelos teóricos: el
milhojas textual y la acción de lenguaje. Géneros textuales.
Contexto de Producción.


Itinerarios de lectura y producción:


Lectura de diferentes géneros del orden del narrar
autónomo/implicado. Narrar ficcional y realista. Reflexiones en
torno del léxico. Desafíos de escritura y oralidad.


Unidad
2


 


Lectura y reflexión:


Secuencias textuales y otros tipos de organización. Cohesión
nominal, procedimientos gramaticales y procedimientos léxicos.


Itinerarios de lectura y producción:


Lectura de diferentes géneros del orden del exponer autónomo e
implicado. Reflexiones en torno del léxico. Desafíos de escritura y
oralidad.
Lectura y reflexión:







Unidad
3


 


Mecanismos de textualización: conexión y los organizadores
textuales. Mecanismos de asunción de la responsabilidad
enunciativa: coherencia pragmática, polifonía y modalizaciones.


Itinerarios de lectura y producción:


Lectura de diferentes géneros del orden del argumentar.
Reflexiones en torno del léxico. Desafíos de escritura y oralidad.


 


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
con los estándares de nivel intermedio superior (B2). 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 I. Se tendrán en cuenta, asimismo, el uso de metalenguaje y el posicionamiento
crítico.


 


Modalidad de cursado


 


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 / orales) con nota igual o superior a 4
(cuatro). El alumno puede recuperar un parcial por ausencia o aplazo. Los alumnos regulares
deberán rendir un examen final escrito y oral en fecha fijada por el Área Enseñanza de la
Facultad de Lenguas. 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.


 


Bibliografía general obligatoria


 


Rodríguez, J. J. (inédito) Subsídios teóricos e práticos para uma abordagem situada da Língua.
Manual de cátedra.


 


(Consultada y citada en el manual de cátedra o en la plataforma Moodle)


Antunes, I. (2005) Lutar com palabras: coesão e coherencia. São Paulo: Parábola.


Bakhtin, M. M. (1997) “Os gêneros do discurso”. En: Bakhtin, M. M. Estética da criação verbal
(2 ed.) São Paulo: Martins Fontes. (pp 278 – 327)


Baltar, M. (2003) A competência discursiva através dos gêneros textuais: uma experiência com o
jornal de sala de aula. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto
de Letras.


Bronckart, J. (2009) Atividade de linguagem, textos e discursos. Por um interacionismo
sociodiscursivo. trad. Anna Rachel Machado, Péricles Cunha 2 ed., 1ra reimpr. São Paulo:
EDUC


Coelho, M. C. P. (2003). As Narrações da Cultura Indígena da Amazônia: Lendas e Histórias.
Tesis de Doctorado en Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem. Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, PUC/SP, Brasil.


Costa, S. R. (2009) Dicionário de gêneros textuais. Belo Horizonte: Autêntica Editora.


Guimarães, E. (1987) Texto e argumentação: um estudo de conjunções do portugués. Campinas,
SP: Pontes


Koch, I.G.V. (2008) As tramas do texto. Rio de Janeiro: Nova Fronteira


Lopes Fávero, L. e Koch,I. G. V. (2000) Lingüística Textual: Introdução. São Paulo: Cortez.


Marcuschi, L. A. (2008) Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo:
Parábola Editorial.


--------------------- (2002) “Gêneros textuais: definição e funcionalidade” En: Dionísio, A. P. &
otros. (Orgs.). Gêneros Textuais & Ensino. Rio de Janeiro: Lucerna.


Marquesi, S.C. (2004) A organização do texto descritivo em língua portuguesa Rio de Janeiro:
Lucerna


Porto, I. M. N. (2009). Leitura e análise lingüística: narrativa com o mito Saci-Pererê. En:
CELLI – Colóquio de estudos linguísticos e literários. 3. Anais. Maringá. pp. 1415-142 ISBN:
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Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA CULTURA V - SECCIÓN PORTUGUÉS - CL 2023-2024


 


Asignatura: CULTURA V


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Juan José Rodríguez


Adjunto:


Asistente: -


Sección: Portugués


Carrera: PROFESORADO


Curso: 3º año


Régimen de cursado: CUATRIMESTRAL


Carga horaria semanal: 4 horas cátedra


Correlatividades: Cultura IV


 


 


FUNDAMENTACIÓN


 


La cátedra Cultura V fue concebida desde una perspectiva histórica-sociológica, en la cual se







pretende, a partir de la adquisición de los contenidos específicos, que los alumnos den
continuidad al estudio de la sociedad brasileña, a través del (re)conocimiento de algunas
problemáticas que fueron -y muchas de ellas persisten- fundamentales en su estructura social y
política. De los contenidos propuestos en el Plan de Estudios vigente (Resolución HCD n° 577/
99), se privilegiará la transición del S. XIX para el XX, momento en que el proceso político y
las transformaciones socioeconómicas pasan por profundas transformaciones a la luz del
advenimiento de la República (1889).


Los nudos temáticos incorporados en las unidades del programa se inscriben dentro de ese
período, lo cual permitirá establecer relaciones reconocer diferencias y semejanzas con la
realidad de los otros países limítrofes del contexto argentino y latinoamericano. Además de la
adquisición de conceptos, será necesario el desarrollo del espíritu crítico y de la superación de
los estereotipos, para asumir y respetar la diversidad cultural como apertura a la pluralidad y al
compromiso con los problemas del presente.


 


OBJETIVOS GENERALES


Al final del curso, el alumno estará en condiciones de:


 


 Adquirir las bases para la comprensión de los elementos que se inscriben en la lengua como
presupuestos o sobreentendidos y cuyo conocimiento se hace necesario tanto para el aprendizaje
como para la enseñanza de la lengua extranjera;


 Valorar el uso de lengua como vehículo privilegiado para acceder a los procesos culturales;


 Interpretar y valorar plenamente las manifestaciones culturales propias de los pueblos de habla
lusófona;


 Enriquecer el conocimiento de la propia cultura y poder interactuar con otras culturas,
ofreciéndoles una visión más humana del modo de vida y del pensamiento de los pueblos cuya
lengua está aprendiendo.


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS


 Describir los diferentes criterios para la división para la división del territorio brasileño;


 Explicar los más importantes contrastes regionales;


 Reconocer con sus especificidades a los grupos humanos que habitan las diferentes regiones;


 Describir los grandes ciclos económicos y sus consecuencias en la vida económica, política y
social de la población brasileña;


 Caracterizar los diferentes movimientos políticos, sociales y económicos ocurridos en el viraje
del siglo XIX para el XX.


 Analizar en el comienzo del siglo XX y sus repercusiones en la vida cultural brasileña.


 Distinguir los principales movimientos migratorios y comprender la dicotomía campo/ciudad
existente en la sociedad brasileña.







 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


 Clases expositivas a cargo del docente.


 Trabajos prácticos individuales y/o grupales sobre la temática desarrollada.


 Exposiciones orales por parte de los alumnos sobre temáticas consignadas en fecha y
modalidad a determinar.


 Investigación orientada de tópicos específicos del programa.


 


CONTENIDOS


 


Unidad I: Las regiones del territorio brasileño


 


Las regiones del territorio brasileño. Las desigualdades regionales: políticas, sociales,
económicas. La población migrante sus raíces culturales y sociales en los grandes centros
urbanos. Nuevos parámetros del espacio nacional. Proceso de transformaciones: fenómeno de
integración e impacto de la globalización.


 


BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:


 


AGUILA R. Mii. Lidia - Trabalhando com rnapas de História. Volume São Paulo, Ática. 1996.
CONTEL, Fabio Betioli. As divisões regionais do IBGE no sécuło XX (1942. 1970 e 1990).
Disponible en: http://journals.openedition.org/terrabrasilis/990


CARVALHO. .Iosé Murilo - O Brasil e seus nomes . Revista de Historia da Biblioteca Nacional


http://www.revistadehistoria.cont.br/v2!1ioine/?go=detalhe&id=356


FERNANDES. Arissane D. A expansão da fronteira e a formação de uma ideologia no Brasil.
www.ruipuh.org/arquivo/down1oad'/ID ARQU IVtJ=S2


MALVEZZI. Roberto. Transposição do rio Sao Francisco: realidade e mito. In Cadernos do
Ceas.


Centro de Estudos e Ação Social. Salvador. naarzo/abril. n° 210. 2004. Film "Narradores de
Javé", directora Eliane Caffé. 2004.


 







BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:


 


EIZAGUIRRE, Jose Manuel. "Argentina — argentinos. Antecedentes del nombre nacional" en
"Páginas argentinas ilustradas". Casa Editorial Maucci laerniano, 1907.


MASINA. Lea (et al). Geografias literárias e culturais: espaços/temporalidades. Porto Alegre.
Editora da U FRGS. 2004.


Film. Central do Brasil. Dirección. Walter Salles. Brasil,1998.


 


 


Unidad II: República Oligárquica


 


El nuevo orden y la República. El latifundio y el Coronelismo. El dominio oligárquico. Las
luchas sociales en el mundo rural y urbano. Mesianismo: Guerra de Canudos y Contestado.
Bandistismo Social. Aspectos centrais da obra “Os Sertões” de Euclides da Cunha. La figura del
“sertanejo”. Cultura Popular: mitos, creaciones literarias de tradición oral: la literatura de cordel.


 


BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:


 


AGUILAR, Ma. Lidia - Trabalhando com mapas de História. Volume São Paulo. Ática. 1996.
DEL PRI ORE, Mary y V ENANCI O, Renato. Uma breve história do Brash. São Paulo: Editora
Planeta do Brasil, 2010. (pp. 228 - 247).


MONIZ. E.Canudos: a luta pela terra, São Paulo. Global, 1988.


NOBRE. Edianne dos Santos. Sertão Sobrenatural. Revista História da Biblioteca Nacional. RJ.
novembro 2009. (pp. 68-71 ).


SCHWARCZ, Lilia Moritz y STARLING Heloisa Murgel. Brasil: Uma biografia - 1“. ed. -


São Paulo: Companhia das Letras. 2015. (pp. 318 -350)


TAVA RES. Mirela. Pau de Colher: quando o sertão virou lágrimas, en Serm-Terra”, janeiro-
março/99


___________, Conteúdo Político das Lutas Camponesas, en ‘Sem-Terra”, janeiromarço/99.


VALENTINI, Delmir d. Contestado. http://www.caçador.com.br/conttur/Contestado


VITTA, Álvaro de. Sociologia da sociedade brasileira. São Paulo. Ática. 1994. (Cap. 2. 3. 5).
Continente Documento - A Poesia Popular do Nordeste. Recife. Pernambuco, Ano 1, n° 6. ano
2003


- Documental: Sertão, Sertões de Sérgio Resende. Disponible: https://youtube.com







 


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:


 


Fausto, Boris (2009). História Concisa do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São
Paulo.


 


Unidad III: Las contradicciones de la República Oligárquica


 


Las asimetrías de la aristocracia del azúcar y los hacendados del café. El café y la
industrialización. El proceso inmigratorio. Fuerzas sociales emergentes. Descentramiento del
campo para la ciudad. La Ideología de la modernización. Las contradicciones del país: el arcaico
y el moderno.


 


BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:


 


DEL PRIORE, Mary y VENANCIO, Renato. Uma breve história do Brasil. São Paulo: Editora
Planeta do Brasil.


LOBATO, Monteiro- A Velha Praga en Urupês, Brasiliense, São Paulo, 1972.


SCHWARCZ, Lilia Moritz y STARLING Heloisa Murgel. Brasil: Uma biografia - 1“. ed. -


São Paulo: Companhia das Letras. 2015.


VITTA, Álvaro de. Sociologia da sociedade brasileira. São Paulo. Ática. 1994. (Cap. 5).


YATSUDA. Enid. O caipira e os outros. ln BOSI, Alfredo (org.) Cultura brasileira - Temas e
situaçoes”. Atica. Siio Paulo. 2003.


 


BIBLlOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:


 


Fausto, Boris (2009). História Concisa do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São
Paulo.


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


Alumnos promocionales: régimen de promoción sin examen según lo establecido por la







reglamentación vigente en el Régimen de Promoción sin Examen de la Facultad de Lenguas:


Podrán acceder a dicha condición aquellos alumnos que alcanzarán el 80% de asistencia a las
clases teóricas y prácticas. Aprobar una evaluación parcial los dos trabajos prácticos (que serán
promediados entre sí) con un promedio no inferior a siete/diez (7/10) como número entero, no
pudiendo tener menos de cuatro (4) en ninguna de las notas a promediar.


Alumnos regulares: Aprobar la evaluación parcial con una nota mínima de cuatro/diez (4/10).


Alumnos libres: no tienen la exigencia de asistir a clases ni de hacer las evaluaciones, pero
deben realizar un examen final escrito y oral sobre la totalidad del programa.


 


Evaluaciones:


 


Alumnos promocionales: según lo establecido por el Régimen de Promoción sin Examen de la
F.L. (reglamentación vigente RHCD 104 y 138/2019):


Aprobar una (1) evaluación parcial, la que a su vez será promediada con la nota promedio de los
dos trabajos prácticos. El resultado final deberá ser una nota no inferior a siete (7) como número
entero.


Aprobar dos (2) trabajos prácticos (un escrito y un oral). Los trabajos prácticos serán
promediados entre sí. Este resultado será promediado con la nota del parcial. El resultado final
deberá ser un promedio no inferior a siete sobre diez (7/10), no pudiendo tener menos de cuatro
(4) en ninguna de las dos notas a promediar.


 


Recuperatorios:


Parcial: puede recuperarse el parcial por alguna de las siguientes razones: por ausencia, por
aplazo, o para elevar el promedio general.


Trabajos prácticos: puede recuperarse uno de los trabajos prácticos por alguna de las siguientes
razones: por no haber lo entregado en la fecha establecida o por no haber sido aprobado.


 


Alumnos regulares:


Aprobar una (1) evaluación parcial con la calificación mínima de cuatro/diez (4/10). Aprobar un
examen final oral sobre los contenidos dictados del programa vigente.


 


Alumnos libres: la asistencia a clases y las evaluaciones exigidas no son obligatorias, pero
deberán realizar un trabajo final escrito a ser entregado con una antelación de al menos 15 días
antes de la fecha de examen y dar un examen oral sobre la totalidad del programa vigente.


Para rendir la asignatura en condición de alumno libre de acuerdo con las normativas vigentes
aprobadas por el HCD, el alumno tendrá derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas
previas a la entrega del trabajo a una instancia de devolución con la entrega de la corrección. El







trabajo previo aprobado tendrá vigencia por dos (2) años y un (1) turno y quedará reservado en
el Área de Enseñanza.


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN (parciales, exámenes escritos y orales):


 


Condiciones de establecer relaciones con problemáticas presentes en diferentes regiones del
Brasil y también en la Argentina.


Capacidad de introducir conceptos fundamentales para el entendimiento e interpretación del
espacio nacional.


Condiciones de reconocer las principales transformaciones sociales, políticas y culturales
ocurridas en el período histórico estudiado.


Capacidad de análisis y síntesis.


Poder establecer relación con contenidos de otras asignaturas.
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA CULTURA VI - SECCIÓN PORTUGUÉS - CL 2023-2024


 


Asignatura: CULTURA VI


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Juan José Rodríguez


Adjunto:


Asistente: -


Sección: Portugués


Carrera: PROFESORADO


Curso: 3º año


Régimen de cursado: CUATRIMESTRAL


Carga horaria semanal: 4 horas cátedra


Correlatividades: Cultura V


 


 


FUNDAMENTACIÓN


 


La catedra pretende, a partir del desarrollo de los contenidos específicos de la materia Cultura







VI, que los alumnos continúen ampliando el conocimiento sobre las principales etapas y
movimientos de la sociedad brasileña. Para eso el programa se apoya en un conjunto de
supuestos teórico-metodológicos a partir de los cuales se concibe la dinámica cultural como un
entramado complejo, cuyo análisis e interpretación debe hacerse a partir de la consideración del
entrecruzamiento de variables sociales, políticas, económicas y culturales, necesarias para una
comprensión plena de los fenómenos que se pretende considerar. Se buscará en el desarrollo del
curso, reconocer las expresiones reveladoras del universo cultural de los diferentes periodos
abordados, a través de algunas de las manifestaciones artísticas y culturales más significativas.
En cada unidad se incentivara el análisis comparativo con la realidad argentina y
latinoamericana, y se remarcara la necesidad de que continúen pensando, aun después de la
finalización del cursado de las Culturas, en la dinámica cultural como un entramado complejo,
cuyo análisis e interpretación debe hacerse a partir de la consideración del entrecruzamiento de
variables socia les, políticas, económicas y culturales, necesarias para una comprensión plena de
los fenómenos que se pretende considerar a partir de una mirada crítica de la realidad
latinoamericana.


 


OJETIVOS GENERALES:


 


Al final del curso, los alumnos estarán en condiciones de:


 Reflexionar sobre las posibles relaciones entre cultura e identidad en el mundo lusófono y sus
relaciones con la realidad latinoamericana.


 Incorporar en el estudio de la cultura una perspectiva comparativa que permita profundizar el
conocimiento de la realidad cultural de nuestros tiempos.


 Iniciar en los aspectos teóricos del proceso de investigación, proporcionando herramientas
para ensayar propuestas de exploración pedagógica de temáticas seleccionadas para los niveles y
modalidades en que el futuro docente deberá actuar.


 


OBJETIVOS ESPECIFICOS:


 


Se espera que, al finalizar el curso, los alumnos puedan:


 Reflexionar sobre como las diversas olas de inserción en la modernidad impactaron e
influenciaron la cultura y la sociedad brasileña.


 Propiciar el reconocimiento de la diversidad cultural latinoamericana como requisito para la
integración en ámbitos locales y regionales.


 


PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS:


 Clases expositivas a cargo del docente.


 Trabajos prácticos individual es y/o grupales sobre la temática desarrollada. En los trabajos
prácticos (escritos y orales) el alumno deberá demostrar poder de síntesis y de articulación de







conocimiento.


 Exposiciones orales por parte de los alumnos sobre temáticas consignadas en fecha y
modalidad a determinar.


 Investigación orientada de tópicos específicos del programa. Se propondrá un dossier de
artículos en torno a los principales ejes de desarrollo, de los cuales cada alumno seccionara un
tema el cual deberá exponer y pueda establecer relación con contenidos de otras asignaturas.


 


CONTENIDOS:


 


Unidad I


 


Transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales. La modernidad en la Era Vargas.
La participación femenina. En búsqueda de la identidad: nacionalidad y nacionalismo. Luchas
por las nuevas formas de construcción de la identidad. Las principales teorías explicativas de las
raíces de la cultura brasileña (Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Manoel Bonfim).


 


BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:


 


BONFIM, Manoel - América Latina: Males de origem. Topbooks. Rio de Janeiro, 1993.
Disponible en: http: //docslide.eom.br /documents /manoel-bomfim-america-latina-males-
deorigem-livro.html


CAPELATO, Maria Helena R. Multidoes em Cena. Propaganda Politica no Varguismo e no
Peronismo. Cap. 3 Cultura e Política no Varguismo e no Peronismo. Sao Paulo, Fapesp/Papirus,
1998.


DE ABREU, Capistrano. Capitulos de História Colonial. Disponible em:


http://objdigitaLbn.b/rAcervo Digital/livros eletronicos/capitulos de historia colonia.pdf
GONÇALVES, Maria Alice R. Brasil, meu Brasil brasileiro: notas sobre a construção da
identidade nacional,


GONÇALVES, Maria Alice R. (Org), en Educação e Cultura: pensando em cidadania. Rio de
Janeiro, Quartet, 1996.


LACERDA, M. B. Colonização dos corpos: Ensaio sobre o público e o privado.


Patriarcalismo, patrimonialismo, personalismo e violencia contra as mulheres na formação do
Brasil. (Tesis de maestría, PUC-Rio), 2010. Recuperado de


http://www.maxwelI.vrac.puc-rio.br/Busca etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=16570@1-
REIS, Jose Carlos As Identidades do Brasil - De Varnhagen a FHC. Rio de Janeiro, Fundação
Getulio Vargas, 1999. Anos 1930: Gilberto Freyre. 0 reelogio da colonização portuguesa y Anos
1930: Sergio Buarque de Holanda. A superação da raízes ibéricas.







SCHWARCZ, Lilia Moritz y STARLING Heloisa Murgel. Brasil : uma biografia - 1a. ed. - Sao
Paulo: Companhia das Letras, 2015.


 


Unidad II


 


Del "desarrollismo" de los años JK a los grandes desequilibrios sociales. Capital Federal:
Brasilia - poder político del país. La arquitectura. Las diferentes caras del progreso. Los
candangos. Las migraciones internas. Conflictos sociales. Dinámica poblacional del país.
Experiencia de las "Ligas Camponesas", en el Nordeste. Influencia en el Movimiento de los
Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). Ditadura de 1964 (1964-1985). Fin de la Republica
Populista.


 


BIBLIOGRAFÍA OBRIGATORIA:


 


BORGES, Adriana Evaristo. Brasilia: Sinfonia da Alvaroda (1960): um resgate do mito do
bandeirante e a negação do sertão. www.revistachronidas.eom.br/arq
/edicao5/RCA02N05.DEZ2009.pdf . Acesso em 20/02/2011. Disponible en:
http://www.casaeucli diana.org.br/artigos-exibe.php?artld=38


DORFMAN, Ariel y MATIELART, Armand. Para ler o Pato Donald. Comunicação de Massa e
Colonialismo. Disponible:


https://monoskop.or glimages/e/ef/Dorfman_Ariel_Mattelart_Armand_Para_ler_o_Pato_Dona
ld_Comunicacao_de_massa_e_colonialismo_2a_ed.pdf (Prefacio y Cap 1 e 2 pp. 5 a 40) Fraga,
Gerson W. y Mahlke, Helisane. A operagao condor e os direitos humanos na America.
http://biblioteca.un ilasalle.edu.br/docs_online/artigos /dialogo/Aguardando_liberacao_direitos


_autorais/2010 _n16/gwfraga.pdf


PINTO Noya, Virgilio. Comunica9ao e Cultura Brasileira. Sao Paulo, Atica, 1997. (pp. 37 a 74).


RODRIGUES, Marly. A decada de 50. Populismo e metas desenvolvimentistas no Brasil. Sao
Paulo, Atica, 1996.


SANTOS, Jordana de Souza. 0 papel dos movimentos sócio-culturais nos "anos de chumbo".
Disponible en:


http://www.marilia.unesp.br /Home/RevistasEletronicas/BaleianaRede/Edicao06/6c_o_papel_
dos_movimentos_culturais.pdf


SCHW ARCZ, Lilia Moritz y STARLING Heloisa Murgel. Brasil : uma biografia - 13 ed. -


Sao Paulo: Companhia


SILVA, Andrea Cristina. Duas faces de Brasflia. Revista de História da Biblioteca Nacional n
°50, noviembre de 2009.







 


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA


 


DEL PRIORE, Mary y VENANCIO, Renato. Uma breve história do Brasil. Sao Paulo: Editora
Planeta do Brasil, 2010.


 


Unidad III


Las representaciones de Brasil, a través de los movimientos artístico-culturales. El "cinema
novo" y el cine militante. El teatro. La eclosión de movimientos musicales. La Prensa
Alternativa. La telenovela. Jóvenes de favelas en la producción cultural brasileña.


 


BIBLIOGRAFiA OBRIGATORIA:


 


CARREIRA, Andre Luiz A, Netto.Teatro de rua: mito e criação no Brasil


Disponible en: http://www.ceart.udesc .br/Revista Arte OnlineN ol umes/artandre.htm
KRAUSCHE, Valter. Música Popular Brasileira. Sao Paulo, Brasiliense, 1989 (pp. 70-94).
LEITE, Jose Fernando. E amanheceu a Tropicália... Rev. Discutindo Literatura. Ano 3, n° 15.
RAMOS, Silvia. Jovens de favelas na produção cultural brasileira dos anos 90. Revista Z Cultur
al. Ano V n° 02.


RODRIGUES, Marly. A Década de 80. Brasil: quando a multidão voltou às praças. São Paulo,
Atica, 1996. (pp. 51 a 74).


SILVA. Dilma de Melo. A Transculturação e a Internacionalização da Cultura Brasileira.
Refazendo a História. Brasil Volumen 2. Editora Atica, 1998. Capitulo "Vida Cultural" (pp. 217-
247).


VASSALO, M. Immacolata De Lopes. Telenovela brasileira: uma narrativa sobre a nação
Disponible en: http:Uwww .revistas.univerciencia.org/index.php
/comeduc/article/viewFile/4195/3934


Viscardi, Adriana W. Y o 'Avila Neto, M.Inacia. Telenovela: uma trajetória de hibridismo
cultural.Estação Cientifica Juiz de Fora, n° 07, junho/2012


Revista Continente Documento - A Poesia Popular do Nordeste. Recife, Pernanbuco, Ano 1, n°
6, ano 2003.


 


BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA


 


DEL PRIORE, Mary y VENANCIO, Renato. Uma breve história do Brasil. São Paulo: Editora
Planeta do Brasil, 2010







PILAGALLO, Oscar. A História do Brasil no Século 20 (1960 - 1980). São Paulo , Ed.
PubliFolha, 2004.


Diccionario Cravo Albin da Música Popular Brasileira Disponible en
www.dicionariompb.com.br/


 


MODALIDAD DE EVALUACION:


 


Alumnos promocionales: régimen de promoción sin examen según lo establecido por la
reglamentación vigente en el Régimen de Promoción sin Examen de la Facultad de Lenguas:


Podrán acceder a dicha condición aquellos alumnos que alcanzaren el 80 % de asistencia a las
clases teóricas y prácticas. Aprobar una evaluación parcial y tres trabajos prácticos (que serán
promediados entre sí) con un promedio no inferior a 7 (siete) como numero entero, no pudiendo
tener menos de 4 (cuatro) en ninguna de las notas a promediar.


Alumnos regulares: Aprobar la evaluación parcial con una nota mínima de 4 (cuatro).


Alumnos libres: no tienen la exigencia de asistir a clases ni de hacer las evaluaciones, pero
deben realizar un examen final escrito y oral sobre la totalidad del programa, y aprobarlo con un
mínimo de 4 (cuatro) puntos.


 


Evaluaciones:


 


Alumnos promocionales: según lo establecido por el Régimen de Promoción sin Examen de la
F.L. (RHCD 104 y 138/2019)


Aprobar una evaluación parcial, la que a su vez será promediada con la nota promedio de los
dos trabajos prácticos. El resultado final deberá ser una nota no inferior a 7 (siete) como numero
entero.


Aprobar tres trabajos prácticos (dos escritos y uno oral). Los trabajos prácticos serán
promediados entre sí. Este resultado será promediado con la nota del parcial. El resultado final
deberá ser un promedio no inferior a 7 (siete), no pudiendo tener menos de 4 (cuatro) en ninguna
de las dos notas a promediar.


 


Recuperatorios:


Parcial: puede recuperarse el parcial por alguna de las siguientes razones: por ausencia, por
aplazo, o para elevar el promedio general.


Trabajos prácticos: puede recuperarse uno de los trabajos prácticos, por alguna de las siguientes
razones: por no haberlo entregado en la fecha establecida o por no haber sido aprobado.


 







Alumnos regulares:


Aprobar una evaluación parcial con la calificación mínima de 4 (cuatro). Aprobar un examen
final oral sobre los contenidos dictados del programa vigente.


 


Alumnos libres:


Para rendir el examen final escrito y oral de la asignatura, correspondiente a los alumnos libres,
en la fecha establecida por el Área de Enseñanza, el/la estudiante deberá cumplir, en primer
lugar, con la presentación de un trabajo escrito. Para tal fin, deberá solicitar un tema al/la
docente; la entrega de dicho tema deberá realizarse hasta 10 (diez) días corridos luego de
efectuado el pedido. El/la docente tendrá un plazo de hasta 30 (treinta) días corridos, dentro del
año lectivo, para la corrección del trabajo escrito presentado por el/la estudiante en condici6n de
libre. El alumno tendrá derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas, previo a la
entrega del trabajo y a una instancia de devolución con la entrega de la corrección. Se exigirá un
mínimo de 60% de acuerdo con el baremo de la Facultad de Lenguas. El trabajo aprobado
tendrá vigencia por dos (2) años y un (1) turno y quedara reservado en el Área de Enseñanza
(RES.HCD 070/2011 y RES.HCD 212/2014 (modificación de art.19 RES.HCD 070/2011) de
trabajo final para alumnos libres). Modalidad de evaluación según Res. HCD 221/16 y Res. HCS
662/16. El/la estudiante podrá presentarse a rendir en todos los tumos de examen establecidos en
el calendario académico vigente.


 


CRITERIOS DE EVALUACION (parciales, exámenes escritos y orales):


 


Condiciones de establecer relaciones con problemáticas presentes en diferentes regiones del
Brasil y también en la Argentina.


Capacidad de introducir conceptos fundamentales para el entendimiento e interpretación del
espacio nacional.


Condiciones de reconocer las principales transformaciones sociales, políticas y culturales
ocurridas en el período histórico estudiado.


Capacidad de análisis y síntesis.
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1. Fundamentación
Parto de la fuerte convicción de que el aprendizaje de la lengua debe acontecer en torno a la noción de
géneros textuales (Bronckart, 2009). En este sentido, en la formación de los futuros docentes de portugués
en la cátedra de Lengua Portuguesa IV propongo a les estudiantes el desarrollo de capacidades de
lenguaje para la producción del género textual crônica. De esta forma, esta práctica de lenguaje pasa a ser
un “megainstrumento” (Schneuwly, 2004; Dolz; Pasquier; Bronckart, 1993). Según Bezerra (2020, p. 61),
como megainstrumento, el género es capaz de apoyar a los estudiantes en la apropiación de capacidades
de lenguaje para que puedan actuar en las diferentes situaciones comunicativas. Cabe remarcar que la
noción de capacidades de lenguaje proviene del Interaccionismo Sociodiscursivo (ISD), explicitadas en la


obra Atividade de linguagem, textos e discursos. Por um interacionismo sociodiscursivo (Bronckart, 2009)
[1]


.
Este es el cuadro teórico que subyace a mi práctica docente. El ISD encuentra en las actividades de
lenguaje la clave para la comprensión de las conductas de cuño sociohistórico e ideológico que el ser
humano presenta. El lenguaje es un instrumento de comunicación y el hilo articulador de saberes entre
individuos situados en actividades sociales de variadas naturalezas. (Souza y Stutz, 2019). La proposición
del concepto de capacidades de lenguaje fue propuesto por Dolz, Pasquier e Bronckart (1993) e Schneuwly
e Dolz (2004[1998]) en oposición a la noción de “competencia”. Dichos autores las categorizan en tres
tipos: capacidades de acción, capacidades discursivas y capacidades lingüístico-discursivas. (Machado,
2001). Según Dolz, Pasquier e Bronckart (1993) las capacidades de lenguaje son “aptitudes requeridas para
la producción de un texto en una determinada situación de interacción” (p.30). A su vez, Cristovão (2007),
las define


como conjuntos de operaciones de lenguaje responsables de la producción y comprensión textual,
de orden oral o escrita, las cuales son esenciales para el desarrollo humano, dadas las relaciones
que ejercen entre sí a partir de prácticas de lenguaje. (p. 1115)


Con el objetivo de proporcionar el desarrollo de dichas capacidades de lenguaje se propone el uso de
secuencias didácticas, entendidas, según Dolz y Schneuwly (2004), como un instrumento que comporta una
secuencia de actividades basadas en el género textual, diseñadas a partir del proceso de transposición
didáctica que se realiza en base a un modelo didáctico del género. En nuestro caso, la secuencia didáctica
que guiará todo el proceso se llama “Cronistas! Por que não?”  y se compone de 15 talleres (ver en
contenido de este programa) que permiten a los estudiantes la producción de 3 (tres) crônicas. Ello se
realizará desde un proceso que involucra el abordaje del contexto de producción, de los conocimientos
relacionados con la organización del contenido y su forma de presentación y los conocimientos relacionados
con el dominio de las operaciones de lenguaje que permiten crear los textos empíricos del género textual
objeto de estudio en esta cátedra.


2.1. Generales


Instaurar la reflexión acerca del aprendizaje de lenguas a través de los géneros de texto, teniendo en
cuenta que enseñar géneros no es sólo enseñar a comunicarse, sino, principalmente, formar sujetos
agentes del mundo y en el mundo, agentes que transformarán el mundo y que también serán
transformados por él. (Abreu-Tardelli, 2007). En este sentido el género es una herramienta (Schneuwly,
1994) y una unidad de enseñanza (Dolz y Schneuwly, 1996);


Capacitar a los estudiantes para que desarrollen diferentes capacidades de lenguaje (Dolz y Schneuwly,
1996; 1998) que se movilizan en el estudio de las prácticas de lenguaje escrito y oral en torno a los
géneros de texto objeto de estudio en este programa.







Consolidar los conocimientos adquiridos en las asignaturas de Lengua Portuguesa I, II y III.


 


2.2. Específicos


Siguiendo los postulados de ISD, los estudiantes deberán desarrollar sus capacidades de lenguaje (acción,
lingüísticas y lingüístico-discursivas) para el análisis y la producción de las dos crônicas. Por lo tanto,
deberán, siguiendo a Cristovão (2010), basada en el modelo de Doz y Schneuwly (1997):


 


Capacidades de acción: conocimientos relacionados al contexto de producción


a. Realizar inferencias sobre quién escribe, a quién escribe, el asunto del texto, dónde se produce el
texto y cuál es su objetivo;


b. Evaluar qué es necesario para que un texto sea adecuado a la situación en la cual se procesa la
comunicación.


c. Comprender vocabulario en su relación con aspectos sociales y/o culturales
d. Comprender la relación entre textos y la forma de ser, pensar, actuar y sentir de quien lo produce.


 


Capacidades discursivas: conocimientos relacionados a la organización del contenido y su forma de
presentación.


a. Reconocer la organización del texto, sus dimensiones paratextuales, el lenguaje no verbal;
b. Identificar características del texto que pueden hacer que el autor parezca más distante o más


próximo de su lector;
c. Entender la función de la organización del contenido en el texto;
d. Percibir la diferencia entre diferentes formas de organización.


 


Capacidades lingüístico-discursivas: conocimientos relacionados al dominio de las operaciones de
lenguaje.


a. Comprender los elementos que operan en la construcción de textos, párrafos, oraciones;
b. Dominar operaciones que contribuyan a la coherencia de un texto;
c. Dominar operaciones que colaboren a la cohesión nominal de un texto;
d. Dominar operaciones que colaboren a la cohesión verbal de un texto;
e. Expandir vocabulario que permita una mejor comprensión y producción de textos;
f. Comprender y producir unidades lingüísticas adecuadas a la sintaxis, morfología, fonética, fonología y


semántica de la lengua;
g. Tomar consciencia de las (diferentes) voces que construyen un texto;
h. Darse cuenta de las selecciones léxicas para tratar determinado contenido temático;
i. Reconocer la modalización (o no) en un texto;


e) Identificar la relación entre los enunciados, las frases y los párrafos de un texto.


 


 







 


3. Metodología


El postulado básico de esta propuesta es la participación activa de los estudiantes, quienes, con el profesor
y los profesores adscriptos (en el caso de haber) conforman una comunidad de aprendizaje. La palabra
clave es “construir el conocimiento”. Algunas pautas para que este proceso se realice:


1. El desarrollo de la secuencia didáctica contará con material didáctico especialmente elaborado por el
docente encontrase disponible en el aula virtual Moodle de Lengua Portuguesa IV - Campus Virtual
Lenguas.


2. La secuencia didáctica parte de una producción inicial, un borrador que permite diagnosticar las
capacidades y dificultades de los estudiantes frente a la producción del género de texto solicitado,
luego de ello, se trabaja con talleres de aprendizaje sobre las dimensiones textuales problemáticas
identificadas y teniendo en cuenta los objetivos específicos expuestos en este programa. El trabajo
culmina con la versión final del texto que da la posibilidad al estudiante de poner en práctica las
nociones y habilidades elaboradas separadamente en los talleres. Prima la noción de que escribir es
también reescribir. En el desarrollo de las SDs se incluirán trabajos con las prácticas de lenguaje oral
y escrita.


3. En las clases predominará el uso de la Lengua Portuguesa. En ocasiones, los estudiantes deberán
realizar presentaciones orales sobre temas del programa y enriquecerlos con sus propias
contribuciones. El aula es el espacio de convivencia con y en la lengua portuguesa.


4. Retroalimentación: En todo momento el alumno recibirá la atención adecuada para su progreso en
el aprendizaje de la lengua. El profesor se dispondrá, en forma continua a evacuar dudas y/o a
proceder en la investigación para este fin.


 


4. Contenidos


Talleres Temas


Taller  1 Bases didáctico-epistemológicas – el ISD


Taller  2 Hacia una definición y tipologías de “crônica”


Taller 3 “Crônicas” que narran y argumentan.


Taller 4 El motivo disparador, el asunto (tema), la reflexión y el título


Taller 5 El foco narrativo y el narrador reportero


Taller 6 La construcción de los personajes


Taller 7 La construcción de la originalidad


Taller 8 La construcción del escenario







Taller 9 La organización del contenido temático


Taller 10
Un género híbrido: entre la literatura y el periodismo


El tono y las tipologías


Taller 11 La construcción de la complicidad


Taller 12 El lenguaje literario, las figuras retóricas y el lenguaje coloquial


Taller 13 La construcción del humor y la crítica con la ironía como figura retórica predominante


Taller 14 La construcción de la cohesión nominal en crônicas


Taller 15 La construcción de la cohesión verbal en crônicas


Taller 16 Los mecanismos de  conexión


Taller 17 Las crônicas como textos que documentan la historia de la sociedad;


Taller 18 Leitura grabada de los textos producidos


 


5. Condición de alumno y evaluación


Para las tres condiciones de estudiantes se observarán las resoluciones vigentes.


 


Alumnos Promocionales


Para obtener la promoción en Lengua Portuguesa I:


El alumno 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 alumno podrá recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para mejorar el promedio y un trabajo
práctico por ausencia, aplazo o para mejorar el promedio (RHCD 104/2019). Consideraciones: ver
resolución RHCD 269/2014 – reprogramación de evaluaciones por paro.
El alumno deberá tener una asistencia de 80%. Consideraciones: ver resolución RHCD 13/2022 para
el caso de los estudiantes trabajadores.







A cumplir estos requisitos, el alumno quedará eximido de rendir el examen final. Ver Res. 245/96.


 


Alumnos regulares


Para obtener la regularidad en Lengua Portuguesa I:


El alumno 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 alumno 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 alumno estará en condiciones de rendir el examen final en el día y
horario estipulado por Área de Enseñanza de la Facultad de Lenguas.


 


Alumnos libres


Para rendir la asignatura en condición de alumno libre, el alumno 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).


No se exige trabajo final de alumno libre. No obstante, es obligatoria la consulta que debe realizarse
60 días (dos meses) antes de la fecha de examen final.
El alumno libre rinde la totalidad de los contenidos del programa vigente.


 


6. Criterios de evaluación
Se evaluarán las capacidades de lenguaje adquiridas para la comprensión y producción de los géneros de
texto objeto de estudio de este programa (ver objetivos específicos). Para ello se trabajará con análisis y
producción de textos teniendo en cuenta el modelo de acción de lengua y el modelo de la arquitectura
textual. Además se evaluarán los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de cada secuencia didáctica.
Las consignas de las evaluaciones perseguirán estos objetivos.
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1. Fundamentación


Esta propuesta de trabajo tiene la finalidad de proporcionar a les estudiantes oportunidades para el
desarrollo de capacidades de lenguaje para el dominio del género textual cuento infantil.


El desafío de enunciación se enmarca en el proyecto Cuento&Conto, Cuentos plurilingües en la escuela
primaria.


Mi orientación teórica proviene del ISD (Interaccionismo sociodiscursivo), siguiendo a Bronckart
(2007) y Dolz y Schneuwly (2009) quienes conciben la escritura como una actividad de comunicación
que representa un desafío en todos los niveles de la enseñanza, dado que toca los aspectos de la vida del
aprendiz y porque es una herramienta indispensable para todos los aprendizajes escolares, sobre todo en
la universidad. Según el Interaccionismo Sociodiscursivo (ISD) “las actividades y las producciones de
lenguaje del ambiente social desempeñan un papel central, dado que son las que conducen al desarrollo
humano hacia un pensamiento consciente. […] Los textos, acciones de lenguaje, están inexorablemente
conectados al uso de las formas comunicativas que se encuentran en uso en una determinada formación
social, es decir, a la utilización de los géneros de textos. (Machado, 2009: 93-97).


 


2. Objetivos


 


2.1. Generales


Propiciar instancias de aprendizaje a través de las cuales los futuros profesores de PLE puedan
conducir su proceso de desarrollo de las capacidades de lenguaje para la producción de un cuento
infantil plurilingüe (portugués/español);
Aprender a escribir mediante el instrumento semiótico denominado “secuencias didácticas”;
Trabajar en forma interdisciplinaria con la asignatura Seminario de Literatura Infanto-Juvenil del
Profesorado de Portugués de la UNC.


 


 


2.2. Específicos


Siguiendo los postulados de ISD, los estudiantes deberán desarrollar sus capacidades de lenguaje
(acción, lingüísticas y lingüístico-discursivas) para el análisis y la producción de los géneros de textos
objeto de estudio en este programa. Por lo tanto, deberán: [Cristovão (2010), basada en el modelo de
Dolz y Schneuwly (1997)]


 


Capacidades de acción: conocimientos relacionados al contexto de producción.


a. Realizar inferencias sobre quien escribe, a quien escribe, el asunto del texto, donde se produce el
texto y cuál es su objetivo;


b. Evaluar qué es necesario para que un texto sea adecuado a la situación en la cual se procesa la
comunicación.


c. Comprender vocabulario en su relación con aspectos sociales y/o culturales







d. Comprender la relación entre textos y la forma de ser, pensar, actuar y sentir de quien lo produce.


 


Capacidades discursivas: conocimientos relacionados a la organización del contenido y su forma de
presentación.


a. Reconocer la organización del texto, sus dimensiones paratextuales, el lenguaje no verbal;
b. Identificar características del texto que pueden hacer que el autor parezca más distante o más


próximo de su lector;
c. Entender la función de la organización del contenido en el texto;
d. Percibir la diferencia entre diferentes formas de organización.


 


Capacidades lingüístico-discursivas: conocimientos relacionados al dominio de las operaciones de
lenguaje.


a. Comprender los elementos que operan en la construcción de textos, párrafos, oraciones;
b. Dominar operaciones que contribuyan a la coherencia de un texto;
c. Dominar operaciones que colaboren a la cohesión nominal de un texto;
d. Dominar operaciones que colaboren a la cohesión verbal de un texto;
e. Expandir vocabulario que permita una mejor comprensión y producción de textos;
f. Comprender y producir unidades lingüísticas adecuadas a la sintaxis, morfología, fonética,


fonología y semántica de la lengua;
g. Tomar consciencia de las (diferentes) voces que construyen un texto;
h. Darse cuenta de las selecciones léxicas para tratar determinado contenido temático;
i. Reconocer la modalización (o no) en un texto;


e) Identificar la relación entre los enunciados, las frases y los párrafos de un texto


 


3. Metodología


El postulado básico de esta propuesta es la participación activa de los estudiantes, quienes, con el
profesor y los profesores adscriptos (en el caso de haber) conforman una comunidad de aprendizaje. La
palabra clave es “construir el conocimiento”. Algunas pautas para que este proceso se realice:


 


1. El desarrollo de cada secuencia didáctica para la producción de los géneros de texto seleccionados
en este programa contará con material didáctico especialmente elaborado por el docente,
disponible en un Google Drive o Moodle y en la fotocopiadora de la Facultad de Lenguas.


2. La secuencia didáctica parte de una producción inicial, un borrador que permite diagnosticar las
capacidades y dificultades de los estudiantes frente a la producción del género de texto solicitado.
Luego de ello, se trabaja con talleres de aprendizaje sobre las dimensiones textuales problemáticas
identificadas y teniendo en cuenta los objetivos específicos expuestos en este programa. El trabajo
culmina con la versión final del texto escrito u oral que da la posibilidad al estudiante de poner en
práctica las nociones y habilidades elaboradas separadamente en el taller. Prima la noción de que
escribir es también reescribir. En el desarrollo de las SDs se incluirán trabajos con las prácticas de
lenguaje oral y escrito.


3. En las clases predominará el uso de la Lengua Portuguesa. En ocasiones, los estudiantes deberán
realizar presentaciones orales sobre temas del programa y enriquecerlos con sus propias
contribuciones. El aula es el espacio de convivencia con y en la lengua portuguesa.







4. Retroalimentación: En todo momento el alumno recibirá la atención adecuada para su progreso
en el aprendizaje de la lengua. El profesor se dispondrá, en forma continua a evacuar dudas y/o a
proceder en la investigación para este fin.


 


 


 


4. Contenidos


Proyecto Cuento&Conto: cuentos plurilingües en la escuela primaria.


Se trabajará en la modalidad 70/30, es decir un 70% de las clases serán presenciales y un 30% a distancia
asíncronas. En total vamos a tener 23 semanas de clase. De estas, 7 clases serán a distancia con trabajo
asíncrono.


El Proyecto Cuento&Conto pretende dar continuidad a las visitas a escuelas de enseñanza primaria de
Córdoba con el objetivo de socializer los cuentos infantiles producidos en al cátedra, por ahora en
version bilingüe, portugués/español con un enfoque denominado “Despertar a las lenguas”.


 


Semanas Jueves Modalidad Mes Contenidos


Semana 1 31 Presencial Março


Presentación del programa de la
asignatura y del proyecto
Conto&Cuento – Narraciones
plurilingües para la primaria.


Semana 2 7 Presencial


 


Abril


Características generales del cuento
infantil.


Análisis de cuentos infantiles en
portugués y español


El lenguaje figurado en cuentos
infantiles.


Feriado 14 -


Semana 3 21 Presencial


Semana 4 28 Presencial


Semana 5 5 Presencial


 


Mayo
Traducción de cuentos infantiles


Semana 6 12 Presencial


Semana 7 19 Presencial







Feriado 26  


Semana 8 2 A distancia


 


 


Junio


Producción de un primer borrador
de un cuento infantil en base a la
situación de comunicación (visita a
una escuela primaria para compartir
los cuentos)


Semana 9 9 Presencial


Semana 10 10 A distancia


Semana 11 23 Presencial


Semana 12 30 A distancia


Semana 13 11 Presencial


 


Agosto


Revisión del primer borrador


Producción del segundo borrador
Semana 14 18 Presencial


Semana 15 25 Presencial


Semana 16 1 A distancia


 


 


Setiembre


Traducción del cuento escrito en
portugués al español.


Semana 17 8 Presencial


Semana 18 15 A distancia


Feriado 22  


Semana 19 29 Presencial


Semana 20 6 Presencial


 


Octubre


Ilustración y producción gráfica de
los cuentos.


Visita a una escuela primaria para
socializar los cuentos en versión
plurilingüe


Semana 21 13 Presencial


Semana 22 20 A distancia


Semana 23 27 A distancia


 


 







5. Condición de alumno y evaluación


Para las tres condiciones de estudiantes, se observarán las siguientes resoluciones vigentes.


Alumnos Promocionales


 


Para obtener la promoción:


El alumno 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. Los trabajos prácticos se tomarán en la modalidad a distancia.
El alumno podrá recuperar un parcial y un trabajo práctico por ausencia, aplazo o para mejorar el
promedio (RHCD 104/2019). Consideraciones: ver resolución RHCD 269/2014 – reprogramación
de evaluaciones por paro.El alumno deberá tener una asistencia de 80%. Consideraciones: ver
resolución RHCD 13/2022 para el caso de los estudiantes trabajadores.
Para aprobar la asignatura, el alumno deberá rendir un coloquio oral integrador de la materia a
partir de lecturas de artículos científicos relacionados a las prácticas de lenguajes realizadas
durante el año académico.
A cumplir estos requisitos, el alumno quedará eximido de rendir el examen final. Ver Res. 245/96.
 


Alumnos regulares


Para obtener la regularidad:


El alumno 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 alumno podrá recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para mejorar el promedio.
Consideraciones: ver resolución RHCD 269/2014 – reprogramación de evaluaciones por paro.
Al regularizar la asignatura el alumno estará en condiciones de rendir el examen final en el día y
horario estipulado por Área de Enseñanza de la Facultad de Lenguas.


 


Alumnos libres


Para rendir la asignatura en condición de alumno libre, el alumno deberá realizar, en forma obligatoria,
al menos una consulta previa al Examen Final de alumnos libres, 60 días antes de la fecha de examen.
(e-mail del profesor: richardbrunelmatias@gmail.com). Ver resolución HCS 546/2011.


 


El alumno libre rinde teniendo en cuenta la totalidad de los temas del programa vigente.
Para rendir como libre el alumno deberá presentar un cuento infantil bilingüe de autoría propia
(original en portugués con su traducción al español), con ilustración propia y hacer una
presentación oral sobre el trabajo realizado, 15 días antes de la fecha del examen final.


 


6. Criterios de evaluación







Se evaluarán las capacidades de lenguaje adquiridas para la comprensión y producción de los
géneros textuales objeto de estudio de este programa (ver objetivos específicos).
La participación activa en las clases (para estudiantes promocionales).
La entrega en tiempo y forma de las actividades solicitadas.
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FUNDAMENTACIÓN


 


El estudio de una lengua, puede realizarse desde distintas perspectivas y por diversos objetivos:
como instrumento de comunicación, como objeto de reflexión y de desarrollo cultural, o
inclusive como creación estética.


La forma de concebir el lenguaje depende del enfoque que se adopte para determinar las
modalidades que se apliquen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.


Si nos referimos a las lenguas modernas, para su enseñanza, predominan estrategias que
privilegian la función comunicativa del lenguaje.


Por su parte el estudio de la lengua latina, que no posee hablantes en el mundo, se orienta como
sistema lingüístico que permita acceder al conocimiento de su cultura mediante el análisis y
traducción de textos.


Podemos decir que, si bien el latín es una lengua no hablada, sobrevive en numerosos
documentos y testimonios escritos, en las mismas lenguas que de ella derivaron y en
innumerables léxicos científicos y técnicos.


Del mismo modo que el griego clásico, el latín es una lengua de cultura cuya inserción en los
planes de estudio se justifica por la pervivencia de elementos del patrimonio lingüístico y
cultural clásico en la actualidad.


Por tal motivo, el núcleo central de la enseñanza del latín se inicia en la adquisición de las
habilidades lingüísticas necesarias para poder acceder en su lengua original a los textos latinos y
desde esa base textual, comprender el mensaje del autor.


Asimismo, el latín en su variante vulgar o popular, es la lengua madre del español y de las
lenguas romances. Estas son: el italiano, francés, portugués, rumano, catalán, provenzal, sardo y
reto-romano.


La diferencia más notable entre el latín clásico y el vulgar se refleja en la oposición
hablado/escrito. Sin embargo, la oposición hablado/escrito no constituye la única diferencia entre
el latín vulgar y clásico, sino que también es el resultado de la desigualdad entre los distintos
niveles culturales y de las diversas circunstancias de su propia realización: el latín vulgar
abarcaba la esfera familiar, la conversación corriente, y era hablado por las clases sociales
medias.


El latín clásico se usaba en el senado, en la escuela, en la política, etc. A pesar de las diferencias
señaladas, el latín vulgar y el clásico tienen idénticos sistemas fonemáticos y morfotemáticos y
buena parte de los elementos léxicos.


Así, el latín culto se estacionó, mientras que el latín vulgar, con rápida evolución, proseguía el
camino que había de llevar al nacimiento de las lenguas romances.


Finalmente, tras la disolución del imperio romano, el latín vulgar se fragmentó en una serie de
dialectos que llegaron a constituirse en lenguas independientes en la primera mitad de la Edad
Media. Estas lenguas precedentes de la lengua de Roma fueron llamadas en su origen lenguas
romances. Podemos decir entonces, que las lenguas románicas representaban entonces la
continuación ininterrumpida del latín.







Dentro de este contexto resulta de gran relevancia para el aprendizaje de lenguas modernas, el
aprendizaje de algunos aspectos de la lengua latina.


Es intención de la cátedra que este primer acercamiento entre las dos lenguas (latín/italiano-
francés) ponga de manifiesto ante los alumnos, la relación entre ellas, que excede lo lingüístico,
y que impacta en los diversos planos de la cultura.


 


 


 


Objetivos Generales


 


- Introducir a los estudiantes en el conocimiento de la lengua latina en los aspectos idiomático,
literario y cultural y su proyección a las lenguas romances, con especial referencia a la lengua
materna y a la lengua objeto de estudio.


- Valorar el aprendizaje del latín como soporte fundamental para los estudios lingüísticos en
general y para el conocimiento de otras lenguas y de la lengua materna.


 


Objetivos Específicos


 


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


 


-Profundizar el conocimiento de la lengua latina, con particular referencia a la morfología y
sintaxis, a través de textos escogidos, considerando el nivel alcanzado y el que deberá alcanzar.


-Reconocer a partir del aprendizaje de la lengua latina elementos lingüísticos, morfológicos y
sintácticos propios de una lengua romance con especial referencia al italiano y francés.


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


-Afianzar el proceso de traducción, mediante el estudio contrastivo, de la estructura de la lengua
latina con la lengua materna y la que estudia.


-Capacitarse para la comprensión de obras histórico-literarias que le permitan valorar la lengua
como medio insustituible de comunicación y de acceso a otras culturas.


 


 







CONTENIDOS


 


Clase de apertura: el latín lengua de Roma. Historia. Latín culto y latín vulgar y su evolución a
las lenguas romances.


Unidad N°1


 


Aspecto Gramatical


-El alfabeto latino. Pronunciación. Los casos de la declinación latina. Su correlación con las
funciones de la oración en español. Tema y desinencia.


Sustantivos de primera y segunda declinación. Adjetivos de primera clase. Su enunciado.
Vocabulario. Pronombres personales y posesivos. Flexión verbal. Infectum del verbo sum: modo
indicativo y subjuntivo. El paradigma verbal. Infectum de las cuatro conjugaciones regulares.
Modo Indicativo y subjuntivo. Voz Activa. Concordancia entre sujeto y verbo.


Aspecto Textual


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


 


Unidad N°2


Aspecto Gramatical


La tercera declinación. Sustantivos parisílabos e imparisílabos. Adjetivos de segunda clase.
Vocabulario. Grados del adjetivo: positivo, comparativo y superlativo. Segundo término de
comparación y relación. Cuarta y quinta declinaciones. Vocabulario. Pronombres demostrativos
e indefinidos.


Perfectum de sum y de las cuatro conjugaciones regulares. Modo indicativo y subjuntivo. Voz
activa. Oraciones con segundo término de comparación.


Aspecto Textual


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


 


 


Unidad N°3


Aspecto Gramatical


Revisión de declinaciones de sustantivos y adjetivos. Preposiciones y adverbios de tiempo y
lugar. El modo imperativo de sum y de las cuatro conjugaciones regulares. Voz activa.
Compuestos de sum. Complementos de lugar y tiempo.


Aspecto Textual







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


 


 


Modalidad de Evaluación


 


Para aprobar la asignatura mediante el régimen de promoción sin examen


Esta cátedra contempla que los estudiantes tengan la posibilidad de aprobar la asignatura
mediante el régimen de promoción sin examen conforme a la resolución del H.C.D. N°104/2019.
La promoción queda sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones:


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


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


- Los alumnos podrán recuperar las dos instancias evaluativas por aplazo, ausencia o para
levantar nota.


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


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


- Asistir como mínimo al 80 % de las clases dictadas, excepto los estudiantes contemplados en el
régimen de estudiante trabajador y/o con personas a cargo, quienes deberán cumplir con un 60%
de las clases dictadas según R.H.C.D. 267/2014.


- El control de la asistencia y el registro de la calificación del parcial y de la nota final estará a
cargo de la docente titular. El control del registro de la calificación del trabajo práctico a cargo
de la profesora asistente.


 


 


Para aprobar la asignatura mediante régimen de estudiante regular:


Para regularizar la asignatura los alumnos deberán cumplir las siguientes condiciones:


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


-Rendir Examen final oral, frente a tribunal, en los turnos fijados por secretaría, con los temas
desarrollados durante el ciclo lectivo y con el programa correspondiente al año en que obtuvo la
regularidad.


- En el momento del examen el estudiante podrá elegir un tema a desarrollar y posteriormente
los docentes que integren el tribunal podrán preguntar cualquier tema del programa.


 







Para aprobar la asignatura en calidad de estudiantes libres:


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


- Aprobar un examen que constará de dos instancias: una escrita y otra oral (ambos
eliminatorios) frente al tribunal de examen con 4 (cuatro) o más.


Los estudiantes rendirán con programa completo, previa inscripción a los turnos fijados por
secretaría, con el último programa vigente y completo (aprobado por el Honorable Consejo
Directivo de la Facultad de Lenguas).


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


BIBLIOGRAFÍA


 


DICCIONARIOS Latín / Español: Autores Varios.


 


-BASSOLS DE CLIMENT, Mariano: Sintaxis Latina. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Madrid. 1971.


-BAYET, Jean: Literatura Latina. Barcelona. Edit. Ariel. 1970.


-CABALLERO, Marta Elena, Ferrer Elisa y De Santis, Guillermo: Manual de Lingüística
Clásica. Ed. Prosopis. Córdoba. 1999.


-CATINELLI, Antonio: Sintaxis y composición. Ed. Assandri. Córdoba. 1954.







-LUSAN, Pedro: Ingrediar I . Ed. D. Bosco. Bs. As. 1959


-MEILLET, Antoine, Historia de la lengua latina. Ed. Avesta, Reus, 1984.


-RASQUIN, José: Ejercicios de Morfología Latina. Ed. Columba. Bs. As. 1972.


-RASQUIN, José: Gramática Latina. Edit. Jano. Bs. As. 1977.


-RODRIGUEZ ESTRADA, Mauro: Presencia del latín en el español. Ed.Limusa. México. 1976.


-SEGURA MUNGUÍA, Santiago- Nuevo diccionario etimológico latín-español y de las voces
derivadas. Deusto. Bilbao. 2010.


-STOLZ DEBRUNNER, Historia de la lengua latina (trad. esp.)Manuales Uteha. México. 1961.


-TAGLIAVINI, C. (1993) Orígenes de las lenguas neolatinas. México. FCE.


-TOVAR, Saúl Antonio: Gramática histórica latina. S. Aguirre Impresor, Madrid. 1946.


-VALENTI FIOL, E.: Gramática Latina.Ed. Bosh. Barcelona 1965.


-VÄÄNÄNEN, V. (2003) Introducción al latín vulgar. Madrid, Gredos.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Digitally signed by GDE UNC
DN: cn=GDE UNC, c=AR, o=Universidad Nacional de Cordoba, ou=Prosecretaria de Informatica, 
serialNumber=CUIT 30546670623
Date: 2023.02.08 12:41:01 -03'00'


Martha Susana Diaz
Docente
Docentes Facultad de Lenguas
Universidad Nacional de Córdoba


Digitally signed by GDE UNC
DN: cn=GDE UNC, c=AR, o=Universidad 
Nacional de Cordoba, ou=Prosecretaria de 
Informatica, serialNumber=CUIT 30546670623
Date: 2023.02.08 12:41:06 -03'00'








Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: Lengua y Cultura Latina II SECCIÓN Lenguas Comunes CL 2023-2024


 


 


 


Asignatura: Lengua y Cultura Latina II


Cátedra: Única


Profesora titular: Profesora Martha Susana Díaz


Adjunto:


Asistente: Doctora Beatriz Carina Meynet


Sección: Lenguas Comunes


Carrera/s: Asignatura obligatoria para Profesorado de Lengua Francesa, Licenciatura en Lengua
y Literatura Francesa, Traductorado Público Nacional de Francés, Licenciatura en Lengua y
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de Lengua Italiana y para las carreras de Inglés y Alemán.


Curso: 2° año


Régimen de cursado: CUATRIMESTRAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades:


Lengua y Cultura Latina I aprobada.







Lengua y Cultura Latina I regularizada.


                           


 


 


 


 


 


 


 


 


FUNDAMENTACIÓN


 


El estudio de una lengua, puede realizarse desde distintas perspectivas y por diversos objetivos:
como instrumento de comunicación, como objeto de reflexión y de desarrollo cultural, o
inclusive como creación estética.


La forma de concebir el lenguaje depende del enfoque que se adopte para determinar las
modalidades que se apliquen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.


Si nos referimos a las lenguas modernas, para su enseñanza, predominan estrategias que
privilegian la función comunicativa del lenguaje.


Por su parte el estudio de la lengua latina, que no posee hablantes en el mundo, se orienta como
sistema lingüístico que permita acceder al conocimiento de su cultura mediante el análisis y
traducción de textos.


Podemos decir que, si bien el latín es una lengua no hablada, sobrevive en numerosos
documentos y testimonios escritos, en las mismas lenguas que de ella derivaron y en
innumerables léxicos científicos y técnicos.


Del mismo modo que el griego clásico, el latín es una lengua de cultura cuya inserción en los
planes de estudio se justifica por la pervivencia de elementos del patrimonio lingüístico y
cultural clásico en la actualidad.


Por tal motivo, el núcleo central de la enseñanza del latín se inicia en la adquisición de las
habilidades lingüísticas necesarias para poder acceder en su lengua original a los textos latinos y
desde esa base textual, comprender el mensaje del autor.


Asimismo, el latín en su variante vulgar o popular, es la lengua madre del español y de las
lenguas romances. Estas son: el italiano, francés, portugués, rumano, catalán, provenzal, sardo y
reto-romano.


La diferencia más notable entre el latín clásico y el vulgar se refleja en la oposición
hablado/escrito. Sin embargo, la oposición hablado/escrito no constituye la única diferencia entre







el latín vulgar y clásico, sino que también es el resultado de la desigualdad entre los distintos
niveles culturales y de las diversas circunstancias de su propia realización: el latín vulgar
abarcaba la esfera familiar, la conversación corriente, y era hablado por las clases sociales
medias.


El latín clásico se usaba en el senado, en la escuela, en la política, etc. A pesar de las diferencias
señaladas, el latín vulgar y el clásico tienen idénticos sistemas fonemáticos y morfotemáticos y
buena parte de los elementos léxicos.


Así, el latín culto se estacionó, mientras que el latín vulgar, con rápida evolución, proseguía el
camino que había de llevar al nacimiento de las lenguas romances.


Finalmente, tras la disolución del imperio romano, el latín vulgar se fragmentó en una serie de
dialectos que llegaron a constituirse en lenguas independientes en la primera mitad de la Edad
Media. Estas lenguas precedentes de la lengua de Roma fueron llamadas en su origen lenguas
romances. Podemos decir entonces, que las lenguas románicas representaban entonces la
continuación ininterrumpida del latín.


Dentro de este contexto resulta de gran relevancia para el aprendizaje de lenguas modernas, el
aprendizaje de algunos aspectos de la lengua latina.


Es intención de la cátedra que este primer acercamiento entre las dos lenguas (latín/italiano-
francés) ponga de manifiesto ante los alumnos, la relación entre ellas, que excede lo lingüístico,
y que impacta en los diversos planos de la cultura.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


Objetivos Generales


 


- Introducir a los alumnos en el conocimiento de la antigüedad clásica en los aspectos
idiomático, literario y cultural y su proyección a las lenguas romances y a la cultura occidental,
con especial referencia a la lengua materna.


- Valorar el aprendizaje del latín como soporte fundamental para los estudios lingüísticos en
general y para el conocimiento de otras lenguas y de la lengua materna.


 


Objetivos Específicos


 


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


- Profundizar el conocimiento de la lengua latina, con particular referencia a la morfología y
sintaxis, a través de textos escogidos, considerando el nivel alcanzado (latín I) y el que deberá
alcanzar.


- Reconocer a partir del aprendizaje de la lengua latina elementos lingüísticos, morfológicos y
sintácticos propios de una lengua romance con especial referencia al italiano y francés.


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


- Agilizar el proceso de traducción mediante textos de dificultades graduadas, atendiendo el
vocabulario y a los conocimientos morfosintácticos aprendidos gradualmente.


- Estimular el proceso de traducción, mediante el estudio contrastivo, de la estructura de la
lengua latina con la lengua materna y la que estudia, teniendo en cuenta el nivel de
conocimientos de ambos.


- Capacitarse para la comprensión de obras histórico-literarias que le permitan valorar la lengua
como medio insustituible de comunicación y de acceso a otras culturas.


 


 


 


 


 


 


 







CONTENIDOS


 


Unidad N°1


Aspecto Gramatical


Revisión de la morfosintaxis de latín I.El pronombre relativo. Su declinación. La oración de
relativo. Voz pasiva del infectum y perfectum de las cuatro conjugaciones regulares.
Complemento agente y de causa eficiente. Verbos deponentes y semideponentes.


Aspecto Textual


Análisis y traducción de oraciones sencillas y/o textos para repasar contenidos


vistos.


 


Unidad N°2


Aspecto Gramatical


Formas nominales. Infinitivo, participio, gerundio, gerundivo y supino. La conjugación
perifrástica activa y pasiva. El dativo agente.


Aspecto Textual


Ejercicios de análisis y traducción para aplicar los contenidos vistos.


Análisis y traducción de un texto con contenidos vistos en clases.


 


Unidad N°3


Aspecto Gramatical


Verbos irregulares: fero, eo y fio. Verbos anómalos: volo, nolo y malo. Elementos básicos de la
oración subordinada sustantiva y adverbial a los fines de una correcta traducción de textos
seleccionados.


Aspecto Textual


Ejercicios de análisis y traducción para aplicar contenidos vistos.


 


Nota: Los textos a analizar serán elegidos por las docentes de la cátedra atendiendo a los temas
gramaticales que se desarrollen y observando intereses de los estudiantes. Tendrán predilección
textos de autores como Higino, Eutropio, Catulo, Ovidio y otros .


 


 







 


 


 


 


 


 


 


Modalidad de Evaluación


 


Alumnos promocionales:


 


Esta cátedra contempla que los estudiantes tengan la posibilidad de aprobar la asignatura
mediante el régimen de promoción sin examen conforme a la resolución del H.C.D. N°104/2019.
La promoción queda sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones:


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


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


- Los estudiantes tendrán la posibilidad de recuperar ambas instancias evaluativas por aplazo,
ausencia o para levantar nota.


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


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


- Asistir como mínimo al 80 % de las clases dictadas, excepto los estudiantes contemplados en el
régimen de estudiante trabajador y/o con personas a cargo, quienes deberán cumplir con un 60%
de las clases dictadas (R.H.C.D. 267/2014).


- El control de la asistencia y el registro de la calificación del parcial y de la nota final estará a
cargo de la docente titular, el control del registro de la calificación del trabajo práctico a cargo
de la profesora asistente.


 


Alumnos regulares:


Para regularizar la asignatura los alumnos deberán cumplir las siguientes condiciones:


- Aprobar con 4(cuatro) o más un parcial. Se contempla la posibilidad de recuperar el parcial por
aplazo o inasistencia.


-Rendir Examen final oral, frente a tribunal, en los turnos fijados por secretaría, con los temas
desarrollados durante el ciclo lectivo y con el programa correspondiente al año en que obtuvo la







regularidad.


- En el momento del examen el estudiante podrá elegir un tema a desarrollar y posteriormente
los docentes que integren el tribunal podrán preguntar cualquier tema del programa.


 


Alumnos libres:


 


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


- Aprobar un examen que constará de dos instancias: una escrita y otra oral (ambos
eliminatorias) frente al tribunal de examen con 4 (cuatro) o más.


Los estudiantes rendirán con programa completo, previa inscripción a los turnos fijados por
secretaría, con el último programa vigente y completo (aprobado por el Honorable Consejo
Directivo de la Facultad de Lenguas).
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FUNDAMENTACIÓN


La asignatura Antropología Cultural está proyectada como una panorámica de la disciplina que
reúne una aproximación a formas de tratamiento antropológico de cuestiones culturales
contemporáneas, y un acercamiento sucinto a las intrincadas vinculaciones entre cultura(s) y
lenguaje(s). A través de ese trayecto se procura ofrecer a los estudiantes un conjunto de
herramientas conceptuales y metodológicas, que coadyuven a una comprensión de las lenguas y
culturas estudiadas en sus respectivas carreras de grado.


En el inicio de este recorrido [Unidad 1], se presta especial atención al carácter construido y
cambiante del objeto de estudio de la antropología y a las implicancias epistemológicas, políticas
y éticas de su método distintivo: el trabajo de campo etnográfico.


El periplo prosigue [Unidad 2] se propone un abordaje a modalidades antropológicas de
indagación de las transformaciones culturales contemporáneas y un reconocimiento de las socio-
génesis de tales debates así como una indicación de textos fundantes. De esta manera, se quiere
incentivar prácticas de reflexión crítica informadas por debates de impronta antropológica.


Para concluir el trayecto [unidad 3], se enfoca en diversas propuestas antropológicas en torno de
la relación entre cultura(s) y lenguaje(s). Se exploran a tal fin textos paradigmáticos cuyo alcance
excede el campo disciplinar de la antropología.


Este programa detalla las cuestiones a trabajar, acompañadas de la bibliografía correspondiente,
incluyendo lecturas obligatorias y textos recomendados como referencias complementarias. Esta
propuesta opera en el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de las lecturas críticas de
determinados textos, atendiendo a los modos en que esta literatura académica se relaciona con
sus productores y con el contexto sociocultural en el que emergió y cómo fue receptada.


Los contenidos responden a la caracterización de la materia Antropología Cultural prescripta por
el Plan de Estudios nº7 de 1990 para las carreras de Licenciatura en Lengua y Literatura
Alemanas, Francesas, Inglesas e Italianas; y para los Profesorados de Lengua Alemana,
Francesa, Inglesa e Italiana, a saber: ofrecer una


visión global de los elementos intervinientes en la conformación de la cultura de una sociedad, y
en el estudio de determinadas culturas y civilizaciones. Asimismo, las líneas programáticas se
ajustan al eje vertebrador del Plan de Estudios, cual es “el estudio de la lengua en su carácter de
objeto cultural”; y al perfil establecido para los egresados de licenciaturas y profesorados,
respecto de que sean capaces de “activar procesos de reflexión, comparación, identificación,
interrogación, creación y verificación de problemáticas culturales”; y de alcanzar “una
comprensión empática de la realidad cultural de los pueblos cuyo idioma ha[n] adquirido”.


En suma, importa aquí el horizonte universitario en el que se inscribe la asignatura, y el bagaje
conceptual adquirido por los estudiantes en el cursado de las asignaturas precedentes (Teoría y
Práctica de la Investigación, Introducción al Pensamiento Filosófico y Lingüística según los
casos puesto que la materia puede ser cursada a partir de 3 año de cada carrera). El propósito
más amplio es aportar conocimientos teórico-prácticos de cuño antropológico en las respectivas
trayectorias académicas y/o profesionales de los futuros egresados.


 


Objetivos generales


 (Re) conocer enfoques teórico-metodológicos distintivos de la Antropología.


 Explorar la cultura desde diversas perspectivas antropológicas.







 Reflexionar sobre las relaciones entre cultura(s) y lenguaje(s).


 


Esta asignatura propone a los estudiantes:


 Ejercitar la lectura de literatura académica de cuño antropológico.


 Estimular el pensamiento autónomo y la reflexión crítica.


 Construir zonas de densidad teórico-metodológica en torno a problemáticas socioculturales y
lingüísticas.


 Desnaturalizar supuestos, prejuicios y prenociones, cuestionando el sentido común (no sólo0
académico.


 Participar en actividades de docencia, investigación y extensión.


 


Cursado


Las tareas docentes de la cátedra se distribuyen entre clases teóricas y prácticas. En las clases
teóricas se plantearán las principales problemáticas de cada unidad, presentando los textos de la
literatura obligatoria y subrayando la ausencia de respuestas definitivas a las cuestiones tratadas.


Los prácticos tendrán como objetivo la discusión de tópicos claves, a partir de ejes orientadores
del estudio. Los trabajos prácticos son tres (más su recuperatorio) y se realizan en los mismos
horarios de las clases teóricas. En tales encuentros, se privilegiará la ejercitación práctica de
entrevistas etnográficas, la observación participante y la elaboración de registros etnográficos.
Respecto a los textos seleccionados, se debatirá a partir de presentaciones (orales y/o escritas) de
les estudiantes y se recapitulan las temáticas en plenario bajo la coordinación docente. Las
dinámicas diseñadas tienen además como propósito que les estudiantes se ejerciten en la lectura
y presentación oral y/o escrita de determinados textos.


La materia prevé la realización de una evaluación parcial escrita y presencial; y sus respectivo
recuperatorio. Se realizará un examen final para los alumnos que alcancen la condición de
regularidad. Para los estudiantes en condición de libres, se tomará un examen escrito previo al
oral sobre los contenidos y bibliografía obligatoria del programa en curso.


En todas las evaluaciones se emplearán los siguientes criterios: nivel de información, nivel de
conceptualización, nivel analítico-sintético y nivel de transferencia.


Se ofrecerán horarios de consulta todas las semanas de cursado, como instancias
complementarias a los encuentros teóricos y a los prácticos.


Las demás condiciones (asistencia, etc.) se ajustan a las normativas vigentes para cada condición
de cursado, sea promocional o regular.


 


Unidad 1. La(s) antropología(s) y sus problemáticas


o Los linajes antropológicos y sus herencias







o Antropología (s) como estudio científico de la(s) cultura(s)


o El trabajo de campo etnográfico como vía de producción de conocimiento y rasgo disciplinar
distintivo


 


Bibliografía obligatoria1


PEIRANO, Marisa. 1991 (2010) “Los antropólogos y sus linajes” Revista del Museo de
Antropología 3: 141-148, 2010 / ISSN 1852-060X (impreso) / ISSN 1852-4826 (electrónico).


ROSALDO, Renato. 1991. “Introducción”, “Erosión de las normas clásicas” y “Después del
objetivismo” In._______. Cultura y verdad. México D. F.: Grijalbo. pp.11-31; 35-51 y 53-70


MALINOWSKI, Bronislaw 1977 (1935) “Apéndice II Confesiones de ignorancia y fracaso”. In:
______. El cultivo de la tierra y los ritos agrícolas en las Islas Trobiands. Barcelona: Labor
universitaria. pp. 465-489


GUBER, Rosana. 2011. “Una breve historia del trabajo de campo etnográfico”. In: _____. La
etnografía. Método, campo y reflexividad. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. pp. 23-38.


BOIVIN, Mauricio; ROSATO, Ana & ARRIBAS, Victoria. 2011 “La observación participante”
In __________________ Constructores de la Otredad. Una introducción a la antropología social
y cultural pp173-190


 


Bibliografía complementaria


CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberta (1994) 1996 “El Trabajo del Antropólogo: Mirar,
Escuchar, Escribir” En Revista de Antropología, vol. 39, nº 1, pp. 13-37


DA MATTA, Roberto. 2011 (1974) “El oficio del etnólogo o cómo tener ‘Anthropological
Blues’ “. In BOIVIN, Mauricio; ROSATO, Ana & ARRIBAS, Victoria. Constructores de la
Otredad. Una introducción a la antropología social y cultural pp. 213-220


BOAS, Franz. 1993 (1920) “Los métodos en etnología” In Bohannan et Glazer (ed.)
Antropología. Lecturas. Madrid: Interamericana de España.


CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto.1995 “Notas sobre uma estilística da Antropología” In
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto & RUBEN, Guilhermo (Orgs.) Estilos de Antropología.
UNICAMP Ed. Campinas, SP. pp. 177-190


GUBER, Rosana. 2009 (1991). “El trabajo de campo: trayectorias y perspectivas”. In:______. El
salvaje metropolitano. Buenos Aires: Paidós. pp. 37-54.


PEIRANO, Marisa (2014) “Etnografía nao é método” In Horizontes Antropológicos, Porto
Alegre, ano 20, n. 42, p. 377-391, jul./dez. 2014 Etnografi a não é método
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-71832014000200015


FISHER, MICHAEL. 2011 (2009) Prólogo de Futuros antropológicos: redefinindo a cultura na
era tecnologica. Rio de Janeiro: Zahar pp.7-18.


 







Trabajo Práctico n° 1


Bibliografía obligatoria


MAUSS, MARCEL. 1921. “La expresión obligatoria de los sentimientos”. Texto disponible
online en el volumen II de Sobrevivencias Escritas, en la página de la Editorial FL.
https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/18927


 


Unidad 2. La(s) cultura(s) en claves antropológicas


o Definiciones canónicas de Cultura y sus tensiones intrínsecas.


o Concepciones de culturas, en plural, en tiempos de globalización post-imperialista.


o Una crítica cultural contemporánea de impronta antropológica y el carácter performativo y
político de la(s) cultura(s)


o La(s) cultura(s) en tanto recurso y los procesos de hibridación intra e interculturales


o Pensar “contra la cultura”


 


Bibliografía obligatoria


GARCIA CANCLINI, Néstor. 2004 "La cultura extraviada en sus definiciones" In Diferentes,
Desiguales y Desconectados. Mapas de la interculturalidad. Barcelona: Gedisa.


GRIMSON, Alejandro “Cultura e identidad: dos nociones distintas” (traducción de “Culture and
Identity: two different notions”, in: Social Identities, vol. 16, no 1, January 2010, pp. 63-79).


GEERTZ, Clifford. 1987 (1973). “Descripción densa. Hacia una teoría interpretativa de la
cultura”. In:______. La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa. pp. 19-59.


WRIGHT, Susan. 2011 (1998). “La politización de la ‘cultura’ “. In: BOIVIN, M, ROSATO, A.
& ARRIBAS, V. Constructores de otredad. Una introducción a la antropología social y cultural.
Buenos Aires: Antropofagia. pp. 156-173.


YÚDICE, George. 2002 “El recurso de la cultura”. In:______. El recurso de la cultura.
Barcelona: Gedisa. pp.23-55.


ABU-LUGHOD, LIA (2012) “Escribir contra la cultura”. Andamios. Revista de Investigación
Social. Vol. 9 Nro.19 mayo-agosto pp.129-157 Ciudad de México UACM.


ESCOBAR, Arturo (2005). “Bienvenidos a Cyberia. Notas para uma Antropología e la
Cibercultura”. Revista de Estudios Sociales, ISSN-e 0123-885X, N°22.


MARCUS, G. & FISCHER, M. 2000 (1986). “La repatriación de la antropología como crítica
cultural”. In: _____. La antropología como crítica cultural. Un momento experimental en las
ciencias humanas. Buenos Aires: Amorrortu. pp. 169-20.


 


Bibliografía complementaria







MALINOWSKI, Bronislaw 1981 (1944) Una teoría científica de la Cultura. Buenos Aires,
Edhasa.


MEAD, Margaret. 1986 “ El estudio comparativo de la cultura y el cultivo adecuado de los
valores democráticos” In ____________ In Antropología, la ciencia del hombre . Buenos Aires:
Siglo Veinte pp 81-92


ELIAS, Norbert. 1987 (1939) “Sociogénesis de los conceptos ‘civilización’ y ‘cultura’”
In:_____. El proceso de civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. Buenos
Aires: Fondo de Cultura Económica. Cap. 1 pp. 57-98.


TYLOR, Edward 1975 (1871) “La ciencia de la cultura”. In: Kahn J.S. (comp.) El concepto de
cultura. Barcelona: Anagrama pp 29-46


BOAS, Franz. 1964 (1940) “Raza, lenguaje y cultura” In:_____. Cuestiones fundamentales de
antropología cultural. Buenos Aires: Solar Hachette. pp.153-165 y pp.181-200


GEERTZ, Clifford. 1987 (1973). “Ei impacto del concepto de cultura en la idea de hombre”.
In:______. La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa. pp. 43-83.


ROSALDO, Renato. 1991. “Poniendo en marcha la cultura…” In._______. Cultura y verdad.
México D. F.: Grijalbo. pp. 91-105


LINS RIBEIRO, Gustavo. 2005. “Post-imperialismo: para una discusión después del post-
colonialismo y el multiculturalismo”. In: Cultura, política y sociedad. Perspectivas
latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO.
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/mato/LinsRibeiro.rtf


WILLIAMS, Raymond. 1980. 1980. “Cultura” y “Dominante, residual y emergente”. In:_____.
Marxismo y literatura. Barcelona: Península. pp. 143-149.


BLAZQUEZ, GUSTAVO (2012) ¿“Cultura Para Todos” ( Y Todas)? DISPONIBLE ON LINE)


 


Trabajo Práctico n° 2


Bibliografía obligatoria


GARCÍA CANCLINI, Néstor. 1992. “Notas recientes sobre la hibridación” In: Transcultural
Music Review nº7. http://www.sibetrans.com/trans/trans7/Canclini.htm#_ftn1


ARCHETTI, Eduardo 2017 (1999). “Hibridación, pertenencia y localidad en la construcción de
una cocina nacional” In Eduardo Archetti et al. Antología Esencial Buenos Aires: CLACSO.


 


Unidad 3. La tramas inconsútiles entre cultura(s) y lenguaje(s)


o Indagaciones etnográficas de lenguas “nativas”


o La noción de performance y la etnografía del habla


o Las narrativas y retóricas antropológicas en cuestión







 


Bibliografía obligatoria


MALINOWSKI, B. 1964. (1935) “El problema del significado en las lenguas primitivas” In
Ogden, C. & Richards. L. (Eds.) El significado del significado. Una investigación acerca de la
influencia del lenguaje sobre el pensamiento y la ciencia simbólica. Buenos Aires: Paidós.


MEAD, Margaret. 1986 “Las lenguas nativas como instrumento de investigación” In
____________ Antropología, la ciencia del hombre” Buenos Aires: Siglo Veinte pp13-37


GOLLUSCIO, Lucía. 2002 (comp.). “Introducción” IN Etnografía del habla. Textos
fundacionales. Buenos Aires : Eudeba. pp. 13-48.


SHERZER, JOEL & DARNELL, REGNA “Guía para el estudio etnográfico del uso del habla”
In GOLLUSCIO, Lucía. 2002 (comp.). Etnografía del habla. Textos fundacionales. Buenos Aires
: Eudeba. pp. 91- 98 .


DURANTI, Alessandro. 2003 “Language as Culture in U.S. Anthropology; Three Paradigms” by
Alessandro Duranti. CURRENT ANTHROPOLOGY Vol. 44, Number 3, June. pp.323-347.
[versión en castellano disponible en
http://www.sscnet.ucla.edu/anthro/faculty/duranti/reprints/lenguacultura.pdf]


ROSALDO, Renato. 2011. “La narrativa en la etnografía: el imaginario asimétrico, el punto de
vista y la desigualdad” In GRIMSON. Alejandro; MERENSON, Silvina NOEL, Gabriel
(comps.) Antropología ahora. Debates sobre la alteridad. Buenos Aires, Siglo XXI.


 


Bibliografía complementaria


LEVI-STRAUSS, Claude. 1984 (1945). “El análisis estructural en lingüística y en antropología”.
In:_____. Antropología estructural. Buenos Aires: Eudeba. pp. 29- 50


BAUMAN, Richard. 2002 (1975) “El arte verbal como ejecución [performance]”. In:
GOLLUSCIO, Lucía (comp.). Etnografía del habla. Textos fundacionales. Buenos Aires:
Eudeba. pp. 117-150.


LAZZARI, AXEL (2011) “ Autenticidad, sospecha y autonomía: la recuperación de la lengua y
el reconocimiento del pueblo rankülche en La Pampa” IN Luchas indígenas e identidades en
disputa en Argentina: historias de invisibilización y emergencia. Buenos Aires : La Crujía; p.
147 - 172


ROSALDO, Renato 2006 (1987) "Donde reside la objetividad. La retórica de la antropología"
En DIAZ CRUZ Rodrigo (ed.) Renato Rosaldo: Ensayos en antropología crítica,  UAM
Itztapalapa, México. pp189-220


MARCUS, George & CUSHMAN, Dick. 2003 (1982). “Las etnografías como textos”. In:
REYNOSO, Carlos (ed.). El surgimiento de la antropología posmoderna. Barcelona: Gedisa. pp.
177-213.


STRATHERN, Marilyn. 2003 (1987). “Fuera de contexto. Las ficciones persuasivas de la
antropología”. In: REYNOSO, Carlos (ed.). El surgimiento de la antropología posmoderna.
Barcelona: Gedisa. pp. 214-252.







CLIFFORD, James. 2002 (1994). “Sobre o surrealismo etnográfico” In: _____. A experiência
etnográfica: antropologia e literatura no século XX. Rio de Janeiro: Editora UFRJ. pp. 132-178.


WHORF, Benjamin Lee. 1971(1939) “La relación del pensamiento y el comportamiento habitual
con el lenguaje” en: Lenguaje, pensamiento y realidad. Barcelona: Barral editores, pp. 155-184.


 


Trabajo práctico n°3


Bibliografía obligatoria


MALINOWSKI “Una teoría etnográfica del lenguaje y algunos corolarios prácticos”. Texto
disponible online en el volumen II de Sobrevivencias Escritas, en la página de la Editorial FL.
https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/18927


 


Trabajo práctico n° 4 (Recuperatorio)


Bibliografía obligatoria


BOURDIEU, Pierre. 2001 (1982) “Lenguaje y Poder Simbólico” In:_____. ¿Qué significa
hablar? Madrid: Akal pp 79-109.


1 Nota Bene: Todas las referencias bibliográficas están presentadas según un orden de lectura
sugerido.
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PROGRAMA 2023-2024


 


 


1.


La materia Metodología de la Investigación Literaria (MIL) se cursa en el 5º año de la carrera de
las secciones de Licenciatura en Lenguas Extranjeras. En el diseño curricular esta materia se
articula con otras dos: por un lado, Teoría y Práctica de la Investigación y, por otro, Teoría y
Análisis del Discurso Literario. En consecuencia, los alumnos de MIL ingresan con
conocimientos previos que son recuperados en esta materia. El programa propone un desarrollo
coherente con las materias correlativas y sus articulaciones con el fin de transferir a los alumnos
marcos conceptuales que sean pertinentes para una correcta investigación. En esta dirección el
equipo de cátedra organiza desde hace siete años las Jornadas de Investigación en Grado, cuyo
objetivo es la lectura y el debate de perspectivas teóricas que profundizan y amplían las
perspectivas metodológicas de la cátedra conjuntamente con las cátedras afines. En este período
realizaremos las VII Jornadas de Investigación en Grado, a desarrollarse en el mes de agosto del
año 2023, con duración de una jornada y día a confirmar; esta actividad será organizada por MIL
en articulación con otras cátedras a convenir, y junto con el equipo de investigación Cartografía
Literaria del Cono Sur (1970-2015), dirigido por la titular de la Cátedra MIL. Así también,
durante el mes de septiembre de 2024 se llevará a cabo el VI Coloquio Internacional Lenguajes
de la Memoria del que participará la Cátedra de MIL, el equipo de investigación citado más
arriba con otros de la Facultad de Artes y el Programa de Memoria del CEA (UNC).







El programa propuesto implica, en un primer momento, un recorrido reflexivo en torno a
diversos marcos teórico-metodológicos de particular relevancia y una sistematicidad de las
líneas de investigación, teniendo en cuenta los modos de producción de diseños hipotéticos que
se elaboran en la articulación necesaria entre la teoría y el método. En este sentido, es viable
recuperar diferentes operaciones metódicas cuyo objeto es el texto literario no solo en su
totalidad autosuficiente sino también aquellos marcos conceptuales que tienen en cuenta las
condiciones de producción. En un segundo momento, se detiene en los contactos culturales en
clave de las memorias que estos alojan. Esta perspectiva permite observar que existen
importantes relaciones de préstamos y metabolizaciones “entre literaturas” y entre culturas con
acento en la problemática de las memorias y las poéticas teratológicas.


 


Por último, esta fundamentación parte de las siguientes instancias:


-Articulación con los planteos generales de la investigación literaria como marco de referencia
para la configuración de proyectos de investigación a partir de los contactos culturales cuyo
núcleo es la literatura y las memorias. Dicho núcleo aloja unidades de análisis que serán
desplegadas a lo largo de la propuesta programática y


-Problematicidad de marcos teórico-metodológicos que atienden a la literatura como uno de los
lenguajes de las culturas.


 


 


2. Objetivos


2.1 Objetivos generales: Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de:


-Recuperar diferentes líneas teórico-metodológicas que abordan el objeto de estudio “literatura”
en clave de las memorias.


-Optimizar las propuestas de proyectos de investigación socioliteraria.


 


2.2 Objetivos específicos: Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de:


-Definir y analizar a través de un correcto camino metódico los diferentes contactos entre
culturas con acento en la visibilidad de los procesos de memorización y las configuraciones
teratológicas.


-Describir y problematizar, desde la Metodología de la Investigación Literaria, la articulación
señalada arriba con otras unidades de análisis como el “reparto de lo sensible”.


-Elaborar proyectos de investigación que evidencien la problematicidad de los contactos entre
culturas en clave de memorización y teratología.


 


 


3. Unidades Programáticas







 


Unidad Nº 1


a- Método y Metodología (de la Investigación Literaria): definición. Alcances de la investigación
socioliteraria. La literatura como objeto de estudio. Revisión de las genealogías teórico-
metodológicas europeas del siglo XX y el objeto de estudio “literatura” en cuestión. La Teoría
Literaria y “la política de la literatura” a través de Jacques Rancière y su articulación con los
aportes de Mijaíl Bajtín. El “desorden” sensible y el fantasma desde la perspectiva de Jacques
Derrida.


b- El proyecto de investigación: de la etapa a la comprensión de las fases (1° parte): tema
problema, estado de la cuestión. Interrogantes: cómo y por qué se interroga en MIL.


c- William Shakespeare y la 1° teratología: Relecturas de Hamlet en Argentina del último
milenio a partir la formación literaria “Salvaje”: formas del monstruo, el autoritarismo y su
relación con la memoria sociocultural en prólogos, manifiestos y poesía en Argentina del nuevo
milenio.


d- El monstruo, las masculinidades, la Guerra de Malvinas en la memoria de la dictadura
argentina: Los pichiciegos (1982), de Enrique Fogwill.


 


 


Lecturas obligatorias:


Shakespeare, William.: Hamlet y selección de la poesía y manifiesto “salvaje”: “Ser o no ser”, de
Axat, Julián; “Papel picado, Kerouac y Hamlet”, de Emiliano Bustos. Ambos textos forman
parte de Si Hamlet duda le daremos muerte. Antología de poesía salvaje (2010). Análisis de
“Hamlet o Hécuba” (2012), poema de Restos de restos, de Nicolás Prividera.


Benjamin, Walter: “Desenterrar y recordar” en Walter Benjamin. Cuadros de un pensamiento,
Adriana Mancini (ed.). Pág.118-119.


Bachelard, Gastón: “La noción de obstáculo epistemológico. Un plan de la obra”, en La
formación del espíritu científico. Págs. 15-26.


Bajtín, Mijaíl: “El hablante en la novela”, págs. 148-182 en Teoría y estética de la novela.
Trabajos de investigación (1989).


--------------- “Respuesta a la pregunta hecha por la Revista Novi Myr”, págs. 346-353 y “Hacia
una metodología de las ciencias humanas”, págs. 381-393 en Estética de la creación verbal.
(1999).


Fogwill, Enrique: Los pichiciegos (2010).


Derrida, Jacques. “Inyunciones de Marx”, págs. 15-62 en Los fantasmas de Marx (2012).


Hernández Silvestre, Manuel: “Dialogismo y alteridad en Bajtín” en Contribuciones desde
Coatepec n Número 21, julio-diciembre 2011 páginas 11-32.


León, Emma: “El monstruo” en Los rostros del otro, en León et al. Págs.61-96.







Pastoriza, Lila: “Hablar de memorias en la Argentina” en El Estado y las memorias. Ricard
Vinyes. Págs. 291-329.


Rancière, Jacques: ¨Política de la literatura” en Política de la literatura. Págs. 15-54.


Selección de lecturas de la revista Ensemble sobre Malvinas. N° 14 “La cuestión Malvinas”.


Semilla Durán, María de los Ángeles. Relatos sobre Malvinas.Paradojas en la representación y
en el imaginario social. EDUVIM, 2016. Selec. de caps.


 


Unidad Nº 2


a- William Shakespeare y la 2° teratología, el umbral de memoria en clave de decolonización: a-
“Calibán” en La tempestad (1611), de William Shakespeare.


b- 3° Teratología y la memoria “omitida”: El Congo y el Neocolonialismo en El corazón de las
tinieblas (1902), de Joseph Conrad.


c-El proyecto de investigación en literatura (2° parte): a- Objetivos generales y particulares.
Hipótesis, marco teórico metodológico, impacto, bibliografía.


 


 


Lecturas obligatorias


W. Shakespeare: La tempestad


J. Conrad: El corazón de las tinieblas


Mignolo, Walter: “El desprendimiento: el pensamiento crítico y giro descolonial”, en
Interculturalidad y descolonización del estado y del conocimiento, Catherine Walsh et al. Págs.
9-20.


Dussel, Enrique: “Eurocentrismo y Modernidad (Introducción a las lecturas de Frankfurt)”, en
Capitalismo y geopolítica del conocimiento (Mignolo, comp.). Págs. 57-70.


Gnecco, Cristóbal: “Notas sobre Una imagen de África” en Tabula Rasa. Bogotá - Colombia,
No.20: 29-35, enero-junio 2014.


 


Unidad Nº 3


4°Teratología: a-El ensayo “decolonial” con Hall, Stuart: “Introducción: ¿Quién necesita
identidad?, en Cuestiones de Identidad Cultural, Stuart Hall y Paul Du Gay. Págs.13-37.


 


Lecturas obligatorias: el ensayo citado es el insumo para reflexionar desde una perspectiva
teórica. Asimismo, se articulará el texto de Hall con los otros textos teóricos de la unidad
número 2.







 


 


4. Metodología de trabajo


 


En las primeras clases de MIL, el docente realizará un diagnóstico que consistirá en una serie de
preguntas que el alumno deberá contestar con el fin de detectar el nivel de conocimiento,
especialmente de dos áreas del saber: Teoría y Práctica de la Investigación y Teoría Literaria.
Una vez registrada esta fase se procederá a realizar un número determinado de ejercicios que
consisten en transferir las unidades de análisis que evidencien la capacidad de los cursantes en
aplicar lo que se ha recuperado. Este diagnóstico tendrá en cuenta la comprensión de las
unidades de análisis como texto, arquitectónica, héroe-personaje, intertextualidad,
interdiscursividad, lector, etc., como así también si son capaces de definir qué es una hipótesis
en ciencias sociales y humanas, cómo se trazan los objetivos generales y particulares, entre otros
aspectos. Una vez realizado el diagnóstico, el profesor reforzará este conjunto de aspectos para
luego comenzar a trazar la importancia del marco teórico y el camino metódico.


Dado que el eje de la materia es el contacto entre culturas, es necesario que los alumnos sepan
utilizar diversas categorías con el fin de lograr una buena rentabilidad para el proyecto de
investigación. En estas clases teóricas y teóricas prácticas se insistirá en torno a los marcos
conceptuales y su pertinencia.


La metodología de la materia supone una relación dinámica de trabajo entre el profesor y el
alumnado para optimizar la transferencia a situaciones concretas de investigación. En este
sentido, los alumnos podrán proponer temas-problema que sean importantes para futuros
proyectos de investigación.


Teniendo en cuenta lo planteado con antelación, el profesor se detendrá detalladamente en las
clases teóricas; dado que el contacto entre culturas metaboliza un número importante de marcos
teóricos, el docente señalará la pertinencia en términos de coherencia entre teoría y método. Los
ejemplos de bajada a diferentes objetos de estudio darán claridad a las clases teóricas y los
profesores asistentes serán los encargados en la segunda hora, luego del teórico, de realizar la
ejercitación pertinente que articule teoría y práctica, y de las actividades teóricas prácticas.
Asimismo, el equipo de cátedra posee horarios de atención de alumnos, a cargo de los
profesores asistentes, donde se despejan las dudas; el horario en ambos días se consignará a los
alumnos a comienzos de clases.


Las unidades programáticas serán desarrolladas en clases teóricas y teórico prácticas y evaluadas
en gradas a través de prácticos cuantitativos y cualitativos, como así también en tres parciales.
Se prevé que los alumnos puedan lograr las destrezas necesarias para la elaboración de un
proyecto de investigación, sepan seleccionar un marco teórico rentable, utilizar la bibliografía
teórica metodológica adecuadamente con el fin de desarrollar un espíritu crítico. En esta
dirección, los alumnos deberán leer anticipadamente los textos de las tres unidades ya que la
lectura les permitirá entender más claramente la relación entre teoría y método. Asimismo, es
preciso aclarar que el alumnado deberá realizar un proyecto (ver Evaluación) de los textos vistos
en programa o bien podrán acudir también a un conjunto de textos anexos (Ver Anexo Obras) si
así lo desean. Este requisito es necesario para las tres condiciones del alumnado, es decir,
promocional, regular y libre.


 


5. Modalidad de Evaluación







 


Las fechas de los prácticos (4) y de los parciales (2) con los temas correspondientes figuran en el
cronograma de actividades. Asimismo, los profesores asistentes fijarán horarios de atención de
alumnos con el fin de evacuar las dudas que pudieran surgir.


 


- Alumnos Promocionales: Los alumnos pueden acceder a la promoción a través de los
siguientes requisitos:


a. 80 % de asistencias a las clases teóricas.


b. 100% de trabajos prácticos aprobados con una base de 4 (cuatro); puede recuperarse un
práctico por ausencia o aplazo. 100 % de los parciales aprobados con una base no menor de 4
(cuatro). Se puede recuperar un parcial por ausencia, aplazo o para levantar nota.


c. El promedio final, que se obtendrá entre el promedio de prácticos y las notas de los parciales,
no podrá ser menor a 7 (siete) puntos. Asimismo, el Proyecto de investigación con valor de
parcial tendrá una base no menor a 7 (siete), de lo contrario podrá ser recuperado.


d. Todo aspecto no contemplado en el programa se regirá por la Res. HCS 245/96.


- Alumnos regulares


Aprobar los parciales con una nota no menor a 4 (cuatro). De dichos parciales (2) podrán
recuperar uno (por ausencia o por aplazo). Asimismo, deberán presentar el Proyecto de
investigación el día del examen final. Este proyecto, que constituye un punto central del
programa, es un requisito interno de la cátedra cuyas dudas y correcciones para su presentación
el día del examen se podrán realizar en clases teóricas y teórico prácticas y/o en horario de
atención de alumnos.


 


 


 


- Alumnos libres


Los alumnos que adopten esta modalidad deberán rendir un examen ante tribunal en las fechas
pautadas a tal fin. Dicho examen, constituido por una instancia escrita y oral, implica el recorrido
completo por la materia. Asimismo, deberán también diseñar un Proyecto de investigación para
ser presentado a la mesa examinadora. Esta presentación no implica que el examen verse solo
sobre este aspecto.


Los alumnos libres deberán rendir el examen final basándose en el programa vigente.


 


 


Los criterios de evaluación para los alumnos regulares, promocionales y libres hallan su sustento
en lograr una buena transferencia de los contenidos teóricos y teórico prácticos que giran
alrededor de la elaboración, por parte de los alumnos, de un proyecto de investigación. Este es







un requisito indispensable para todos los regímenes de cursado.


El siguiente cronograma prevé las actividades áulicas (clases teóricas y teórico prácticas), precisa
fechas tentativas de los prácticos y de los parciales como así también su modalidad.


 


 


 


6. Cronograma tentativo


 


El cronograma anual de actividades se presentará según RHCD 199/19, art. 8 del 1 al 15 de
marzo del año correspondiente.


 


Es requisito interno de la cátedra para todos los alumnos la presentación de un proyecto de
investigación. El mismo posee valor de segundo parcial con nota y se sumará y promediará con
el primero. Este requisito rige para cualquier condición en la que se inscriban los alumnos.
Asimismo, el diagrama propone el desarrollo del programa en gradas, es decir, que el práctico 1,
desde el punto de vista de los contenidos, es correlativo con el práctico 2. En cuanto al tiempo
de duración de los prácticos pueden que comiencen en la segunda hora o bien en la primera ya
sea a continuación o antes de las clases teórico-prácticas.


Las clases teórico-prácticas implican un debate de unidades de análisis que constituyen “núcleos
fuertes” que deben articularse con la lectura de líneas teóricas en el campo de la investigación.
Es una instancia pedagógica de particular relevancia por lo cual la asistencia es obligatoria para
los alumnos promocionales ya que prepara al alumno para las evaluaciones prácticas. De las
clases teóricas prácticas hemos de deducir notas de concepto. En calidad de teórico práctico se
considerarán las actividades de las VII Jornadas de Investigación en Grado.


 


 


7. Criterios de evaluación


Remitirse al punto 5.
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1. Fundamentación







 


La propuesta programática se enmarca en el Plan de estudios, que relaciona el pensamiento
teórico crítico latinoamericano con identificaciones y discursos culturales. Se toman como ejes
articuladores los conceptos de teoría, crítica y discurso, como así también la noción de
Latinoamérica y lo latinoamericano. Cabe destacar que “Teoría y crítica del discurso
latinoamericano” es una materia de 5º año de la carrera de Licenciatura en español lengua
materna y lengua extranjera, por lo cual los estudiantes ya están en condiciones de poner en
juego los conocimientos previos adquiridos a lo largo del cursado y de problematizar conceptos
y categorías desde una perspectiva reflexiva crítica. En función de ello, se presentarán categorías
heurísticas de diferentes propuestas teóricas, en relación con diversos textos de la cultura
latinoamericana, a través de una articulación dialógica que ponga de manifiesto continuidades y
discontinuidades discursivas respecto del contexto sociohistórico de producción.


 


 


2. Objetivos


 


Generales


Se espera que los alumnos:


 Reflexionen críticamente sobre categorías teóricas en relación con producciones discursivas
de América Latina.


 Analicen textos de la cultura latinoamericana para producir escritos según los requerimientos
de los géneros académicos.


 


Específicos


Se espera que los alumnos:


 Conozcan y debatan sobre propuestas teóricas críticas referidas al pensamiento
latinoamericano y sus puestas en discurso.


 Analicen contrastivamente un corpus de producciones artísticas, articulando con categorías
teóricas y metodológicas.


 Elaboren textos críticos, según los formatos establecidos para ponencias y artículos
especializados.


 Participen activamente e interactúen de manera colaborativa y dialógica para la reflexión y el
debate de los contenidos propuestos.


 


 


3. Contenidos







 


Unidad 1. Perspectivas teóricas y problematizaciones


Teoría, crítica, discurso. Análisis del discurso: enfoques teórico-metodológicos. Discurso(s)
latinoamericano(s). Análisis de Nuestra América, de José Martí.


 


Corpus


Martí, J. (2010). Nuestra América. OSAL, Buenos Aires: CLACSO. Observatorio social de
América Latina (Año XI no. 27 abr 2010). Accesible en:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20140310040752/14Marti.pdf


 


Bibliografía


Narvaja de Arnoux, E. (2021). Estudios del Discurso. Revista signos, 54(107), 711-735.
Accesible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-
09342021000300711&script=sci_arttext&tl ng=en


Cornejo Polar, A. (1999). Para una teoría literaria hispanoamericana: a veinte años de un debate
decisivo. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana. XXV (50). Lima-Hanover. Segundo
semestre de 1999, pp. 9-12.


Dussel, E. (2001). “Eurocentrismo y modernidad. (Introducción a las lecturas de Frankfurt)”.
Mignolo, W. (comp.). Capitalismo y geopolítica del conocimiento. El eurocentrismo y la
filosofía de la iberación en el debate intelectual contemporáneo. Buenos Aires: Ediciones del
Signo, 57-71.


Herlinghaus, H. y Moraña, M. (2003). “Introducción”. Fronteras de la modernidad en América
Latina. Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. University of Pittsburgh, 11-22.


 


Unidad 2. Cultura(s) en tensión.


Latinoamérica, lo latinoamericano. Conceptos y problematizaciones. Mestizaje, hibridez,
heterogeneidad, transculturación. Los ríos profundos (1958), de José María Arguedas.


 


Corpus


Arguedas, J. M. (1977). Los ríos profundos. (1ª ed. 1958). Buenos Aires: Editorial Losada.


 


Bibliografía


Alemany Bay, Carmen. (2013). “La narrativa sobre el indígena en América Latina: Fases,
entrecruzamientos, derivaciones.” Acta literaria, (47), 85-99.


Allega, L. (2012). “La cuestión del extranjero en ‘Los ríos profundos’ de José María Arguedas.







Revista Lindes. 4. Buenos Aires.


Castañeda, L. H. (2011). “La edad del coraje: aprendizaje y madurez en Los ríos profundos”.
Arguedas, J. M. Los ríos profundos. Perú: Estruendomudo, 353-359.


Cornejo Polar, A. (1997). “Mestizaje e hibridez. Los riesgos de las metáforas. Apuntes”. Revista
Iberoamericana. LXIII (180), 867-870.


Rama, A. (2008). Transculturación narrativa en América Latina. (1ª ed. México 1984). Buenos
Aires: El Andariego, 15-65, 197-219. Accesible en:
https://drive.google.com/file/d/1q2lUVvdVwKakCyQStJvP9Ilx2PKUutBr/view?usp=sharing


Sales, D. (2011). “Los ríos profundos: el transcurso del salto”. Arguedas, J. M. Los ríos
profundos. Perú: Estruendomudo, 365-373.


Sobrevilla, D. (2001). “Transculturación y heterogeneidad: avatares de dos categorías literarias
en América Latina”. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana. Año XXVII. (54). Segundo
semestre de 2001, 21-33. Accesible en: https://www.jstor.org/stable/4531171


 


Bibliografía optativa


Christian, Ch. (1966). “Alrededor de este nudo de la vida”. Entrevista con José María Arguedas,
3 de agosto de 1966. Lima. Accesible en: https://revista-
iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/view/3761 /3930


“Entrevista a Miguel Mazzeo”. (2020). Dossier Mariátegui 90 años. Aniversario y balance.
Revista digital Revoluciones. Abril 2020. Accesible en:
https://revoluciones.net/2020/04/16/entrevista-a-miguel-mazzeo-mariategui-y-la-crisis-
civilizatoria-actual/


Mariátegui, J. C. (1957). 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. 1ª ed. 1928. Lima:
Empresa editora Amauta. Accesible en:
https://www.marxists.org/espanol/mariateg/1928/7ensayos/index.htm


 


 


 


Unidad 3. La realidad (maravillosa) de Latinoamérica.


Latinoamérica y la visión “maravillosa”: problematizaciones. Lo real maravilloso y realismo
mágico: continuidades y contrastes. El reino de este mundo (1967), de Alejo Carpentier. Pedro
Páramo (1955), de Juan Rulfo.


 


Corpus


Carpentier, A. (1986). El reino de este mundo. (1ª ed. 1967). Barcelona: Biblioteca de bolsillo.


Rulfo, J. (1981). Pedro Páramo. Barcelona: Editorial Bruguera. Fecha de publicación: 1955.







 


Bibliografía


Álvarez Pitaluga, Antonio. (2020). “Realismo mágico y real maravilloso: modelos interpretativos
para la historia cultural de América Latina”. Revista de Historia, (81), enero-junio 2020, 11-37.
Accesible en: https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/13749


Carpentier, A. (2004). De lo real maravilloso americano. México: Universidad Nacional
Autónoma de México. Primera versión de este ensayo: Prólogo de: El reino de este mundo
(1949).


Glanz, M. (2020). “Los ojos de Juan Rulfo”. Cuerpo contra cuerpo. México: Universidad
Autónoma Metropolitana, Editorial Sexto Piso, 85-91.


Grullón, D. (2010). “Carpentier y lo real maravilloso en El reino de este mundo como" producto
de traducción" que define la transculturación americana”. Tinkuy: Boletín de investigación y
debate, (13), 191-199. Último acceso: 21-04-2021. Accesible en:
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3304526.pdf


Llarena, A. (1996). “Claves para una discusión: el ‘realismo mágico’ y ‘lo real maravilloso
americano’. Revista INTI (43-44), 21-44.


Ribas-Casasaya, A. (2017). “El tirano indigente: Pedro Páramo, deuda y necropolítica”. Revista
Contracorriente. 14 (3) (Spring 2017), 49-75. Accesible en:
http://acontracorriente.chass.ncsu.edu/index.php/acontracorriente/article/view/1559


Zerlag, M. (2001). “Ruinas y recuerdos. Sobre Juan Rulfo como arquitecto literario”. Filología y
Lingüística XXVII (2): 83-94.


 


 


Bibliografía optativa


Leal, L. (1964). “La estructura de Pedro Páramo”. Anuario de Letras, Lingüística y Filología,
287-294.


Müller Bergh, K. M. (2006). “El prólogo a El reino de este mundo, de Alejo Carpentier (1904-
1980) Apuntes para un centenario”. Nueva Revista de Filología Hispánica, vol. LIV, núm. 2.
México: El Colegio de México, 489-522. Último acceso: 21-04-2021. Accesible en:
https://www.redalyc.org/pdf/602/60248275005.pdf


Rivera Garza, C. (2013). Los muertos indóciles. Necroescrituras y desapropiación. México:
Tusquets.


Rivera Garza, C. (2016). Había mucha neblina o humo o no sé qué. México: Random House.


Ruffinelli, J. (1983). “Arguedas y Rulfo. Dos narrativas que se encuentran”. Revista
Iberoamericana. Vol XLIX. N° 122. Enero-marzo 1983. México: Universidad Veracruzana, 171-
179.


 


Unidad 4. Fronteras culturales, identidades y representaciones







Concepto de configuración cultural. Identificaciones y construcciones del Otro. Tensiones
interculturales. Bien de frontera, de Coelho, Oliverio; Degüello (2019), de Gabriela Massuh.


 


Corpus


Coelho, Oliverio. (2015). Bien de frontera. Buenos Aires: Seix Barral.


Massuh, G. (2019), Degüello. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.


 


Bibliografía


Grimson, A. (2011). Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad. Buenos
Aires: Siglo XXI editores.


Hall, S. (2003). “Introducción. ¿Quién necesita identidad?”. Hall, S. y Paul Du Gay, Cuestiones
de identidad cultural. Trad. Horacio Pons. Buenos Aires: Amorrortu, 13-39.


Kohan, Martín. (2019). “Sobre Degüello, por Martín Kohan”. Revista Carapachay o la guerrilla
del junco. Diciembre 2019. Accesible en: https://revistacarapachay.com/2019/12/03/martin-
kohan/ Consultada el 10 de febrero de 2020.


Ludmer, Josefina. (2020). Aquí América Latina. Una especulación. 2010. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: Eterna Cadencia.


Segato, R. (2018). Contrapedagogías de la crueldad. Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Prometeo Libros, 9-57.


 


 


Unidad 5. Ciudades del siglo XXI. Voces y representaciones.


Espacio y subjetividad en la cultura latinoamericana. La ciudad letrada. Periferias y procesos de
marginalización. Ideas de comunidad. Puerto Apache (2002), de Juan Martini. Cometierra
(2019), de Dolores Reyes.


 


Corpus


Closs, Marina. (2020). Tres truenos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial Bajo la Luna.


Reyes, D. (2019). Cometierra. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial Sigilo.


 


Bibliografía


Ahmed, Sara. (2021). La promesa de la felicidad. Una crítica cultural al imperativo de la alegría.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra.







Arfuch, L. (2014). “Cronotopías de la intimidad”. Arfuch, L. (Comp.) Pensar este tiempo.
Espacios, afectos, pertenencias. Buenos Aires: Prometeo, 2014, 217-263.


Arfuch, L. (2016). El “giro afectivo”. Emociones, subjetividad y política. deSignis 24, 245-254.


Berlant, Lauren. (2020). El optimismo cruel. Trad. Hugo Salas. 1ª ed. en inglés 2011. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra.


Volpi, J. (2004). “El fin de la narrativa latinoamericana”. Revista de Crítica Latinoamericana.
Año XXX. N° 59. Lima-Hannover, 1er semestre 2004, 33-42. Accesible en:
https://es.scribd.com/document/258375968/Volpi-El-Fin-de-La-Narrativa-Latinoamericana


 


 


4. Metodología


 


La metodología apunta a lograr que los alumnos realicen lecturas críticas del material teórico
dado en la cátedra y articulen reflexivamente estos contenidos, a través del análisis de diversas
producciones de cultura latinoamericana.


Se privilegiará la modalidad teórico-práctica, a través del análisis y la discusión, fundamentados
en la bibliografía propuesta. Los trabajos prácticos pondrán en relación dialógica los textos
teóricos estudiados con producciones artísticas (textos seleccionados por la cátedra y otros que
puedan aportar los alumnos).


Se propiciará el trabajo con la comprensión lectora y la producción escrita, desde la perspectiva
de la investigación y la escritura de textos académicos, específicamente ponencias y artículos
científicos.


El material bibliográfico y los textos de trabajo incluirán también propuestas que aporten los
alumnos, a partir de búsquedas guiadas por las consignas de trabajo. Se incentivará el espíritu de
indagación y el trabajo colaborativo, como así también la participación en eventos académicos y
artísticos que se desarrollen en la Facultad de Lenguas.


 


 


5. Evaluación


 


La evaluación se realizará desde una perspectiva procesual, a través de fases de diagnóstico,
seguimiento e integración de contenidos. Se evaluarán contenidos conceptuales, procedimentales
y actitudinales, en relación con la fundamentación y los objetivos del presente programa. Se
tomará en consideración la participación de los alumnos, tanto en forma individual como en el
desarrollo del trabajo colaborativo con el grupo, en actividades, exposiciones orales y propuestas
escritas. Por otra parte, los alumnos rendirán dos exámenes parciales y tres trabajos prácticos.
Como segundo parcial, se prevé un trabajo final integrador en forma de artículo especializado.


 







- Alumnos promocionales


Para promocionar la asignatura, se requiere que los alumnos:


 hayan asistido al 80% de las clases dictadas;


 obtengan un promedio no inferior a 7 (siete) puntos como nota final; este puntaje resultará del
promedio de las notas de los parciales más el promedio de los trabajos prácticos; podrá
recuperarse uno de los dos parciales y uno de los trabajos prácticos por inasistencia, por aplazo o
con el fin de elevar el promedio general.


 


- Alumnos regulares


En el caso de los alumnos regulares, se requiere:


 la aprobación de los dos exámenes parciales con una nota no inferior a 4 (cuatro): podrán
recuperar un parcial por ausencia o aplazo;


 la aprobación de un examen final, de carácter oral, sobre los contenidos desarrollados en el
programa correspondiente al año lectivo en que se obtuvo la regularidad, con una nota mínima
de 4 (cuatro).


 


- Alumnos libres


Para aprobar la materia como alumno libre, se requiere:


 presentar un trabajo escrito, de similares características al segundo parcial de los alumnos
promocionales y regulares. El tema se acordará con la docente, en un lapso de 10 (diez) días
corridos luego del pedido del alumno. La profesora a cargo sugerirá la bibliografía específica y
acordará horarios de consulta previos a su presentación. La entrega del trabajo deberá efectuarse
al menos 20 (veinte) días antes de la fecha del examen;


 aprobar un examen escrito y oral sobre los contenidos desarrollados en el programa vigente en
su totalidad.


 


 


 


 


6. Bibliografía ampliatoria


 


Agamben, Giorgio. 2017. Homo sacer. El poder soberano y la vida desnuda. Trad. Mercedes
Ruvituso. 1ª ed. en italiano 1995. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.


Ahmed, Sara. 2021. La promesa de la felicidad. Una crítica cultural al imperativo de la alegría.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra.







Anderson, Benedict. 1993. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión
del nacionalismo. Trad. Eduardo L. Suárez. Primera ed. en inglés 1983. México: Fondo de
Cultura Económica.


Angenot, M. (2010). El discurso social. Los límites históricos de lo pensable y lo decible.
Buenos Aires: Siglo XXI Editores.


Arán, P. (2006). “María Teresa Andruetto. Devenir mujer en la escritura”. Estudios. 19.
Córdoba, Centro de Estudios Avanzados, UNC. Primavera 2006, 183-188.


Bajtín, M. (Pavel N. Medvedev). (1994). El método formal en los estudios literarios. México:
Ed. Siglo XXI.


Bajtín, M. (1991). Teoría y estética de la novela. 1975. España: Taurus.


Bajtín, M. (1998). Estética de la creación verbal. 8va. ed. México: Ed. Siglo XXI.


Benveniste, E. (1979). Problemas de Lingüística general I y II. México: Siglo Veintiuno.


Carlino, P. Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización
académica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2009.


Charaudeau, P. y Maingueneau, D. (2005). Diccionario de análisis del discurso. Trad. Irene
Agoff. Primera edición en francés: Editions du Seuil, 2002. Buenos Aires: Amorrortu.


Díaz Espinosa, R. (2013). “El mestizaje en América Latina. ¿Síntesis cultural o encubrimiento
del otro?”. En: Otro logos. Revista de Estudios críticos. (4). Dic. 2013, pp. 127-144.


Dube, S., Banerjee Dube, I. y Mignolo, W. D. (Coord.). (2004). Modernidades coloniales: otros
pasados, historias presentes. México: El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y
África.


García Canclini, N. (2001). Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. 1ª
ed. Actualizada. (1ª ed. Ed. Grijalbo, 1990). Buenos Aires: Paidós.


Grimson, A. (2001). Los límites de la cultura: crítica de las teorías de la identidad. Buenos Aires:
Siglo Veintiuno Editores.


Hall, S. (2003). Cuestiones de identidad cultural. Buenos Aires: Ed. Amorrortu.


Herlinghaus, H. y Moraña, M. (eds.). (2003). Fronteras de la modernidad en América Latina.
Pittsburg: Instituto Internacional de Literatura iberoamericana.


Kerbrat Orecchioni, C. (1986). La enunciación. De la subjetividad en el lenguaje. 1980. Buenos
Aires: Hachette.


Ludmer, Josefina. (2020). Aquí América Latina. Una especulación. 2010. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: Eterna Cadencia.


Moraña, Mabel y Sánchez Prado, I. (eds.) (2012). El lenguaje de las emociones. Afecto y cultura
en América Latina. Madrid: Iberoamericana – Vervuert


Morin, E. (1995). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.


Ortiz, F. (1983). Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. La Habana: Editorial de Ciencias







Sociales La Habana.


Piglia, R. (1986). Crítica y ficción. Barcelona: Anagrama.


Rama, A. (2004). La ciudad letrada. Chile: Tajamar editores.


Rojo, G. Rojo, G. (2001). Diez tesis sobre la crítica. Santiago de Chile: Ediciones LOM.


Saer, J. J. (1998). El concepto de ficción. (2ª ed.) Buenos Aires: Ariel.


Sarlo, B. (2005). Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión. Buenos
Aires: Siglo Veintiuno Editores Argentina.


Sautu, R. (2005). Todo es teoría: objetivos y métodos de investigación. Buenos Aires: Lumière.


Voloshinov, V. N. El Marxismo y la filosofía del lenguaje. Prólogo y traducción: Tatiana
Bubnova. Buenos Aires: Ediciones Godot Argentina, 2009.


Walsh, C. et al. (2006). Interculturalidad, descolonización del Estado y del conocimiento.
Buenos Aires: Del Signo.


Williams, Raymond. 2009. Marxismo y Literatura. Trad. Guillermo David. Buenos Aires: Las
Cuarenta.


Dra. Liliana Tozzi
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FUNDAMENTACIÓN


La asignatura Lectocomprensión en Lengua Extranjera V (Alemán) pertenece al quinto año de la
Licenciatura de Español Lengua Materna y Lengua Extranjera. Se trata de la última asignatura de
lectocomprensión en lenguas extranjeras, formación fundamental para los futuros profesionales
de la lengua. En este sentido, los estudiantes requieren las herramientas necesarias que les
permitan el acceso a bibliografía de su área de especialidad. Por otra parte, la lectura en esta
lengua servirá no solo a la construcción de conocimientos sino también a la práctica académica
de lectura propia de la formación universitaria. Es así que mediante esta cátedra se da respuesta
a estas demandas.


 


OBJETIVOS GENERALES


● Lograr una competencia lectora efectiva en lengua alemana mediante el uso de estrategias de
lectura.


● Apropiarse de las características discursivas de los géneros a abordar.


● Transferir conocimientos y estrategias de manera inter e intralingüística para la comprensión
lectora y la reflexión lingüística.


● Consolidar los conocimientos construidos en las asignaturas afines.


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS


● Reconocer apropiadamente el metalenguaje del sistema lingüístico.


● Adquirir y aplicar técnicas de reconocimiento de las distintas estructuras morfológicas y
sintácticas del alemán y sus equivalentes correspondientes en la lengua materna.


● Incrementar el vocabulario específico del área.


● Elaborar glosarios a partir de la lectura comprensiva de los textos.


● Utilizar eficazmente el diccionario bilingüe como herramienta para la comprensión.


● Tomar una postura activa y crítica frente al texto.


● Identificar distintos propósitos y tareas de lectura.


 


CONTENIDOS







BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN A LA LECTURA


Lectura en lengua extranjera. Propósitos de lectura. Tipos de lectura. Esquemas cognitivos
implicados en la lectura. La lectura como proceso. Uso de estrategias de lectura.


 


BLOQUE 2: CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS


Sustantivos. Palabras compuestas. Extranjerismos. Falsos cognados. Frase nominal. Verbos:
Tipos, tiempos y voz. Estructura de la oración alemana. Coordinación y subordinación.
Negación. Adjetivos y adverbios: Funciones y uso.


 


 


BLOQUE 3: ESTRATEGIAS DE LECTURA


● Formulación de hipótesis en base al paratexto, contexto, conocimientos previos, etc. para
predecir el posible contenido del texto y facilitar su futura comprensión.


● Lectura para lograr comprensión global, selectiva y detallada según los diferentes propósitos y
tareas.


● Ubicación de núcleos de información.


● Inferencia del significado de palabras por la morfología y por el contexto.


● Transferencia de la información de un texto a resúmenes, mapas conceptuales, cuadros
sinópticos y comparativos.


● Reconocimiento y análisis de las relaciones establecidas entre las partes de un texto.


● Identificación de diferentes géneros textuales a partir de sus estructuras y características
lingüísticas.


● Análisis de los factores textuales no lingüísticos de un texto: propósito, tópico, audiencia,
relación emisor-receptor.


● Identificación de la estructura retórica y las secuencias textuales de un texto.


 


BLOQUE 4: GÉNEROS TEXTUALES


Características distintivas de los géneros textuales a abordar: manual, prólogo, abstract, artículo
de investigación y reseña.


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


La lectocomprensión en un idioma extranjero supone la aplicación de estrategias de lectura y la
transferencia de éstas de la lengua materna a la extranjera; esto sirve de eje conductor para la
presente asignatura cuyas clases tendrán un carácter teórico-práctico y en las cuales los







estudiantes como lectores serán actores centrales y protagonistas de su proceso de aprendizaje.
Los textos seleccionados para trabajar serán auténticos, de carácter académicocientífico y
corresponden al área de lingüística. Se motivará a los estudiantes a trabajar la comprensión
lectora desde diferentes grados según lo ameriten los objetivos y tareas de lectura en cada
ocasión. Se realizarán actividades de prelectura, lectura y poslectura en las cuales se aplicarán los
contenidos de los bloques simultáneamente. La división por bloques no implica su dictado en
este orden sino que responde a fines organizativos. Se favorecerá en todo momento un rol activo
del estudiante y un rol de guía del docente. Los estudiantes trabajarán tanto de manera individual
como grupal. Durante las clases se hará énfasis en la formación de manera inductiva, la
construcción conjunta del conocimiento, la promoción de una actitud crítica y de
autodiagnóstico de dificultades percibidas. Hasta un 25% de la asignatura se realizará de manera
virtual mediante la utilización del aula virtual en la plataforma Moodle. En este espacio los
estudiantes contarán con un ámbito de interacción entre los miembros de la clase y se utilizará
una variedad de recursos acordes al carácter de la asignatura.


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN SEGÚN RES. HCD 221/16 Y RES.. HCS 662/16


1. Alumnos promocionales


 80% de asistencia.


 Aprobación de dos exámenes parciales con un mínimo de 4. Podrá recuperarse un parcial por
ausencia, aplazo o para elevar el promedio general.


 Aprobación de 4 trabajos prácticos (individuales o grupales). Podrá recuperarse un trabajo
práctico por ausencia o aplazo.


 El promedio final para la promoción (mínimo 7 puntos) se obtendrá de la suma de las notas de
parciales y el promedio de los trabajos prácticos.


 


2. Alumnos regulares


 Aprobación de dos exámenes parciales con nota mínima de 4 (cuatro). Podrá recuperarse un
parcial por ausencia o aplazo.


 Examen final escrito.


 


3. Alumnos libres


 Examen final escrito que incluirá una sección extra de carácter eliminatorio. El examen
versará sobre todos los contenidos contemplados en el presente programa.


 


Cronograma:


El primer parcial se tomará en la última semana de junio y el segundo en la cuarta semana de
octubre. Los trabajos prácticos se tomarán en los meses de abril, mayo, agosto y septiembre.


 







Criterios de evaluación


 Comprender un texto en lengua alemana;


 Reconocer similitudes y diferencias en los planos lingüísticos y discursivos entre la lengua
alemana y la española;


 Transferir conceptos teóricos a las tareas asignadas;


 Usar el español y el metalenguaje de manera correcta y adecuada.


 


Bibliografía obligatoria


Material didáctico diseñado por la cátedra. La cátedra suplirá todo otro material que considere
necesario para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.


 


Bibliografía recomendada


Diccionarios online:


www.rae.es www.pons.de www.canoo.net (incluye gramática) www.dix.osola.com


 


Diccionarios bilingües de las siguientes editoriales:


Pons, Langenscheidt, Océano.


Editorial Difusión (2006). Tablas Gramaticales. Alemán. Cuadros y resúmenes de los aspectos
esenciales de la gramática alemana. Barcelona: Difusión.


 


Cubo de Severino, L. et al. (2002). Leo, pero no comprendo. Estrategias de comprensión lectora.
Mendoza: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo.


 


Voit, H. (2006). Gramática Esencial. Alemán. Fácil, clara y completa. Barcelona/Stuttgart:
Difusión/Klett.


 


Bibliografía de referencia para la cátedra


Adelstein, A. y Kuguel, I. (2004). Los textos académicos en el nivel universitario. Los
Polvorines: Editorial Universidad Nacional de General Sarmiento.


 


Alexopoulou, A. (2011). El enfoque basado en los géneros textuales y la evaluación de la
competencia discursiva. En: J. Guervós et al. (Eds.). Del texto a la lengua: la aplicación de los







textos a la enseñanza-aprendizaje del español L2-LE. Actas del XXI Congreso Internacional de
ASELE. (pp. 97-110). Salamanca: Imprenta Kadmos.


 


Ciapuscio, G. (1994). Tipos textuales. Buenos Aires: Instituto de Lingüística. Facultad de
Filosofía y Letras.


 


Ciapuscio, G. (2008). Géneros y familias de géneros: aportes para la adquisición de la
competencia genérica en el dominio académico. En: Padilla, C.; Duglas, S. y López, E. (eds.),
Lectura y escritura críticas: perspectivas múltiples. Tucumán, Cátedra UNESCO.


 


Dorronzoro, M. I. (2005). Didáctica de la lectura en lengua extranjera. En E. Klett (dir.).
Didáctica de las lenguas extranjeras: una agenda actual. Buenos Aires: Araucaria


 


Fandrych, C. & Thurmair, M. (2011). Textsorten im Deutschen. Linguistische Analysen aus
didaktischer Perspektive. Tübingen: Stauffenburg Verlag.


 


Gutterer, G. & Latour, B. (1991). Grammatik in wissenschaftlichen Texten. München: Hueber.


 


Solé, I. (2000). Estrategias de lectura (11a ed.). Barcelona: Graó/ICE


 


 


Prof Silvia A. Francisco
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