
Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Resolución H. Consejo Directivo

Número: 

Referencia: Aprobación programas

 
VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

           Las reglamentaciones vigentes,

La documentación obrante, 

El 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
5º AÑO

Traducción Literaria
Literatura de Habla Alemana II
Literatura de Habla Alemana I/Introducción a la Literatura
Seminario de Literatura de Habla Alemana desde la Posguerra



 
Común
1º AÑO

Lengua Castellana I ( cátedra A)
Introducción a la Traductología
Lengua Castellana I (cátedra B)
 

2º AÑO
Lengua Castellana II
Introducción a los Estudios Literarios - cátedra A
 

Español
1º AÑO

Adquisición de la Lengua Materna y de una Lengua Extranjera
Bases Biológicas del Lenguaje
 

2º AÑO
Lexicología, Lexicografía Españolas y Principios de Contrastividad
Taller: Prácticas de la Comprensión y de la Producción Lingüísticas II
Seminario: Lectura crítica de Textos Clásicos y su Proyección a la Actualidad
 

3º AÑO
Didáctica del español como lengua materna y como lengua extranjera
 

4º AÑO
Seminario: Problemáticas Filosóficas
 

5º AÑO
Seminario: Elaboración de Tesis
 

Francés
1º AÑO

Práctica Gramatical del Francés
Práctica de la Pronunciación del Francés
 

3º AÑO
Fonética y Fonología II
 

4º AÑO
Cultura y Civilización de los Pueblos de Habla Francesa I
Traducción Jurídica
 

5º AÑO
Cultura y Civilización de los Pueblos de Habla Francesa II
Lengua Francesa V
Observación y Práctica de la Enseñanza II



 
Inglés

CN
Lengua Extranjera CN
 

4º AÑO
Gramática Contrastiva
Literatura de Habla Inglesa I
 

5º AÑO
Didáctica Especial II
Observación y Práctica de la Enseñanza II
Lengua Inglesa V ( cátedra A)
Lengua Inglesa V ( cátedra B)
Literatura de Habla Inglesa II
 

Italiano
1º AÑO

Práctica Gramatical del Italiano
 

2º AÑO
Gramática Italiana II
Lengua Italiana II
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE LENGUAS A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL
VEINTITRES.           
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: Programa Adquisición de la Lengua Materna y de una Lengua Extranjera-Sección
Español-CL 2023-2024


 


Asignatura: ADQUISICIÓN DE LA LENGUA MATERNA Y DE UNA LENGUA
EXTRANJERA


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Sonia Suárez Cepeda


Sección: Español


Carrera/s: PROFESORADO y LICENCIATURA DE ESPAÑOL LENGUA MATERNA Y
EXTRANJERA


Curso: 1º año


Régimen de cursado: CUATRIMESTRAL


Carga horaria semanal: 3 horas


Correlatividades: Materias regularizadas: Ciclo Nivelación: 1.01 – Gramática del español; 1.02 -
Taller: Lectura y escritura – 1.2 Bases biológicas del lenguaje.


 


 


 


 


 







FUNDAMENTACIÓN


El objetivo de la asignatura es examinar los temas relacionados con los procesos de adquisición
del lenguaje en lengua materna y extranjera tomando desde una perspectiva experimental en el
marco de los modelos actuales de procesamiento del lenguaje que se proponen desde la
psicolingüística cognitiva y de la neurocognición. Nuestro objetivo de estudio será la mente
bilingüe y el procesamiento de una segunda lengua. François Grosjean, pionero de los estudios
en bilingüismo considera como bilingüe a la persona que utiliza más de una lengua por las
necesidades de su vida cotidiana. En nuestras sociedades globalizadas, el conocimiento de más
de una lengua se ha convertido en el pasaporte de trabajo más eficaz para los millones de
personas que se desplazan, voluntariamente o no, de un país a otro durante diferentes momentos
de su vida. Las exigencias de representar dos lenguas en la mente impactan sobre aspectos
extralingüísticos de la cognición. En los individuos bilingües, el lenguaje comprende dos
subsistemas funcionalmente autónomos pero interconectados, cada uno dedicado al
procesamiento de un idioma. Al interior de ellos, existen mecanismos diferenciados para los
niveles fonológico, léxico, morfosintáctico y semántico. Ahora, estos niveles pueden apropiarse,
representarse y usarse de modos distintos en cada lengua. El estudio del bilingüismo no solo
constituye entonces un desafío para la psicología y las neurociencias sino que representa una
exigencia mayor para el desarrollo de las políticas sociales y educativas. Es nuestra intención
crear un espacio de reflexión sobre la mente bilingüe, el procesamiento en una segunda lengua y
sus implicancias metodológicas. Las relaciones entre lenguaje, cognición y cerebro contribuyen a
repensar las prácticas docentes en el ámbito de la enseñanza de idiomas. Cualquier decisión
didáctica o pedagógica implica una intervención sobre el sistema cognitivo del alumno.


 


2. Objetivos


2.1 Objetivos Generales


· Acceder a un panorama representativo del significado y alcance del bilingüismo, entendido
como el manejo de una segunda lengua.


· Reflexionar sobre las etapas de desarrollo del lenguaje en una lengua materna (L1) en
comparación con el desarrollo en un bilingüe, desde la perspectiva de los procesos cognitivos
que se realizan al hablar, leer, y escribir.


· Comprender las bases neurofisiológicas del procesamiento lingüístico en bilingües.


· Analizar el impacto de las diferencias tipológicas en el procesamiento bilingüe,
específicamente, en el aprendizaje del español como lengua extranjera.


· Desarrollar habilidades para aplicar los conocimientos adquiridos al área de enseñanza de
español como lengua extranjera


2.2 Objetivos Específicos


· Apropiarse de los métodos específicos del enfoque cognitivo para lograr herramientas que
permitan mejorar las tareas de enseñanza de español como L2.


· Adquirir los conceptos operacionales básicos para poder desarrollar propuestas de
investigación o incorporar información experimental a la enseñanza del español como L2.


· Analizar y discutir errores en la expresión oral y escrita en español como L1 y como L2







tomando en cuenta los procesos de comprensión y producción del lenguaje y los estadios de
adquisición.


3. Contenidos analíticos


Unidad 1: Definiciones y clasificaciones del bilingüismo. Competencia bilingüe. Métodos
experimentales que se utilizan en la exploración psicolingüística del fenómeno bilingüe.


Unidad 2: Procesamiento lingüístico en bilingües. El sistema léxico bilingüe. Semejanzas y
diferencias entre el procesamiento oracional en lenguas nativas y no nativas.


Unidad 3: Las bases neurofisiológicas del procesamiento lingüístico en bilingües: fenómenos
fonológicos, semánticos y sintácticos.


Unidad 4: Aspectos extralingüísticos de la cognición bilingüe: las consecuencias del bilingüismo
sobre las funciones ejecutivas. El rol de la memoria y la atención durante la resolución de tareas
en la clase de lengua extranjera.


Unidad 5: El procesamiento discursivo en hablantes de distintas lenguas nativas: implicancias
para la exploración de la mente bilingüe.


 


4.1 Bibliografía obligatoria


Dehaene, S. (2014). El cerebro lector: Últimas noticias de las neurociencias sobre la lectura, la
enseñanza, el aprendizaje y la dislexia (trad. M. J. D’Alessio). Buenos Aires: Siglo Veintiuno


Fernández Martín, Patricia (2009) La influencia de las teorías psicolinguísticas en la enseñanza
de lenguas. Reflexiones sobre la enseñanza de español como segunda lengua. Revista
MARCOELE, N 8.


Galindo Merino, M. (2005). Principios y modelos de análisis de datos en la investigación sobre
la adquisición de segundas lenguas. Lenguas modernas, número 4.


García, Adolfo, L. Manoiloff, M. Wagner (2016). Concepciones del bilingüismo y evaluación de
la competencia bilingüe. En Adolfo García y Sonia Suárez Cepeda (eds.) Mente Bilingüe.
Abordajes psicolingüísticos y cognitivistas. Colección Lengua y Discurso. Córdoba: Editorial
Comunicarte.


García, A. M. (2012). Traductología y neurocognición: Cómo se organiza el sistema


lingüístico del traductor. Córdoba: Facultad de Lenguas de la UNC.


García, A. (2016). El sistema léxico bilingüe: organización y procesamiento. . En Adolfo García
y Sonia Suárez Cepeda (eds.) Mente Bilingüe. Abordajes psicolingüísticos y cognitivistas.
Colección Lengua y Discurso. Córdoba: Editorial Comunicarte.


Gelormini Lezama, Carlos (2016) Procesamiento de oraciones en bilingües. En Adolfo García y
Sonia Suárez Cepeda (eds.) Mente Bilingüe. Abordajes psicolingüísticos y cognitivistas.
Colección Lengua y Discurso. Córdoba: Editorial Comunicarte.


Gozález de Yerro, A. (2012) Perspectivas teóricas en la adquisición del lenguaje.Revista lenguas
modernas, número 7.


Michön, Maeva (2016). Consecuencias del bilingüismo sobre la cognición. En Adolfo García y







Sonia Suárez Cepeda (eds.) Mente Bilingüe. Abordajes psicolingüísticos y cognitivistas.
Colección Lengua y Discurso. Córdoba: Editorial Comunicarte.


Suárez Cepeda, S. (2013). Detrás de las palabras: percepción, segmentación y codificación a
través de la selección léxica. En L. R. Miranda (ed.), Palabras y algo más. Esbozos prácticos
para iniciar el estudio del nivel léxico-semántico (pp. 139-159). Santa Rosa: Editorial UNLPam.


Suárez Cepeda, S. y L. París (2016). Diferencias en el motor semántico de las lenguas: efectos
perceptuales y narrativos. En Adolfo García y Sonia Suárez Cepeda (eds.) Mente Bilingüe.
Abordajes psicolingüísticos y cognitivistas. Colección Lengua y Discurso. Córdoba: Editorial
Comunicarte.


Tomasello, M. (2013) Gestos irónicos, simulación y lenguaje. En Los orígenes de la
comunicación humana. Barcelona, Katz (pp115-126)


 


4.2 Bibliografía de consulta general


García, A. M. (2015). Independencia funcional de la L1 y la L2 en el cerebro bilingüe:
Motivación afasiológica y confirmación experimental de la hipótesis de los subsistemas. En C.
Borzi, P. Hernández y M. S. Funes (eds.), Desarrollos de la Gramática Cognitiva, Volumen II:
Cognición, discurso y metáfora. Buenos Aires: UBA.


París, L. (2015). Análisis contrastivo de la construcción de eventos en inglés y español. Revista
de Lingüística Teórica y Aplicada


Pavlenko, A. (2002a). Conceptual change in bilingual memory: A neo-Whorfian approach. En
Franco Fabbro (ed.), Advances in the Neurolinguistics of Bilingualism. Essays in honor of
Michel Paradis (pp. 69-94). Udine: Forum.


Wagner, M. y L. Manoiloff (2014). El acceso al léxico en la producción del habla en bilingües.
Trabajo presentado durante el Primer Congreso Internacional De Psicología y Cuarto Congreso
Nacional De Psicología “Ciencia y Profesión”. Córdoba, Argentina, del 23 al 25 de abril de
2014.


 


5. Modalidad de dictado


Las clases serán de carácter teórico-práctico. Todos los temas serán desarrollados por el docente
en exposiciones teóricas apoyadas en presentaciones digitales multimediales (PowerPoint y
videos). El curso contará con una plataforma Moodle, como soporte digital, donde los alumnos
podrán acceder a todo el material digitalizado y audiovisual. Las actividades tienen un formato
semanal que incluyen referencias/ampliación de las cuestiones teóricas presentadas en la clase y
actividades de integración , como por ejemplo, uso de wikis y de glosarios específicos. Los
alumnos pueden consultar la página semanalmente para recibir información actualizada o bien
para ver el material audiovisual se que utiliza en la clases. La participación no es obligatoria ni
intenta reemplazar a las clases presenciales y a las consultas de cátedra , que se realizan de
manera habitual. El soporte se encuentra disponible en el sitio de Aulas Virtuales de la UNC:
http://uncavim20.unc.edu.ar


En el transcurso de las clases, los estudiantes deberán resolver los ejercicios incluidos en cada
uno de los bloque temáticos de la materia. Habrá espacios de lectura y análisis del material de
lectura asignado semanalmente, con posterior puesta en común y comentario crítico por parte de







todo el curso. Se implementarán trabajos prácticos de aplicación de los contenidos teóricos a
situaciones de enseñanza –aprendizaje.


Las clases fomentarán la participación crítica y reflexiva por parte de los alumnos. Se espera que
los estudiantes lean toda la bibliografía obligatoria en el orden sugerido por el docente del. Para
encauzar la lectura de dichos materiales, cada artículo cuenta con su correspondiente guía de
lectura.


 


6. Requisitos de asistencia y evaluación


6.1 Promoción sin examen


La promoción sin examen estará sujeta a las siguientes condiciones, establecidas en el Art. 6° de
la Resolución 245/96 del HCS: a) haber asistido, como mínimo, a un 80% (ochenta por ciento)
de las clases dictadas. b) haber obtenido un promedio general no inferior a 7 (siete) puntos,
debiendo, dicho promedio, ser número entero y no una fracción inferior a éste. Ejemplo: si el
alumno obtuvo 6,75 (seis puntos c/ setenta y cinco centésimos) como promedio final, no obtiene
la promoción. En los casos de promedio general distintos de 7 (siete), y en el supuesto de
fracciones superiores a 0,51 (cincuenta y un centésimos), se considerará promedio final el
número entero inmediato superior. Ejemplos: 8,51 = 9 (ocho c/ cincuenta y un centésimos =
nueve). c) haber aprobado todos los parciales y trabajos prácticos y el o los coloquios y/o
cualquier otra modalidad de evaluación que la cátedra establezca. Se tomarán 5 (cinco) trabajos
prácticos  de los cuales el alumno podrá recuperar 2 por ausencia o aplazo y 1 parcial, el cual se
podrá recuperar por ausencia, aplazo o para levantar el promedio.


La nota final será el promedio que se obtenga de sumar las notas de los parciales más el
promedio de los Trabajos Prácticos (T.P.). Ejemplo:


Primer Parcial: 4


Segundo Parcial: 7


Tercer Parcial 10


Promedio de T.P.: 7


Total: 28 Nota final: 28/4 = 7


 


Requisitos como alumno regular


a) aprobar una de las 2 (dos) evaluaciones parciales, con nota igual o mayor que 4. Los parciales
se podrán recuperar de acuerdo a lo establecido en la reglamentación correspondiente al sistema
de recuperatorios.


b) Examen oral con tribunal.


Modalidad de evaluación según reglamentación vigente.


Requisitos alumno libre: Aprobar un examen escrito y oral ante tribunal, ambas instancias
eliminatorias. Modalidad de evaluación según reglamentaciones vigentes.


 







Esta asignatura considerará, para el caso de los alumnos que tengan personas a cargo o trabajen
“acciones de inclusión relativas a modalidades de cursado, horarios, instancias de exámenes
finales y parciales, como así también otras iniciativas, sin que ello signifique una alteración de
las exigencias académicas propias del cursado de las materias” (Art.2 de la RHCD 474/14).
Tales acciones deberán ser acreditadas de acuerdo a lo establecido en el Art. 3y 4 de dicha
resolución.


En caso de licencia estudiantil, se tomará en cuenta lo reglamentado por la Resolución del
RHCD 33/2008 respecto del tiempo y modalidad de la licencia. La cátedra podrá no
promocionar a aquellos alumnos que excedan un período mayor al 60% de ausencia a las clases.
En caso de ausencias por períodos menores, la cátedra podrá disponer de un régimen de
recuperación de parciales y trabajos prácticos de acuerdo con los alumnos solicitantes.
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FUNDAMENTACIÓN


Con lo avances reciente en los estudios psicolinguísticos y neurolinguísticos, asistimos
actualmente a la  emergencia de nuevas orientaciones que amplían el campo de estudio de los
procesos mentales. Una de ellas es el desarrollo de una  perspectiva conocida como el
conexionismo,  que sustituye la metáfora del cerebro como modular por aquella de la activación
inmediata . Estos modelos conciben nuestras capacidades cognitivas como el resultado
“emergente” del funcionamiento de redes de unidades funcionalmente elementales y fuertemente
interconectadas que simulan la estructura y el funcionamiento cerebral.


Una segunda línea de trabajo está directamente ligada a los progresos tecnológicos en el
dominio de las imágenes cerebrales. Actualmente, gracias al estudio de las modificaciones del
metabolismo cerebral, de la actividad eléctrica o del campo magnético cerebral, se puede
establecer cuáles son las regiones del cerebro implicadas en la realización de  diferentes
actividades cognitivas. Por ejemplo, gracias al estudio con monos de la actividad de ciertas
regiones cerebrales anteriores se constató que existen células que responden de manera selectiva
a la realización y a la percepción de ciertos gestos significativos para el animal, como aquel de
tomar un alimento. Dicho de otro modo, son las mismas neuronas, llamadas neuronas “espejo”,
que responden a la realización del gesto y a su interpretación perceptiva. Sabemos, por ejemplo,
que el hecho de imaginar mentalmente una actividad motora como caminar o bailar “activa”
parcialmente las mismas  regiones cerebrales que aquellas implicadas durante la realización
efectiva de estas actividades. Lo mismo ocurre a nivel sensorial, imaginar mentalmente una
escena visual activa las áreas implicadas en el tratamiento perceptivo de escenas visuales, etc.
Ver simplemente un objeto con el cual hemos interactuado frecuentemente activa a nivel cerebral
los esquemas motores correspondientes.


En el área del lenguaje, estudios neurolinguísticos recientes sobre procesamiento sostienen que
existe una relación íntima entre los mecanismos de percepción del habla y los mecanismos
articulatorios de producción de estos sonidos. Contrariamente a lo que se creía desde una visión
clásica de arquitectura de la mente, se ha probado que existen efectivamente diferentes regiones
cerebrales que sustentan la producción y la percepción de sonidos de habla. Por ejemplo, los
sustantivos y los verbos no son procesados por las mismas regiones1, y que se utilizan diferentes
tipos de “memorias” para procesar el en una primera lengua y en una segunda lengua.


2. Objetivos


Los objetivos de la asignatura “Bases biológicas del lenguaje” familiarizar a lo/as alumna/os con
los procesos de comprensión y producción del lenguaje en una primera y una segunda lengua
para que puedan analizar y relacionar sus conocimientos sobre su lengua materna con los
modelos actuales de procesamiento del lenguaje que se proponen desde la psicolingüística
cognitiva, especialmente en lo que refiere a la enseñanza de español como lengua extranjera.


 


2.1. Objetivos generales


· Acceder a un panorama representativo de las temáticas abordadas en los estudios de
psicolinguística cognitiva dentro del marco de la enseñanza de español como lengua extranjera.


· Identificar los procesos cognitivos involucrados en la percepción, comprensión y producción
del lenguaje en un contexto de lengua materna y lengua extranjera.


· Reflexionar sobre el lenguaje como lengua materna (L1) desde la perspectiva de los procesos
cognitivos que se realizan al hablar, leer, y escribir.







· Entender cómo estos procesos cognitivos y psicolinguísticos determinan los procesos de
adquisición del lenguaje en una primera y segunda lengua/lengua extranjera.


· Relacionar los procesos cognitivos mencionados con la enseñanza de una primera y segunda
lengua, específicamente, con la corrección del error y la comprensión de los tiempos de
adquisición del lenguaje.


2.2 Objetivos específicos


· Familiarizarse con la teorías sobre los modelos de actuales de procesamiento del lenguaje.


· Adquirir los conceptos operacionales básicos.


· Analizar y comparar desde el punto de vista de la neurolingüística y de la psicolinguística
cognitiva procesos de comprensión y producción del lenguaje presentes en la expresión oral y
escrita en una primera y en una segunda lengua.


· Familiarizarse con los trastornos adquiridos del lenguaje oral y escrito (por ej., dislexia,
apraxia, etc.con el fin de comprender los procesos de comprensión y producción del lenguaje.


· Analizar, interpretar y lograr relacionar los datos observados en trabajos experimentales sobre
procesamiento del lenguaje (por ejemplo, análisis de casos; trabajo sobre errores en producción
escrita y oral, etc.)


 


1. Contenidos


Unidad 1: El cerebro humano. Estructuras subcorticales. La neocorteza. Hemisferios y cisuras y
lóbulos. Los sistemas de memoria declarativa y procedimental. La neurona: estructura y
funciones. Sinapsis. Potenciales de acción. Tipos de neuronas. Evolución del cerebro: de monos
a hombres. Cerebro y conciencia


Unidad 2: Lenguaje y la mente: Formas de información mental. El flujo de información
lingüística (p. ej., estímulos auditivos y visuales) y sus áreas de procesamiento para lograr la
comprensión. Análisis perceptivos primarios. Las unidades de percepción del habla. Hipótesis
pre-léxica: la teoría motora, el modelo TRACE. Cómo leemos: rutas de lectura.


Unidad 3: Trastornos adquiridos del lenguaje oral y escrito. El cerebro disléxico.


Unidad 4: El sistema lingüístico desde una perspectiva neurocognitiva para una primera y una
segunda lengua.


 


4. Bibliografía básica obligatoria


 


Ardila, Alfredo (2011) Trastornos adquiridos en el lenguaje oral y escrito en español. Revista de
Investigación Lingüística, nº 14 pp 11-22.


Dehaene, Stanislas (2015) La conciencia en el cerebro. Capítulo 2. Buenos Aires: Siglo XXI


Dehaene, Stanislas (2014) El cerebro lector. Capítulo I, 2, 5 y 6. Buenos Aires: Siglo XXI.







García, Adolfo (2012). Traductología y neurocognición: Cómo se organiza el sistema lingüístico
del traductor.Córdoba: Facultad de Lenguas de la UNC.


García, Adolfo M. (2012). El sistema lingüístico en clave neurocognitiva. En Adolfo Martín
García (Ed.) Aproximaciones teóricas y empíricas a la lingüística cognitiva. (ppa.347-363). Mar
del Plata: Editorial Martín.


García, A. (2016). El sistema léxico bilingüe: organización y procesamiento. En Adolfo García y
S. Suárez Cepeda (eds.) Mente bilingüe: abordajes psicolingüísticos y cognitivistas. Cap.3
(pp.69-98). Editorial Comunicarte: Córdoba


Golombek, Diego ( 2008 ) Cavernas y palacios: en búsqueda de la conciencia en el cerebro.
Cap.5. Siglo XXI.


Lamb, Sidney (2011) Senderos del cerebro: la base neurolingüística del lenguaje. Capítulo 16. 1
ed. Mar del Plata: EUDEM.


Molinari Marotto, Carlos (2000). Introducción a los modelos cognitivos de la comprensión del
lenguaje. Cap. III,V y VII 2 . Buenos Aires: Eudeba.


Sánchez Abchi et al (2009) El desarrollo de la escritura de palabras en español: interacción entre
el conocimiento fonológico y ortográfico. Interdisciplinaria, 26, 1 (95-119).


Tomasello, M. (2013). Los orígenes culturales de la cognición humana (2ª ed.). Cap. 1 Buenos
Aires: Amorrortu Editores.


Se utilizan videos específicos como parte de la bibliografía digital sobre los contenidos.Toda la
bibliografía básica está accesible en versión digital o papel. Cada uno de los textos a leer
disponen de una guía de lectura en la página web.


5. Bibliografía general de consulta


 


Bransford, J.D. & Johnson, M.K. (1990) Consideraciones sobre algunos problemas de la
comprensión. En Francisco Valle, Fernando Cuetos, José Manuel Igoa & Susana del Viso (Eds)
Lecturas de Psicolinguística. 2. Neuropsicología Cognitiva del Lenguaje , Cap IX (pp.229-263


Etchepareborda, L. & abad M. (2005) Memoria de trabajo en los procesos básicos del
aprendizaje. Revista de Neurología, 40 (Supl.1) 70-83.


Jaichenco, Virginia (2010). “Aprender a leer y a escribir desde una perspectiva psicolingüística”.
La formación docente en alfabetización inicial 2009-2010. Buenos Aires: EUROsociAL y
Ministerio de Educación.


Lamb, Sydney (2011). Senderos del cerebro: La base neurocognitiva del lenguaje (traducción de
José María Gil y Adolfo M. García). Mar del Plata: EUDEM.


García, Adolfo (2012) Traductología y Neurocognición. Cómo se organiza el sistema lingüístico
del traductor. Capítulos 4 y 5. Serie LAFKEN Estudios, Facultad de Lenguas, UNC.


García, Adolfo y S. Suárez Cepeda (2016). Mente bilingüe: abordajes psicolingüísticos y
cognitivistas. Editorial Comunicarte: Córdoba.


Luria, Alexander (2018). El hombre con su mundo destrozado. Ciudad de México, México:
Ediciones Culturales Paidós







Manga, D. y Francisco Ramos ( 2000) El sistema funcional de la lectoescritura en la
neuropsicología de Luria. Presentación oral en el Congreso Mundial de Lecto-escritura,
Valencia, España. Diciembre 2000.


Quien Quiroga, Rodrigo (2011). Borges y la memoria: Un viaje por el cerebro ¨Funes el
memorioso la neurona de Jennifer Aniston. Publicación digital. Edita digital: Un_tal_Lucas,
ePub r1.0.


Signorini, Angela y Ana M. Borzone (2003). “Aprendizaje de la lectura y escritura en español.
El predominio de estrategias fonológicas”. Interdisciplinaria 20(1), 5-30.


Ullman, Michael T. (2001b). “The neural basis of lexicon and grammar in first and second
language: The declarative/procedural model”. Bilingualism: Language and Cognition 4(1), 105-
122.


 


6. Modalidad de dictado


Las clases serán de carácter teórico-práctico. Todos los temas serán desarrollados por el docente
en exposiciones teóricas apoyadas en presentaciones digitales multimediales (PowerPoint y
videos). El curso contará con una plataforma Moodle, como soporte digital, donde los alumnos
podrán acceder a todo el material digitalizado y audiovisual. Las actividades tienen un formato
semanal que incluyen referencias/ampliación de las cuestiones teóricas presentadas en la clase y
actividades de integración , como por ejemplo, uso de wikis y de glosarios específicos. Los
alumnos pueden consultar la página semanalmente para recibir información actualizada o bien
para ver el material audiovisual que se utiliza en la clases. La participación no es obligatoria ni
intenta reemplazar a las clases presenciales y a las consultas de cátedra , que se realizan de
manera habitual. El soporte se encuentra disponible en el sitio de Aulas Virtuales de la UNC:
http://uncavim20.unc.edu.ar/


.


En el transcurso de las clases, los estudiantes deberán resolver los ejercicios incluidos en cada
uno de los bloques temáticos de la materia. Habrá espacios de lectura y análisis del material de
lectura asignado semanalmente, con posterior puesta en común y comentario crítico por parte de
todo el curso. Se implementarán trabajos prácticos de aplicación de los contenidos teóricos a
situaciones de enseñanza –aprendizaje.


Las clases fomentarán la participación crítica y reflexiva por parte de los alumnos. Se espera que
los estudiantes lean toda la bibliografía obligatoria en el orden sugerido por el docente del. Para
encauzar la lectura de dichos materiales, cada artículo cuenta con su correspondiente guía de
lectura.


 


 


7. Requisitos de asistencia y evaluación


a) Requisitos para alumno promocional


 







La promoción sin examen estará sujeta a las siguientes condiciones, establecidas en el Art. 6° de
la Resolución 245/96 del HCS: a) haber asistido, como mínimo, a un 80% (ochenta por ciento)
de las clases dictadas. b) haber obtenido un promedio general no inferior a 7 (siete) puntos,
debiendo, dicho promedio, ser número entero y no una fracción inferior a éste. Ejemplo: si el
alumno obtuvo 6,75 (seis puntos c/ setenta y cinco centésimos) como promedio final, no obtiene
la promoción. En los casos de promedio general distintos de 7 (siete), y en el supuesto de
fracciones superiores a 0,51 (cincuenta y un centésimos), se considerará como promedio final el
número entero inmediato superior. Ejemplos: 8,51 = 9 (ocho c/ cincuenta y un centésimos =
nueve). c) haber aprobado todos los parciales y trabajos prácticos y el o los coloquios y/o
cualquier otra modalidad de evaluación que la cátedra establezca. Se tomarán 6 (seis) trabajos
prácticos  de los cuales el alumno podrá recuperar 2 por ausencia o aplazo y 1 parcial, que se
podrá recuperar por ausencia, aplazo o para levantar el promedio.


La nota final será el promedio que se obtenga de sumar las notas de los parciales más el
promedio de los Trabajos Prácticos (T.P.). Ejemplo:


Primer Parcial: 4


Segundo Parcial: 7


Tercer Parcial 10


Promedio de T.P.: 7


Total: 28 Nota final: 28/4 = 7


 


Requisitos como alumno regular


a) aprobar una de las 2 (dos) evaluaciones parciales, con nota igual o mayor que 4. Los parciales
se podrán recuperar de acuerdo a lo establecido en la reglamentación correspondiente al sistema
de recuperatorios.


b) Examen oral con tribunal.


Modalidad de evaluación según según reglamentación vigente.


 


Requisitos alumno libre: Aprobar un examen escrito y oral ante tribunal, ambas instancias
eliminatorias. Modalidad de evaluación según reglamentación vigente.


 


Esta asignatura considerará, para el caso de los alumnos que tengan personas a cargo o trabajen
“acciones de inclusión relativas a modalidades de cursado, horarios, instancias de exámenes
finales y parciales, como así también otras iniciativas, sin que ello signifique una alteración de
las exigencias académicas propias del cursado de las materias” (Art.2 de la RHCD 474/14).
Tales acciones deberán ser acreditadas de acuerdo a lo establecido en el Art. 3y 4 de dicha
resolución.


En caso de licencia estudiantil, se tomará en cuenta lo reglamentado por la Resolución del
RHCD 33/2008 respecto del tiempo y modalidad de la licencia. La cátedra podrá no
promocionar a aquellos alumnos que excedan un período mayor al 60% de ausencia a las clases.







En caso de ausencias por períodos menores, la cátedra podrá disponer de un régimen de
recuperación de parciales y trabajos prácticos de acuerdo con los alumnos solicitantes.


 


1 Kim, K.H.S., Relkin, N.R., Lee, K-M. & Hirstch, J. (1997) Distinct cortical areas associated
with native and second languages. Nature, 388, July 10, 171-174.Ullman, Michael (2001) .The
neuronal basis of lexicon and grammar in first and second language: the declarative/procedural
model. Bilingualism: Language and Cognition 4 (1), 105-122.
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA CICLO DE NIVELACIÓN-SECCION INGLÉS- CL 2023.2024


 


Asignatura: LENGUA EXTRANJERA - CICLO DE NIVELACIÓN (INGLÉS)


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Natalia Ríus ( suplente de María Belén Oliva)


Ayudantes B: Pilar Srur y Ana M de Maussion (suplente de Natalia Ríus)


Sección: Inglés


Carrera/s: PROFESORADO, TRADUCTORADO y LICENCIATURA


Régimen de cursado: BIMESTRAL


Carga horaria semanal: 21 horas cátedras


 


 


FUNDAMENTACIÓN


Dada la diferencia en el nivel de conocimientos del idioma inglés con que los alumnos egresan
de la escuela media, se ha establecido un Ciclo de Nivelación que apunta a sentar las bases
necesarias que el alumno ingresante necesitará para abordar exitosamente las asignaturas de
primer año en la Facultad de Lenguas para cursar las carreras de Traductorado, Profesorado y
Licenciatura de Inglés. En consecuencia, el presente programa está diseñado para que el alumno
revea conceptos ya estudiados en la escuela media pero con la impronta universitaria, es decir en
articulación con las materias troncales de primer año, a saber, Lengua Inglesa I, Práctica
Gramatical del Inglés y Práctica de la Pronunciación.







Para impulsar al alumno a que logre un nivel pre-intermedio de inglés, esta asignatura se
encuentra subdividida en tres secciones o áreas que se complementan, integran y así contribuyen
a un buen manejo de la lengua inglesa: lengua (doce horas semanales), gramática (seis horas
semanales) y pronunciación (tres horas semanales). Para aprobar el Ciclo de Nivelación, el
alumno debe demostrar competencia en el uso de la lengua extranjera en distintas situaciones
comunicativas escritas y orales, considerando estructuras gramaticales y fonológicas básicas.
Asimismo, el presente programa enfatiza la comprensión de textos orales y escritos a nivel pre-
intermedio.


Cabe destacar que se favorecen las perspectivas constructivistas del conocimiento, el enfoque
centralizado en el estudiante y la concepción del aprendizaje como proceso.


 


OBJETIVOS


a) Objetivos Generales:


Objetivos generales del Ciclo de Nivelación


1. Introducir a los ingresantes a las asignaturas de Primer Año de las respectivas carreras.


2. Orientar a los ingresantes sobre sus intereses vocacionales, carrera/s elegida/s y requerimientos
de la vida universitaria.


 


Objetivos generales de esta asignatura


Al finalizar el cursado, el estudiante:


1. estará capacitado para identificar los conocimientos y/o habilidades que necesitan ser
reforzados o consolidados.


2. estará capacitado para reconocer y utilizar las estrategias de aprendizaje que le sean útiles para
el aprendizaje de la lengua inglesa.


3. habrá construido los conocimientos, adquirido las cuatro macro-habilidades básicas (listening,
speaking, reading, writing) y desarrollado las estrategias de aprendizaje, a nivel pre-intermedio.


4. habrá desarrollado una actitud positiva y de confianza en sí mismo en relación con el proceso
de aprendizaje de una lengua extranjera.


5. podrá integrar los conocimientos de las secciones de lengua, de gramática y de fonética para
maximizar el aprendizaje y el uso de la lengua inglesa.


 


b) Objetivos Específicos:


Al finalizar el cursado, el estudiante:


1. estará capacitado para producir las siguientes composiciones escritas: descripción (personas,
lugares, clima, lugares), narración, carta informal y biografía, respetando las convenciones de
formato, puntuación y conectores incluidas en el programa.







2. estará capacitado para leer y comprender textos producidos en inglés.


3. estará capacitado para usar diccionarios monolingües.


4. estará capacitado para describir, narrar y participar en diálogos en forma oral.


5. habrá adquirido y ampliado el vocabulario relevante a cada campo semántico estudiado en
esta asignatura.


6. estará capacitado para reconocer y utilizar correctamente las nociones fundamentales y
metalenguaje propio de los contenidos gramaticales incluidos en este programa.


7. estará capacitado para reconocer, utilizar y aplicar correctamente las nociones teóricas
fundamentales y metalenguaje propio de los contenidos de fonética incluidos en este programa.


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


Dado que se abordará la enseñanza de la lengua extranjera desde perspectivas constructivistas
del conocimiento, el enfoque centralizado en el estudiante y la concepción del aprendizaje como
proceso, se impulsarán estrategias y tareas que capitalicen los conocimientos que el alumno ya
posee sobre los distintos temas y estructuras gramaticales para facilitar, de esta forma, el
aprendizaje de lo nuevo.


 


Las actividades y procesos de enseñanza-aprendizaje estarán a cargo de


1. Docente de lengua


2. Docente de gramática


3. Docente de fonética


4. Docentes tutores: estos docentes tendrán a su cargo reforzar contenidos y atender a los
estudiantes en forma personalizada durante horas de consulta.


5. Ayudantes-alumnos: estos estudiantes de cursos avanzados, bajo la supervisión de los
docentes, colaborarán especialmente en la práctica extensiva para los ingresantes.


Las unidades de aprendizaje serán introducidas a través de ejemplificación destinada a destacar
el valor funcional-discursivo de cada aspecto del sistema lingüístico. La explicación y discusión
del tema, con el soporte teórico de la bibliografía pertinente, será seguida de actividades de
reconocimiento y producción por parte de los alumnos. La ejercitación se orientará al análisis y
utilización de los recursos lingüísticos (fonológicos y léxico-gramaticales) como claves para la
comprensión de textos, y en el empleo eficiente de dichos recursos en el discurso oral y escrito.


 


NOTA: El presente programa podrá ser dictado tanto en forma presencial como virtual según lo
disponga la Facultad de Lenguas. En caso de ser virtual, los contenidos serán presentados en
forma de videos en el aula virtual y se dictarán clases online sincrónicas a través de la
plataforma Meet.







 


CONTENIDOS


Nota: Los contenidos gramaticales, de lengua y de fonética fueron diseñados en conformidad
con los contenidos presentados en los manuales que serán utilizados en esas áreas.


Sección: LENGUA


 


Unidad I: People’s life


a) Reading focus: Reading comprehension of descriptions. Biographies. Analysis of models.


b) Listening focus: Listening activities related to this unit.


c) Composition focus 1) Description of people: personality and physical description, including
daily routines and free time activities. Description of people doing certain activities. 2) Writing a
biography: famous people’s life. 3) Simple paragraphs.


Format, punctuation rules and use of simple linkers.


 


Unidad II: Places


a) Reading focus: reading comprehension of descriptions. Analysis of models.


b) Listening focus: Listening activities related to this unit.


c) Composition focus: 1) Description of places. 2) Informal email writing.


Topics included: Cities, towns, amazing cities, holidays, holiday resorts, accommodation, the
weather.


Format, punctuation rules and use of simple linkers.


 


Unidad III: Stories


a) Reading focus: reading comprehension of stories. Analysis of models.


b) Listening focus: Listening activities related to this unit.


c) Composition focus: 1) Writing a story, anecdotes 2) Narrating past activities and experiences.


Format, punctuation rules and use of simple linkers.


 


 


Sección: GRAMÁTICA







 


Unidad I: Parts of Speech


● Content words and structure words


● Basic notions of the different parts of speech: Nouns, adjectives, adverbs, pronouns,
determiners, prepositions and conjunctions (only the coordinating conjunctions and, but, or and
some subordinating conjunctions, e.g. because, when, if, since, although).


 


Unidad II: The English Verb Phrase


● Tense and Time.


● Lexical and auxiliary verbs


● Verb Tenses: Simple Present, Present Progressive, Simple Past, Past Progressive, Present
Perfect, Present Perfect Progressive. Ways of expressing future time reference.


 


Unidad III: The Noun Phrase


● Countable and uncountable nouns, proper and collective nouns.


● Formation of the plural.


● English articles (a/an, the).


● Count and noncount expressions of quantity.


● Typical cases of subject and verb concord.


 


Unidad IV: Adjectives


● General characteristics


● Attributive and predicative use


● Order of adjectives


● The comparative degree: equality, inferiority and superiority.


● The superlative degree: inferiority and superiority


 


Unidad V: Adverbs and Adverbials


● General characteristics


● Position of adverbials in a sentence







● Forms of adverbs


● Comparison of adverbs


 


Unidad VI: Basic Sentence Patterns


● Subject + Intransitive Verb + Optional or Obligatory Adverbial


● Subject + Monotransitive Verb + Direct Object


● Subject + Ditransitive Verb + (Direct Object) + (Indirect Object)


● (Indirect Object) + (Direct Object)


● Subject + Linking Verb + Subject Complement


● Subject + Linking Verb + Obligatory Adverbial (the case of “be”)


 


 


Sección: PRONUNCIACIÓN


 


Unidad I: The speech production mechanisms


 


● The journey from air to sound. A brief introduction to the organs of articulation: the vocal
cords, the trachea, the pharynx, the uvula, the velum, the hard palate, the alveolar ridge.


 


Unidad II: The English Sounds


● The notion of phoneme


● The classification of vowels: Pure vowel sounds and diphthongs. Phonemic transcription of
vowel sounds.


● The English Consonant Sounds: Definition and classification. Phonemic transcription of
consonant sounds.


 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


● Alumnos regulares: Los ingresantes deberán aprobar 1 (un) parcial oral y escrito, integrador –
ambas partes de carácter eliminatorio- con un puntaje mínimo de 4 (cuatro) puntos de acuerdo







con el baremo usado en la Facultad de Lenguas. El alumno podrá recuperar el parcial en caso de
ausencia o aplazo.


Examen final: Los ingresantes deberán rendir un examen final escrito integrador. Dicho examen
deberá ser aprobado con un puntaje mínimo de 4 (cuatro) puntos de acuerdo con el baremo
usado en la Facultad de Lenguas.


● Alumnos promocionales: Los ingresantes deberán aprobar 1 (un) parcial oral y escrito,
integrador –ambas partes de carácter eliminatorio- con un puntaje mínimo de 7 (siete) puntos de
acuerdo con el baremo usado en la Facultad de Lenguas. En este caso el alumno quedará
eximido de rendir el examen final. Si el estudiante obtuviera 4 (cuatro), 5 (cinco) o 6 (seis)
puntos será considerado regular y deberá rendir el examen final. Si el estudiante obtuviera menos
de 4 (cuatro) puntos, podrá recuperarlo para acceder a la condición de regular, pero no para
obtener la promoción.


 


● Alumnos libres: Aquellos alumnos que no aprueben o estén ausentes para


la evaluación parcial o su recuperatorio, podrán rendir el examen final en condición de alumno
libre. El examen será oral y escrito, integrador –ambas partes de carácter eliminatorio- y aprobar
con un puntaje mínimo de 4 (cuatro) puntos de acuerdo con el baremo usado en la Facultad de
Lenguas.


Importante: Las evaluaciones parciales y finales incluirán ejercicios del tipo y nivel de los
desarrollados en clase y/o incluidos en la bibliografía obligatoria[1].


 La sección de Lengua podrá contener una actividad de comprensión lectora, otra de
comprensión auditiva, una producción textual (descripción de lugares, de personas, biografía,
carta informal o email, narración de una historia corta) y una o dos actividades de vocabulario y
uso de la lengua (compleción de espacios con la palabra correcta, transformación de oraciones,
formulación de preguntas, etc.).


 


 La sección de Gramática podrá contener tres o cuatro actividades. Éstas estarán relacionadas al
uso correcto de los tiempos verbales (compleción de espacios), a la identificación y uso de las
categorías de palabras abordadas durante el Ciclo, tareas relacionadas a la corrección de errores
básicos y actividades de producción de oraciones en la que el alumno debe tener en cuenta las
instrucciones dadas.


 


 La sección de Fonética contemplará actividades de reconocimiento de sonidos y transcripción
de símbolos de sonidos básicos: vocales y consonantes.


 


 En la instancia de evaluación oral, se espera que el alumno exponga sus ideas con claridad y
fluidez y haga referencia a los textos leídos durante el Ciclo de Nivelación.


En todos los casos, se considerará especialmente la habilidad del ingresante para integrar los
conocimientos de las diferentes secciones del programa (Lengua, Gramática y Fonética). En el
caso de los textos escritos y orales, se priorizará la coherencia de los mismos, la precisión
gramatical y la pertinencia en relación a la consigna estipulada. Los errores elementales







frecuentes (en el nivel pre-intermedio) serán eliminatorios.


 


ESCALA DE CALIFICACIÓN (Facultad de Lenguas)


0-19 1
20-39 2
40-59 3
60-64 4
65-69 5
70-76 6
77-84 7
85-89 8
90-96 9
97-100 10


NOTA: Las evaluaciones podrán ser administradas tanto en forma presencial como virtual, según
lo disponga la Facultad de Lenguas. En caso de ser virtuales las evaluaciones serán ejecutadas a
través de herramientas del aula virtual (tareas, cuestionarios con preguntas objetivas y/o abiertas,
etc.), videos que deberán grabar los estudiantes y subir al aula virtual y/o entrevistas sincrónicas
por la plataforma Meet.


 


BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA


 


Aguirre Sotelo, E., G. Bombelli, A. Canavosio, M. S. Capell, M. J. Díaz, M. V.


Ghirardotto, F. Giménez y L. R. Soler (2013). English Pronunciation: Basics. F. Giménez
(Compiladora y Editora). Cooperadora Facultad de Lenguas, UNC.


Oliva, M. B., M. Mora, C. Jofré (2015). English Language: Basics. 3ra Edición.


Facultad de Lenguas, UNC.


Oliva, M. B., Meehan, P. y C. Luque Columbres (2015). English Grammar: Basics.


Facultad de Lenguas, UNC.


Folse, K., A. Muchmore-Vokoun y E. Vestri Solomon, (2014). Great Writing 1: Great


Sentences for Great Paragraphs. Boston: National Geographic Learning/Cengage Learning.


CD AUDIO PARA FONÉTICA:


Aguirre Sotelo, E., G. Bombelli, A. Canavosio, M. S. Capell, M. J. Díaz, M. V.


Ghirardotto, F. Giménez y L. R. Soler (2010). CD de audio. An Introduction to English
Pronunciation. F. Giménez (Ed.). Cooperadora Facultad de Lenguas, UNC.







 


 


BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA


Diccionarios recomendados


Collins Cobuild Advanced Dictionary (2009), Boston: Heinle


Longman Dictionary of English Language and Culture (2005), (3rd ed.), Essex: Longman.


Longman Essential Activator (2006), (2nd ed.), Essex: Pearson Wesley Limited.


Longman Exams Dictionary (2006), Essex: Pearson Education Limited.


Longman Language Activator (2002), (2nd ed.), Essex: Pearson Education Limited.


Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (2007), (2nd ed.), Oxford: O.U.P.


Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (2000), (6th ed.), Oxford University
Press.


Oxford Collocations Dictionary (2009), (2nd. ed.), Oxford: Oxford University Press.


Ster,G. (2005), (2nd ed.), Learner´s Grammar Dictionary, Australia: Learners Publishing.


 


Bibliografía recomendada


Alexander, L. G. (1991), Longman English Grammar Practice for Intermediate Students, Essex:
Longman.


Baker, Ann (1977). Ship or Sheep? An Intermediate Pronunciation Course. Cambridge: C.U.P.


Baker, Ann (1982) Tree or Three? An Elementary Pronunciation Course. Cambridge: C.U.P.


Burke, K., J. Brooks with P. Lodge and L. Rushton (2000). Wavelength Pre-Intermediate. Essex:
Longman.


Close, R. A., R. Quirk and S. Greenbaum (1974), A University Grammar of English. Workbook,
Essex: Longman.


Cunningham, S. and B. Bowler (1999). New Headway Pronunciation Course. Intermediate.
Oxford: O.U.P.


Cunningham, S. and P. Moor (2001). Cutting Edge. Pre-Intermediate. Essex: Longman.


Dignen, S. and B. Viney with E. Walker and S. Elsworth (2000). Grammar Practice for Pre-
Intermediate Students. Harlow, Essex: Pearson / Longman


Dooley, J. and V. Evans (1998). Grammarway 2. Swansea: Express Publishing.


Dooley, J. and V. Evans (1999), Grammarway 3, Newbury, Berkshire: Express Publishing.







Eastwood, J. (2005), Oxford Learner's Grammar. Grammar Builder Practice. Oxford: O.U.P.


Evans, V. (1994). Round-up 5. English Grammar Practice. Essex: Pearson Education Limited.


Evans, V. and J. Dooley (1998). Reading Writing Targets 1. Student´s Book. 2nd ed. Newbury,
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[1] Cada cuadernillo contiene una anexo con modelos de evaluaciones del tipo de los que son
generalmente utilizados en las instancias reales de parcial o examen final.
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA DE CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS DE HABLA
FRANCESA I - SECCIÓN FRANCÉS- CL 2023-202
4.


 


Asignatura: CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS DE HABLA FRANCESA I


Cátedra: Única.


Profesor: Titular: Dra. AMELIA MARÍA BOGLIOTTI


Sección: Francés


Carreras: PROFESORADO, LICENCIATURA y TRADUCTORADO


Curso: 4º AÑO


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas cátedra


Correlatividades para las tres carreras: - Lengua Francesa III – Teoría y Práctica de la
investigación


 


FUNDAMENTACIÓN


Cultura y Civilización de los pueblos de habla francesa I forma parte de los planes de estudio en
vigencia en la Facultad de Lenguas (UNC) para el profesorado, licenciatura y traductorado de
Francés lengua extranjera. Actualmente, se ubica en el 4° año de dichas carreras, y está
complementada por la materia “Cultura y civilización de los pueblos de habla francesa II”, de 5°
año.







La enseñanza de una lengua extranjera no se puede pensar fuera de los contextos culturales en
los que dicha lengua nace y evoluciona. Son ellos los que facilitan la comprensión de su historia
y sus avatares, son ellos los que permiten la utilización adecuada del código en una situación de
comunicación determinada, con interlocutores específicos. El acercamiento a la cultura de la
lengua objeto de estudio es entonces esencial.


A los fines de promover dicho acercamiento, incorporamos materiales que permitan abordar
aspectos de la historia, el arte y las ideas francesas y francófonas como también valores, mitos y
estereotipos vehiculizados por la cultura meta, que pueden ser enfocados de modo inter et
intracultural.


La asignatura ofrece un marco en el que los términos “cultura” y “civilización” son analizados y
puestos en relación dialógica con las diferentes culturas que traen y representan quienes
participan de la relación de enseñanza-aprendizaje.


 


OBJETIVOS


Objetivos generales: Teniendo en cuenta que nuestros programas están destinados a la formación
de futuros especialistas del francés y apoyándonos en los lineamientos del Plan de estudios n° 7
de la Facultad de lenguas para el área de las culturas, nos proponemos, para la asignatura
Cultura y Civilización de los pueblos de habla francesa I, los siguientes objetivos generales:


- que los estudiantes adquieran los conocimientos suficientes que les permitan evaluar los
cambios históricos, culturales y de mentalidad acaecidos en los pueblos de habla francesa desde
la Edad Media hasta los albores de la Revolución;


- que relacionen la cultura ajena con la propia, acepten las diferencias y las comprendan a la luz
de la profundización del estudio y la discusión;


- que desde los contenidos programáticos o paralelamente a ellos los alumnos puedan construir
una reflexión personal, mediante una puesta en práctica cotidiana de la lengua francesa, de
manera escrita u oral.


 


Cultura y Civilización de los pueblos de habla francesa y francófona I


 


Objectifs visés


A la fin de ce cours l'étudiant/e capable de:


- mobiliser les notions et le lexique acquis en histoire et en art


- identifier et nommer les périodes de l'histoire de France abordée dans le programme ainsi que
les dates et acteurs des grands événements et mouvements culturels clé


- situer un événement / une œuvre d'art et leurs acteurs majeurs dans leur contexte pour les
expliquer


- décrire et analyser un document d'époque pour l'expliquer


- mettre en rapport les savoirs acquis dans un texte écrit ou dans un exposé, personnels







Activités prévues


Définitions de mots, lectures et compte-rendu de lecture,  résumés, commentaires de texte,
descriptions d'images, recherche d'informations, construction de documents à présenter en cours
(frise chronologique, carte mentale, power point), exposés individuels ou collectifs ...


Évaluation


L'évaluation portera sur la capacité à s'approprier les contenus, à se repérer dans le temps, à
mettre en contexte les événements et les œuvres artistiques, à décrire et raconter, à analyser les
textes, à écrire une synthèse personnelle, à exposer de façon claire, correcte et cohérente


CONTENIDOS 


I.   CULTURE et CIVILISATION 


 Culture cultivée, culture populaire


 Autres cultures


                                           II.     LES ORIGINES DE LA FRANCE


 Les temps préhistoriques


 La Gaule indépendante


 La Gaule romaine  


                                          III.             LE HAUT MOYEN ÂGE


 Les invasions barbares


 Les Mérovingiens.  Clovis.


 Les Carolingiens.  Charlemagne. 


 La société féodale. Les Capétiens


 La pensée Scolastique


 L’art roman 


                                         IV.   LE PLEIN ET LE BAS MOYEN ÂGE


 Philippe-Auguste.  Louis IX.  La Guerre de Cent Ans


 La bourgeoisie et le capitalisme naissants.  La chevalerie.


 Le nominalisme et le réalisme.  Le dualisme.


 Le style Gothique.  L’esthétique des cathédrales.  Le Gothique flamboyant.


  


                                          V.   LA RENAISSANCE







 Les guerres d’Italie. François I. 


 Affirmation de la bourgeoisie et du capitalisme


 Humanisme et Renaissance. 


 La Réforme. Les guerres de religion.  Henri IV.


 Style Renaissance.  Les Châteaux de la Loire.  L’art courtisan.


                                         VI.   LE CLASSICISME


 Richelieu et Mazarin. 


 Les Frondes.


 Louis XIV.


 La société sous la Monarchie absolue.


 Le baroque: architecture (Versailles).  Peinture: Poussin et Rubens.  L’Académie, Le Brun.


                                          VII.  LES LUMIÈRES


 Louis XV.  Louis XVI.


 Le malaise social.  La vie urbaine.  L’opinion publique.


 Montesquieu. Voltaire. Rousseau. Diderot et D’Alembert :L’Encyclopédie.  La naissance de la
pensée scientifique moderne.


 Le Rococo: Watteau, Fragonard.  Le naturalisme: Chardin.


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 La evaluación se ajusta al reglamento previsto por la Facultad de Lenguas según Res. HCD
221/16 y Res. HCS 662/16


Alumnos regulares


Deberán aprobar - con un mínimo de cuatro puntos cada uno - dos parciales escritos y uno, oral y
escrito, domiciliario. Uno de ellos podrá ser recuperado en caso de ausencia o aplazo. Deberán
aprobar el examen final que consistirá en una prueba escrita y una oral ambas eliminatorias.


Alumnos libres


Deberán presentar un trabajo monográfico de no menos de 10 páginas y de no más de 20, cuyo
tema será acordado con el profesor.  Este trabajo deberá ser presentado para su corrección antes
de la fecha de examen (Cfr. Art. 19 inc. “c” de la Res.HCD 212/2014) y tendrá carácter
eliminatorio. Se exigirá un tipiado en computadora en fuente Times New Roman 12, en
interlineado doble.  El texto no deberá contener espaciados superfluos ni imágenes intercaladas. 
Si el estudiante quisiera incorporar imágenes deberá hacerlo en un anexo al cuerpo del texto. El







día del examen el estudiante libre deberá pasar por una prueba escrita y una oral, ambas
eliminatorias.  La instancia oral consistirá en preguntas sobre el programa y en la presentación
del trabajo monográfico final.


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Con la asignatura Cultura y Civilización se pretende que los estudiantes construyan su propio
conocimiento, por ello se verificará la comprensión de los temas abordados en la interacción
constante con el grupo-clase solicitando la justificación de lo dicho, el relato de los hechos y su
eventual interpretación? más la elaboración de textos claros, coherentes y correctamente
estructurados. Es decir que la evaluación de esta asignatura tendrá en cuenta la calidad de los
contenidos pero además la calidad de la expresión y la solidez de la argumentación desarrollada,
o de la información adquirida y recreada.


BIBLIOGRAFÍA


OBLIGATORIA


 CARPENTIER, Jean et LEBRUN, François. Histoire de France. Ed. Du seuil, 1987/ 2000


 FERRO, Marc, Histoire de France, Odile Jacob, 2001, rééd. 2009


 RIVIERE, Histoire de la France, Hachette, 1995.


 GOMBRICH, E.H. Histoire de l’art. Phaidon, éd. De poche, 1967


 TEXTOS ESCOGIDOS PROPUESTOS POR LA CÁTEDRA


RECOMENDADA


AUGÉ, Marc. Le sens des autres. Actualité de l’anthropologie, Paris, Fayard, 1994


ARENDT, Hannah. La Crise de la Culture. Folio Essais, Gallimard, Paris 1972


COHEN, G. La Grande Clarté du Moyen Âge, Gallimard, Paris, 1945.


CUCHE, Denys. La notion de culture dans les Sciences Sociales. Ed. La Découverte, Paris 1996.


DELIEGE, Robert. Anthropologie sociale et culturelle, Bruxelles, De Boeck Université «
Perspectives sociologiques », 1992


ECO, Umberto. Arte y Belleza en la Estética Medieval. Lumen, Barcelona, 1997


FAURE, P. La renaissance. «Que sais-je ? » PUF., Paris 1975


FRANCASTEL, P. Histoire de la peinture française. T.I. Ed. Meddens S.A. Bruxelles, Paris,
1955.


_________________ Sociología del Arte. Alianza Editorial, Madrid, 1998.


GAXOTTE, Pierre, Histoire des Français, Flammarion, 1951


GOMBRICH, E.H.  L’Art et son histoire. Poche, René Juillard, Paris, 1967


GUILLEMIN, H. Jeanne, dite Jeanne d’Arc. Gallimard, Paris, 1970







HAUSER, A. Historia social de la literatura y el arte. Ed. Guadarrama, Madrid, 1968.
HUIZINGA, J. El otoño de la Edad Media. Madrid, Revista de Occidente, 1930


MARCHAN FIZ, La Estética de la cultura moderna. Alianza Editorial, Madrid, 1993. MARTIN,
Henry. L’Art Roman. La Grammaire des styles, Flammarion, Paris, 1946 MAS SANTACREU,
Manuel. Historia Universal del Arte. Mas-Ivars Editores. Valencia, 1980.


METHIVIER, Hubert. Le siècle de Louis XIV. PUF. Col « Que sais-je ? », 1972


MORNET, Daniel. La pensée française au XVIIIe siècle. Armand Colin, Col. U. 1969.
PERNOU, Régine. Histoire de la Bourgeoisie en France, T.I. Ed. Du Seuil, Paris 1981.


RODIS-LEWIS. Descartes et le rationalisme. PUF, 1970. Col. «Que sais-je ? »


SOBOUL, Albert. La Révolution française. PUF, 1970. Col. «Que sais-je ? »
_______________ Le Premier empire (1804-1815), PUF, 1973. Col. «Que sais-je ? »
STAUFFER, R. La Réforme. PUF, Paris, 1974. Col. « Que sais-je ? »


TAPIE, Victor, Le Baroque. PUF, Paris, 1974. Col « Que sais-je ? »


THORAVAL, Jean. Les Grandes Étapes de la Civilisation Française. Bordas, Paris, 1976.
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA DE CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS DE HABLA
FRANCESA II - SECCIÓN FRANCÉS - CL 2023-2
024


 


Asignatura: CULTURA Y CIVILIZACIÓN DE LOS PUEBLOS DE HABLA FRANCESA II


 Cátedra: Única.


 Comisión: Única.


 Profesor: Titular: Dra. AMELIA MARÍA BOGLIOTTI       


 Sección: Francés


 Carrera/s: PROFESORADO, TRADUCTORADO y LICENCIATURA


 Curso: 5º AÑO


 Régimen de cursado: ANUAL


 Carga horaria semanal: 4 horas cátedra


 Correlatividades: Cultura y civilización de los pueblos de habla francesa I y Lengua Francesa IV


 


FUNDAMENTACIÓN


Cultura y Civilización de los pueblos de habla francesa II se ubica en el 5° año de los planes de
estudios de Profesorado, Traductorado y Licenciatura vigentes en la Facultad de Lenguas
(UNC). Complemento de “Cultura y civilización de los pueblos de habla francesa I” de cuarto
año, la Cultura II aborda temáticas claves de la historia, el arte y la sociedad francesas a partir
del siglo XVIII. Conceptualmente adherimos a la noción de cultura en su sentido amplio, es







decir, como conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que
caracterizan una sociedad o un grupo social. Por ello pensamos la asignatura como un marco, no
sólo para adquirir conocimientos puntuales, sino además para desarrollar las competencias
culturales e interculturales que deben acompañar el dominio de la lengua extranjera. La apertura
hacia el otro, la relativización del propio punto de vista, el descubrimiento de semejanzas y
diferencias culturales, la puesta en discusión de actitudes etnocentristas y de jerarquizaciones
culturales son algunas de las pautas que orientan esta asignatura y que deben llamar a reflexión a
nuestros futuros profesionales del francés.


OBJETIVOS


 Objetivos generales


Teniendo en cuenta que nuestros programas están destinados a la formación de futuros
especialistas del francés y apoyándonos en los lineamientos del Plan de estudios n° 7 de la
Facultad de lenguas para el área de las culturas, nos proponemos, para la asignatura Cultura y
Civilización de los pueblos de habla francesa I, los siguientes objetivos generales :


-           Que los estudiantes adquieran los conocimientos suficientes que les permitan evaluar los
cambios históricos, culturales y de mentalidad acaecidos en los pueblos de habla francesa desde
la Revolución francesa  hasta nuestros días;


-          Que los estudiantes relacionen la cultura ajena con la propia, acepten las diferencias y las
comprendan a la luz de la profundización del estudio y la discusión;


-          Que desde los contenidos programáticos o paralelamente a ellos los alumnos puedan
construir una reflexión personal, mediante una puesta en práctica cotidiana de la lengua francesa,
de manera escrita u oral.


 Objetivos específicos


El hilo conductor de nuestro programa es, como se podrá observar y al igual que en la propuesta
programática de Cultura y Civilización I,  la periodización histórica ;  sin embargo, atendiendo,
como expresamos en la fundamentación, a un sentido amplio de la noción de cultura entendida
como conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que
caracterizan una sociedad o un grupo social[1], incluimos en cada unidad aspectos que tienen
que ver con las artes, los sistemas de pensamientos, valores y creencias, característicos de las
épocas que se estudian.


Al finalizar el año los estudiantes deberán ser capaces de:


-          Reconocer y analizar modos de vida, costumbres, organización social, manifestaciones
artísticas del pasado, a través de soportes pedagógicos acordes  a los períodos abordados


-          Expresarse con propiedad demostrando que han integrado aspectos de la lengua que
revelan un pasado cultural determinado.


-          Identificar las marchas y contramarchas que llevaron a Francia de la Monarquía a la
República y poder reflexionar sobre esos cambios


-          Distinguir el camino cultural hecho por los franceses entre  la Revolución y el siglo XXI


 


CONTENIDOS







I.   RÉVOLUTION ~ RÉACTION


1. La révolution française de 1789.  Les contextes.  Changement de régime.  La nation en
marche.  La république bourgeoise et la grande nation


2. L’Empire.  Le Consulat.  La réorganisation de l’état.  L’épopée impériale et son déclin.  Le
néoclassicisme, David.


3. La Restauration. La monarchie constitutionnelle.  La monarchie de juillet.  Le romantisme
politique.    Le romantisme dans les arts plastique : Delacroix, Géricault


4. La révolution de 1848 et le Second Empire. La révolution de 1848.  De l’Empire autoritaire à
l’Empire libéral. Le socialisme.  Le Paris haussmannien


                             II.     ILLUSIONS PERDUES


1. La Troisième République. La Commune.  La République opportuniste.  L’Affaire Dreyfus.


2. La société nouvelle L’essor économique.  Les mutations sociales. La diversité et la richesse
culturelles.  La colonisation.


3. 1914-1918. L’après-guerre.  La crise des années ’30. 1939-1945. L’État français.  La
révolution nationale et la collaboration.  La France libre et la Résistance.  La libération. 


                                  III.  CHANGEMENTS D’APRÈS-GUERRE


1. La reconstruction


2. La décolonisation


3. La modernisation


4. La Nouvelle Vague


 IV. REPÈRES INTELLECTUELS


1. L’existentialisme


2. Le structuralisme


3. Les nouveaux sociologues


4. Les nouveaux philosophes.


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


Las actividades a realizar durante el desarrollo del programa apuntarán a la construcción del
conocimiento por parte de los estudiantes.  Así, conjuntamente con los aportes teóricos del
profesor, se solicitará a los estudiantes se responsabilicen por su propio aprendizaje a través de
recensiones, propuestas de cuadros sinópticos, preparación de mini-conferencias, visitas a
museos y presentación de trabajos personales al grupo-clase.  El material a utilizar será el que
nos proporciona la Biblioteca de la Escuela (libros, diapositivas, películas) como también las
informaciones, textos, imágenes y recorridos virtuales que permite la red internet.







 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


La evaluación se ajusta al reglamento previsto por la Facultad de Lenguas según Res. HCD
221/16 y Res. HCS 662/16


a)      Alumnos promocionales.


 -  Deberán aprobar dos parciales y un coloquio final con una recuperación posible por ausencia
o aplazo. El coloquio consistirá en la defensa de un trabajo monográfico individual de entre ocho
y diez páginas de tamaño A-4 cuyo tema será acordado con el profesor y en la reflexión sobre
las principales líneas programáticas desarrolladas durante el año.


 


b)      Alumnos regulares


-     Deberán aprobar dos parciales y un trabajo monográfico individual de entre ocho y diez
páginas de tamaño A-4 cuyo tema será acordado con el profesor.  


-  Deberán aprobar el examen final que consistirá en una prueba escrita y otra oral durante la
cual  el estudiante defenderá el trabajo monográfico realizado.


c)      Alumnos libres.


  - Deberán presentar un trabajo monográfico de no menos de 15 páginas y de no más de 20,
cuyo tema será acordado con el profesor. El texto no tendrá espaciados superfluos ni imágenes
intercaladas.  Este trabajo deberá ser presentado para su corrección antes de la fecha de examen
(Cfr. Art. 19 inc. “c” de la Res.HCD 212/2014) y tendrá carácter eliminatorio.  Se exigirá un
tipiado en fuente Times New Roman 12, con interlineado doble.   El día del examen el
estudiante libre deberá pasar por una prueba escrita y otra oral en la que eventualmente
defenderá su trabajo monográfico.


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Con la asignatura Cultura y Civilización II se pretende que los estudiantes construyan su propio
conocimiento, por ello se verificará la comprensión de los temas abordados en la interacción
constante con el grupo-clase solicitando la justificación de lo dicho, el relato de los hechos y su
eventual interpretación más la elaboración de textos claros, coherentes y correctamente
estructurados. Es decir que la evaluación de esta asignatura tendrá en cuenta la calidad de los
contenidos pero además la calidad de la expresión y la solidez de la argumentación desarrollada
o de la información adquirida y recreada.


 


BIBLIOGRAFÍA


OBLIGATORIA 


CARPENTIER, Jean et LEBRUN, François, Histoire de France.  Edition du Seuil, Paris, 2000







DAIX, Pierre.  Pour une histoire culturelle de l’art moderne.  Le XXe siècle.  Odile Jacob, 2000.
(BFL)


FERRO, Marc.  Histoire de France, Odile Jacob, 2001, rééd. 2009.


 ___________  Les révolutions et Napoléon. Plon, 2010. 


GAXOTTE, Pierre Histoire des français.  II. Flammarion, 1951 (BFL)


TEXTOS ESCOGIDOS PROPUESTOS POR LA CÁTEDRA


RECOMENDADA


ARENDT, Hannah.  La Crise de la Culture.  Folio Essais, Gallimard, Paris 1972


BEZBAKH, Pierre.  Histoire de la France de 1914 à nos jours.  Ed.  Maury, 1997.


BOURDIEU, Les règles de l’art.  Essais.  Ed. du Seuil, Paris, 1992.


DE GUNTEN, B. ; MARTIN, A.; NIOGRET, M. Les institutions de la France, Nathan, Col.
Repères pratiques, 1994 


CUCHE, Denys.  La notion de culture dans les Sciences Sociales.  Ed. La Découverte, Paris
1996.


FOUCAULT, M.  Les mots et les choses, Gallimard, Paris, 1966 


FRANCASTEL, P.  Histoire de la peinture française. T.I. Ed.  Meddens S.A. Bruxelles, Paris,
1955.


_________________ Sociología del Arte.  Alianza Editorial, Madrid, 1998. 


GOMBRICH, E.H.  L’Art et son histoire.  Poche, René Juillard, Paris, 1967


GUASCH, Ana M.  El arte último del siglo XX.  Del post-minimalismo a lo
multicultural. Alianza Forma. Alianza Editorial, Madrid, 2000.


 


HAUSER, A.  Historia social de la literatura y el arte.  Ed. Guadarrama, Madrid, 1968.


 HOBSBAWM, Eric.  Historia del siglo XX.  Biblioteca de Hobsbawm de Historia
contemporánea.  Crítica, Grijalbo, Mondadori, BsQs. 1998.


LIPOVETSKY, G.  L’ère du vide, Gallimard, 1983.


MARCHAN FIZ, S. Del arte objetual al arte del concepto.  Arte y Estética Akal Ed. Madrid,
1986.


MAS SANTACREU, Manuel.  Historia Universal del Arte.  Mas-Ivars Editores.  Valencia,
1980.


PERNOU, Régine.  Histoire de la Bourgeoisie en France, T.I. Ed. Du Seuil, Paris 1981.


REMOND, René. Introduction à l’histoire de notre temps. I. L’Ancien Régime et la Révolution
1750-1815. Ed. du Seuil, 1974.







_____________ Introduction à l’histoire de notre temps. II. Le XIX siècle 1815-1914. Ed. du
Seuil, 1974.
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Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA DE FONÉTICA Y FONOLOGÍA II. SECCIÓN FRANCÉS. CL 2023-
2024


 


Asignatura: FONÉTICA Y FONOLOGÍA II


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Dra. Amelia María BOGLIOTTI


Adjunto:


Asistente:


Sección: Francés


Carrera/s: PROFESORADO, TRADUCTORADO y LICENCIATURA


Curso: 3º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas semanales


Correlatividades: Fonética y Fonología I y  Lengua francesa II


 


FUNDAMENTACIÓN 


De manera general, el dictado de Fonética y Fonología II busca desarrollar en el estudiante la
capacidad de escucha y de expresión en francés y proporcionar métodos que le permitan
progresar en situaciones de comunicación oral, cercanas a lo real, en esa lengua extranjera.







Más específicamente se trata de formar al aprendiente para que pueda discriminar y reproducir
de la manera más natural posible los fenómenos acentuales y entonativos específicos del idioma
francés y al mismo tiempo sensibilizarlo a la amplia gama de variedades del francés.


Asociado al dictado de las demás asignaturas del plan de estudios vigente, el trabajo en Fonética
y fonología II del francés es esencial para que el futuro profesor, licenciado o traductor adquiera
una calidad de experto en la lengua extranjera, requisito ineludible a la hora de ejercer la
actividad profesional.


 


OBJETIVOS


 Objetivos generales


Al finalizar el año los estudiantes deberán ser capaces de:


- Integrar los conocimientos ya adquiridos sobre los aspectos fonemáticos y prosódicos del
francés, apuntando a la optimización de los fenómenos de ritmo y entonación propios de esta
lengua.


- Reconocer algunas de las variedades lingüísticas (dialectales, sociolectales y fonoestilísticas) a
partir del estudio de su manifestación prosódica.


 


Objetivos específicos


Al finalizar el año los estudiantes deberán ser capaces de:


- Demostrar a través de la expresión oral la internalización de los conocimientos adquiridos en
Práctica de la Pronunciación y en Fonética y Fonología I.


- Discriminar los fenómenos acentuales del francés distinguiéndolos de aquellos que caracterizan
la lengua materna del estudiante.


- Reproducir con la mayor naturalidad posible el ritmo propio de la lengua  extranjera que están
aprendiendo.


- Reconocer, discriminar y reproducir  los contornos melódicos propios del francés,
imprimiéndoles el valor expresivo que cada situación de comunicación requiere.


- Poner en práctica situaciones de comunicación concreta en donde se pueda observar la relación
entre la fonética, la fonología y la pragmática del discurso.


- Detectar diferencias fonético-fonológicas de las variedades abordadas en clase.


 


CONTENIDOS 


Unidad I.  El sistema prosódico del francés                                                                              


El acento. El sistema acentual del francés: principios generales.    La estructura silábica.  Sílabas
acentuadas. Encadenamientos y enlaces. Función demarcativa.  Función expresiva del acento, en
francés. Interferencias acentuales con el español.  ¿Acento de palabra o acento de grupo? 







Acento de insistencia.   Grupos acentuales. Pausas.  Tipos y funciones. El ritmo.  Hacia una
definición.  Grupos rítmicos.  Frontera externa e interna. La entonación: naturaleza, funciones
lingüísticas de la entonación.  Modelos entonativos. 


Unidad II.  La fonoestilística


Definición del campo de estudio y métodos de análisis.  Función del mensaje hablado.


Funciones expresivas de la entonación.  Estudio sistemático de la función identificadora:
dialectal, sociolectal, emotiva. 


Función impresiva.  Función metafórica


Aspectos fonoestilísticos de la variación individual y social.  Aplicación global de adquisiciones.


 


Unidad III. Algunas variedades del francés hablado


Elementos para la descripción de algunas variedades del francés hablado. Interferencias
acentuales del español. El francés de referencia y sus variedades.  Variedades regionales del área
metropolitana (El francés meridional. El francés del Norte). Variedades en las áreas francófonas
fuera de Francia (El francés canadiense. El francés del África). Acentos y estilo de
pronunciación. Glotofobia.


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO 


A los conocimientos adquiridos en Práctica de la Pronunciación y en Fonética y Fonología I se
agregan ahora las nociones de acento, ritmo y entonación, como hemos visto en los contenidos
de este programa.  En consecuencia, se propondrá a los estudiantes una ejercitación sistemática
de escucha y expresión oral. 


A la identificación de acentos, pausas, grupos rítmicos y curvas entonativas seguirán ejercicios
sistemáticos de ritmo, entonación, lectura expresiva, memorización y oralización.  Se partirá de
un abordaje imitativo para favorecer una incorporación de los rasgos prosódicos típicos del
idioma pero se apuntará al desarrollo de una expresión original  fundada en una interpretación
personal de los diversos discursos orales propuestos.


La dramatización de diálogos de interés literario o social, la audición de canciones para la
captación de fonemas y juegos de sonidos, el recitado de poemas, la memorización de
monólogos cortos y la representación de escenas de teatro constituyen los métodos privilegiados
por nosotros para responder a los objetivos fijados para la materia.


Se propenderá además a un desarrollo de la expresión espontánea por medio de puestas en
situación acordes a una comunicación real (Comentario sobre las propuestas de la cátedra,
expresión de las necesidades de los estudiantes, opinión sobre la elección de los textos…)


El material de cátedra será proporcionado a medida que se desarrolle el curso.  Éste
comprenderá documentos fabricados y auténticos; discursos de distinto tipo (conversación,
argumentación, narración); registros y niveles de lengua diversos; lenguaje coloquial y literario.


Los registros audio fónicos a utilizar en este nivel, poseen la velocidad normal (es decir, media o
rápida) de los hablantes nativos y pueden comportar además ruidos de fondo y obstáculos para la







audición, como sucede en la vida real. Los hablantes, francófonos, se expresan con las
particularidades del idiolecto que les son habituales.


La reflexión sobre documentos teóricos tiene también lugar en nuestra propuesta programática. 
Por ello, los estudiantes serán invitados a leer y comentar documentos científicos sobre los
diferentes puntos que componen sus unidades.  De este modo pretendemos no solamente
impulsar un perfeccionamiento lingüístico de la oralidad sino además proporcionar los
conocimientos específicos necesarios a los futuros docentes, intérpretes e investigadores del
francés en vistas a desarrollar las habilidades que les permitan un desarrollo profesional
competente.


Por lo tanto, se evaluará al estudiante tanto en su nivel teórico como en su desempeño práctico.


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


La evaluación se ajusta al reglamento previsto por la Facultad de Lenguas (Res. HCD 212/2014)


 


a)       Alumnos promocionales.


-  Deberán asistir por lo menos al 80% de las clases.


-  Deberán aprobar dos parciales – escritos y orales - y un coloquio final.   Una recuperación será
posible en caso de ausencia, aplazo o si el estudiante desea elevar su promedio general.  Los
parciales serán orales y escritos, ambos eliminatorios. 


-  Deberán aprobar cuatro trabajos prácticos.  (Una recuperación será posible en caso de ausencia
o aplazo)


-  El promedio de los parciales y de la nota promedio de los trabajos prácticos deberá ser
de 7, como mínimo.


 


b)      Alumnos regulares.


 -  Deberán aprobar dos parciales -orales y escritos-, ambos eliminatorios, con una recuperación
posible por ausencia o aplazo.


-   Deberán aprobar el examen final que será escrito y oral, instancias, ambas, eliminatorias.


 


c)      Alumnos libres.


  - Deberán aprobar el examen final, escrito y oral.


Dadas las características de esta asignatura, los exámenes finales para alumnos regulares como
libres, consta de una prueba oral y de una prueba escrita teórico-práctica. Ambas instancias son
eliminatorias.


 







CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Se pretende que al cabo de Fonética y Fonología II el estudiante haya internalizado una correcta
pronunciación de los fonemas del francés y pueda reproducir el ritmo y la melodía de la lengua
estándar que se ofrece como modelo.  En cuanto a las variaciones de tipo fono estilístico sólo se
exigirá que los estudiantes sean capaces de reproducir aquellas que corresponden a los actos de
habla seleccionados según un criterio de frecuencia y rentabilidad.  Las demás variaciones
solamente deberán ser identificadas y correctamente interpretadas.
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Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA DE LENGUA FRANCESA V – SECCIÓN FRANCÉS – CL 2023-2024


 


Asignatura: LENGUA FRANCESA V


Cátedra: Única


Profesor: Titular por concurso, Dra. Amelia María BOGLIOTTI


Sección: Francés


Carrera/s: Profesorado / Traductorado / Licenciatura


Curso: 5º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 5 horas semanales


Correlatividades A:    Lengua Francesa IV (para las tres carreras: Profesorado, Traductorado  y
Licenciatura)


 


FUNDAMENTACIÓN


Lengua francesa V, asignatura perteneciente al último año de las carreras de profesorado,
traductorado y licenciatura en francés, de la Facultad de Lenguas de la UNC, apunta al
desarrollo de la reflexión metadiscursiva en lengua extranjera a los fines de facilitar la
planificación de un discurso escrito u oral y su posterior concretización en una producción
lingüística contextualizada.


La ejercitación profusa y variada propuesta en esta asignatura contribuye, entre otras cosas, al
perfeccionamiento de tres tipos discursivos privilegiados, a saber, el resumen, la síntesis y la







argumentación a partir de textos largos y de complejidad creciente.


El cursado de Lengua V permitirá al estudiante profundizar el nivel de “usuario competente” al
que se aspira desde la lengua IV, es decir, aquel que permite al aprendiente comprender
prácticamente todo lo que oye y lee; reconstruir lo esencial de la información contenida en
diferentes fuentes, y expresarse espontáneamente con corrección y fluidez. Seguimos aquí las
orientaciones del Marco Común Europeo de Referencia, estándar internacional que define las
competencias de las lenguas.


 


OBJETIVOS


Objetivos generales


Durante el desarrollo del curso los estudiantes podrán


-          Perfeccionar y enriquecer las competencias lingüística, comunicativa y pragmática
adquiridas entre el primero y el cuarto año de estudios a los fines de hacer un uso fluido y
efectivo de la lengua extranjera en ámbitos sociales, académicos y profesionales


-          Reflexionar sobre las competencias culturales adquiridas o nuevas; propias o extranjeras a
través de la observación de las especificidades culturales y de comportamiento de las sociedades
franco hablantes e hispanohablantes desde una perspectiva intercultural


-          Desarrollar una competencia lingüística y comunicacional compleja a nivel sintáctico,
semántico y pragmático que les permita comprender y producir diferentes tipos de textos orales
y escritos


-          Poner en práctica estrategias de aprendizaje autónomo y de formación continua que les
serán de utilidad durante el desempeño profesional como profesores, traductores o
investigadores.


 


Objetivos específicos


Los objetivos específicos apuntan al desarrollo de las competencias de comprensión oral y
escrita y de expresión oral y escrita.  Ante diversos textos, tanto a nivel de su tipología como al
de su registro de lengua, el estudiante será llevado a probar su grado de comprensión, a
mejorarlo y a expresarse con claridad, pertinencia y precisión.


1. Para el desarrollo de la comprensión escrita u oral el alumno deberá:


 Identificar la situación enunciativa en la que se inserta un texto


 Poner en evidencia la intención del autor (hablante o escribiente)


 Reactivar conocimientos propios extra-textuales


 Inferir el sentido global de un texto a partir de su contexto


 Formular hipótesis


 Confirmarlas o invalidarlas







 Identificar articuladores lógicos


 Examinar el encadenamiento de las ideas


 Interpretar elementos significativos


 Reconstruir la información


 Restituir la línea argumentativa


 Evaluar las estrategias de argumentación empleadas


 Reconocer los sentidos explícitos


 Señalar los mecanismos de organización del texto


 Identificar distintos registros de lengua


 


1. Para el desarrollo de la expresión escrita u oral el alumno deberá:


 Iniciar, mantener y cerrar una conversación, un diálogo


 Iniciar, mantener y cerrar un monólogo de exposición adaptando su discurso a la situación
comunicativa


 Hacer comentarios personales sobre un tema, un texto, una situación, un hecho


 Seguir una conversación


 Participar en una discusión de manera espontánea adaptando el discurso a la situación
enunciativa


 Construir una línea de argumentación clara


 Dar su opinión, contradecir, refutar


 Desarrollar de manera estructurada y coherente un tema elegido


 Resumir o reformular el contenido de un texto o de varios textos


 Relatar experiencias personales, hechos observados


 Efectuar síntesis escritas a partir de un corpus de textos


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


(Dadas las disposiciones universitarias se dedicará el 70 por ciento de clases a la interacción
presencial y el 30 por ciento a trabajos virtuales asincrónicos.  En consecuencia, esta cátedra
propondrá dos clases por mes (abril, mayo y junio - agosto, septiembre y octubre) de modalidad
virtual.)


Considerando los objetivos expuestos propondremos un trabajo diario compartido que lleve a los







estudiantes a observar (leer, escuchar) para comprender y para expresarse oralmente y / o por
escrito.


El profesor aportará elementos disparadores de la actividad áulica que serán enriquecidos por las
intervenciones y propuestas de los estudiantes.


Las tareas de clase serán individuales, en binomios o grupos, pero en todos los casos una puesta
en común favorecerá la interacción de los pares.


El trabajo áulico será completado con tareas domiciliarias de


-          Práctica sistemática de la lengua a través de ejercicios de escritura de grado de
complejidad creciente


-          Iniciación a la investigación que a este nivel tendrá dos fases.  Por un lado, la búsqueda
bibliográfica específica,  la recensión de un texto y/ o  los comentarios descriptivos o críticos de
la bibliografía hallada. Por otro lado, en la elaboración de un trabajo personal de unas diez
páginas en el que el alumno deberá demostrar el dominio de la lengua extranjera y hacer uso
correcto de los mecanismos de síntesis, organización, articulación, coherencia, cohesión de su
texto.


 


RECURSOS PEDAGÓGICOS


-          Textos auténticos de información y opinión, extraídos de la prensa francesa y / o
francófona, escrita, radiofónica y / televisiva.


-          Objetos culturales con algunos ecos de su repercusión social


-          Textos literarios (novelas, cuentos, novelas cortas) en su versión integral y en lengua
original.


-          Textos académicos (resúmenes de artículos científicos; artículos de divulgación
científica; ensayos cortos)


 


CONTENIDOS


Los contenidos temáticos se articulan sobre la base de dos ejes organizadores: LENGUA, y
SOCIEDAD,  a lo largo de los cuales se tratarán temas de actualidad.


Los contenidos lingüísticos suponen el abordaje de textos de distinto tipo (narrativos, poéticos,
argumentativos, descriptivos, informativos, explicativos, expresivos, exhortativos) que pongan
en juego un lenguaje formal o informal; coloquial o literario.  Se impulsará el enriquecimiento
léxico a través de la constitución de campos analógicos de palabras, de su reempleo y de la
contextualización sistemática de los nuevos términos y expresiones idiomáticas.


La gramática será objeto de revisión según la necesidad del grupo y se favorecerá el uso de las
formas complejas de expresión.


Los contenidos discursivos comprenden el estudio de estructuras textuales a la luz de nociones
de coherencia y cohesión y el reempleo de deícticos, conectores, relaciones lógicas y retóricas, y
están íntimamente relacionados con contenidos funcionales.







Los contenidos culturales surgen de los distintos temas abordados en los textos que abarcan los
intereses humanos y societales contemporáneos.


Los contenidos funcionales serán desarrollados oralmente y por escrito en función de cuatro
preguntas fundamentales que operarán sobre textos disparadores:


1. ¿Cómo organizar un texto?


2. ¿Cómo elaborar una argumentación?


3. ¿Cómo analizar, comentar y construir una crítica -periodística, de arte, cinematográfica?


4. ¿Qué niveles de lengua adoptar y porqué? 


Exponer, explicar, ilustrar, ejemplificar, comparar, opinar con fundamentos, modelar su opinión,
justificar su postura, dar pruebas, objetar, replicar, comentar, analizar, relacionar la información
son algunos de los requerimientos que se les efectuarán a los estudiantes de lengua V.


 


UNIDAD I.  QUESTIONS DE LANGUE


Sujets proposés:


1. Quelle(s) langue(s)?


2. Une langue universelle?


3. Les langues régionales


4. La langue des jeunes 


5. Plurilinguismes


Documents audios / vidéos:


-          Les représentations du français (Jean Louis Chiss) https://vimeo.com/4703833 (25’26’’)


-          Parler ou communiquer ? (Claude Hagège) https://philomonaco.com/philo-tv/claude-
hagege/ (21’19’’)    


-          Les diversités linguistiques (Luis-Jean Calvet) https://www.youtube.com/watch?
v=MGcTzx_aO6I (5’10’’)


- Les politiques linguistiques. Langue instrumentale ? Langue de formation ? (Daniel Coste)
https://vimeo.com/12760241 (23’25’’)


- Plurilinguismes (Daniel Coste) https://vimeo.com/12642951 (27’28’’)


Émissions radiophoniques suggérées  où différentes problématiques portant sur la langue sont
abordées :


-          La danse des mots (RFI)


-          7 milliards de voisins (RFI) 







Exercices à partir de mots et de paragraphes: 


Description


Expansion


Explication


Réemplois


Textes à produire:


Rapport écrit d’un texte (conférence, entretien) visionné


Résumés de textes académiques


Récit personnel sur la relation aux langues  


Lectures:


Les mots, Jean Paul Sartre, Gallimard, 1964. https://docplayer.fr/9392979-Jean-paul-sartre-les-
mots.html 


Zazie dans le métro, Raymond Queneau, Gallimard, 1959


Contes du jour et de la nuit,  Guy de Maupassant,  à lire en ligne ou  à télécharger à partir de
: https://beq.ebooksgratuits.com/vents-xpdf/Maupassant_Contes_du_jour_et_de_la_nuit.pd f 


 


Films:


Les ripoux, Claude Zidi (1984)


Zazie dans le métro, Louis Malle et Jean Paul Rappeneau (1960)


La parure, Claude Chabrol, JM Productions, 2007 (À partir d’un des contes de Maupassant)
https://www.youtube.com/watch?v=QZJoo7PVDpU


 


T R A N S I T I O N


La transition sera assurée par le travail sur deux textes de chansons (« Paris Canaille » de Léo
Ferré et « Banlieue Rouge » de Renaud Séchant) qui permettent de réfléchir à la question des
registres et de l’évolution de la langue.  Il s’agira pour l’étudiant d’étudier les textes proposés,
de les comparer et de les commenter


  


UNIDAD II.  QUESTIONS DE SOCIÉTÉ


Sujets proposés:


1. L’inconfort urbain







2. La ville parcellisée


3. Multiculturalisme urbain


4. Politiques urbaines


5. La symbolique de l’espace public


Documents audios / vidéos:


-          Entretien avec Henri Lefèvbre (1968) https://www.youtube.com/watch?v=0kyLooKv6mU
(34’26’’)


- La sociologie urbaine Denis La Mache https://www.youtube.com/watch?v=wIete2gzLzg
(8’58’’)


- Liliane Voyé. Enseigner la sociologie urbaine à partir du terrain.
https://www.youtube.com/watch?v=adbj6v-BUg0 (27’32’’) 


Exercices à partir de textes


            Repérage des lignes argumentatives


            Prise de notes


            Résumé (académique, littéraire ou journalistique)


            Plan d’argumentation


            Écriture à partir de divers canevas argumentatifs


Textes à produire:


            Résumés


            Argumentations


 Synthèses


Lectures obligatoires:


 L’hôtel du Nord, Eugène Dabit à consulter sur 


https://beq.ebooksgratuits.com/classiques/Dabit-hotel.pdf


 Le Bal, Irène Némirovsky  à consulter sur :


 https://beq.ebooksgratuits.com/classiques/Nemirovsky-bal.pdf


 M. Ibrahim et les fleurs du Coran, Éric-Emmanuel Schmitt, Albin Michel, 2001 


Lectures suggérées :


 Le racisme expliqué à ma fille.  Tahar Ben Jelloun, Ed. du Seuil 1998/2009.


 L’Hôtel du Nord. Eugène Dabit,







 Je me souviens… Boris Cyrulnik, 2010


 La circoncision, Bernhard Schlink, 2000


 Mémoire de fille, Annie Ernaux, Gallimard, 2016


 Les années.  Annie Ernaux, Gallimard, 2008


 Regarde les lumières mon amour, Annie Ernaux, Gallimard Folio, 2016 


Films:


M. Ibrahim et les fleurs du Coran, d'après Éric-Emmanuel Schmitt
https://www.youtube.com/watch?v=6QeqinPn4Ds


 


L’hôtel du Nord, Marcel Carné, 1938, d’après le roman d’Eugène Dabit
https://www.youtube.com/watch?v=51lWT8ci-Bo                               


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


La evaluación se efectuará a través de tres parciales escritos y un coloquio o de tres parciales
escritos y un examen final, escrito y oral.


Uno de los parciales será domiciliario y tomará la forma de un escrito de 8 páginas
mecanografiadas sobre un tema acordado con el profesor.


Promoción: La promoción de la asignatura se obtendrá mediante la realización de dos trabajos
prácticos escritos y dos trabajos prácticos orales con una calificación promedio de 7 puntos.  El
aspirante a la promoción deberá además rendir y aprobar todos los parciales con 7 puntos o más 
y participar en el coloquio final. Sólo se podrá recuperar un trabajo practico y un parcial por
aplazo o ausencia del candidato.


Regularidad: La regularidad se obtendrá mediante la aprobación de tres parciales, cada uno con
un mínimo de 4 puntos sobre 10. Sólo se podrá recuperar un parcial por aplazo o ausencia del
candidato


Examen final


1.  Para los alumnos regulares


El examen final será escrito y oral. Ambas instancias son eliminatorias y el estudiante deberá
obtener un mínimo de 4 puntos en cada una de ellas.


La instancia oral comprenderá la presentación al tribunal examinador del trabajo final efectuado
durante el año y las respuestas a preguntas sobre las obras literarias abordadas durante el año
lectivo.


2. Para los alumnos libres


El examen final será escrito y oral. Ambas instancias son eliminatorias y el estudiante deberá
obtener un mínimo de 4 puntos en cada una de ellas.


La instancia oral comprenderá la presentación al tribunal examinador de un trabajo escrito
efectuado con el acuerdo del profesor titular y las respuestas a preguntas sobre las obras







literarias de lectura obligatoria que figuran en el programa anual de la asignatura.


 


Requisitos para el trabajo final de estudiantes regulares y libres


Teniendo en cuenta las Resoluciones 970/11 y 546/11 de HCD, dicho trabajo deberá reunir las
siguientes características:


Se tratará de una síntesis argumental personal, realizada a partir de la lectura y análisis de tres
documentos-fuente


La temática será propuesta por el estudiante al profesor o acordada entre ambos, en base a los
lineamientos programáticos.


El texto deberá reunir 6 páginas A4 como mínimo y 8 como máximo, escritas en fuente Time
New Roman 12 con interlineado doble, sin espacios suplementarios ni imágenes intercaladas. (Si
el estudiante quiere utilizar imágenes estas deberán ser parte de un Anexo, después del cuerpo
del texto)


El trabajo contará con un título; un párrafo o copete; una introducción; un desarrollo y una
conclusión.  Se incluirán también las fuentes y la bibliografía consultada.


Se sugiere que el estudiante presente con suficiente anticipación un plan de su escrito, antes de
comenzar a redactar su trabajo final


El estudiante tendrá derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas y a una instancia de
recepción de correcciones


La presentación final deberá realizarse al menos 15 días antes de la fecha fijada para el examen.


 


BIBLIOGRAFÍA


1. Textos literarios


De lectura obligatoria: 


- Les mots, Jean Paul Sartre, Gallimard, 1964. https://docplayer.fr/9392979-Jean-paul-sartre-les-
mots.html 


- Zazie dans le métro, Raymond Queneau, Gallimard, 1959


-   Contes du jour et de la nuit,  Guy de Maupassant : https://beq.ebooksgratuits.com/vents-
xpdf/Maupassant_Contes_du_jour_et_de_la_nuit.pd f 


-   L’hôtel du Nord, Eugène Dabit : https://beq.ebooksgratuits.com/classiques/Dabit-hotel.pdf


-   Le Bal, Irène Némirovsky : https://beq.ebooksgratuits.com/classiques/Nemirovsky-bal.pdf


Sugeridos :


- BEN JELLOUN, Tahar, Le racisme expliqué à ma fille. Seuil, 1998 / 2009







- BIANCO, Jean Louis, BOUZAR, Lylia et GRZYBOSWSKI, Samuel, L’après-Charlie. 20
questions pour en débattre sans tabou, Canopé, 2015


- CYRULNIK, Je me souviens …, Odile Jacob, 2010


- ERNAUX, Annie, Les années, Folio, 2008


        Mémoire de fille, Gallimard, 2016


        Regarde les lumières mon amour, Gallimard  Folio, 2016


- HADDAD, Hubert, Palestine, Zulma, 2007


- SCHLINK, Bernhard. La circoncision, Gallimard, 2001


- SCHMITT, Eric-Emmanuel.  Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Albin     Michel, 2001.


2. Películas sugeridas


1. Les ripoux, Claude Zidi (1984)


 


2. Zazie dans le métro, Louis Malle et Jean Paul Rappeneau (1960)


3. La parure, Claude Chabrol, JM Productions, 2007 (À partir d’un des contes de Maupassant)
https://www.youtube.com/watch?v=QZJoo7PVDpU


 


4. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, d’après le roman d’Éric Emmanuel Schmitt
https://www.youtube.com/watch?v=6QeqinPn4Ds


 


5. L’hôtel du Nord, Marcel Carné, 1938, d’après le roman d’Eugène Dabit


3. Manuales para la ejercitación de la lengua


- ABBADIE, Ch.; CHOVELON, B.; MORSEL, M-H. L’expression française écrite et orale.
Exercices pour étudiants étrangers de niveau avancé. Grenoble, PUG, 1974, 5° Ed.


- BOISSINOT, A. Les textes argumentatifs. Coll. Didactiques. Bertrand Lacoste. CRDP de
Toulouse. Paris. 1992.


- CADET, Charles et GALUS. La communication par l'image. Nathan, 1999.


- CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES PEDAGOGIQUES. Réussir le Dalf. Paris, Didier,
2007


- CHARLES et STEELANDT. Le vocabulaire français. Nathan, 1994.


- CHOVELON, Bernadette et BARTHE, Marie. Expression et style : français de
perfectionnement. Grenoble, PUG, 2003


- DUMAREST, Danièle ; MORSEL, Marie H. Le chemin des mots. Grenoble, PUG, 2004.







- KOBER-KLEINERT, Corinne, PARIZET, Marie-Louise; POISSON
QUINTON,Sylvie. Activités pour le cadre commun : C1-C2. Paris, Clé International, 2007 ;


- KIMMEL, Alain. Vous avez dit France? Hachette, Ciep. 1987


- KNOX, Edouard et KNOX, Huguette-Laure. Plus ça change…La France entre hier et demain,
Hatier, International, 1989.


- MAUCHAMP, Nelly. La France de toujours


- MICHAUD, Guy et TORRES, Georges. Le nouveau guide de France. Manuel de civilisation
française. Hachette. (B.A.F.C)


- MONNERIE, Annie. La France aux cent visages. Hatier, Didier, 1997


- PEYROUET, Claude. La pratique de l'expression écrite. Nathan, 1991.


- ROLAND, Paul. SKIDIZ. Lexique du français familier à l’usage des étrangers qui veulent
comprendre « ce qu’ils disent ». Hachette. 1977


- VIGNER, Gérard. Ecrire et convaincre. Hachette. 1984 (6º édition)


- VIGNER, Gérard. Parler et convaincre. Hachette. 1986 (7º édition)


- VIGNER, Gérard, Façons de parler. Hachette. 1981


  Teoría (didáctica y lingüística)


-  BEACCO, Jean-Claude. Les dimensions culturelles des enseignements de langue. Hachette,
2000.


-  KERBRAT-ORECCHIONI, C. L'énonciation. De la subjectivité dans le langage.A, Colin,
1980.


- KERBRAT-ORECCHIONI, C. Les interactions verbales. A. Colin. 1996.


- MAINGUENEAU, D. Analyser les textes de communication. Dunod. Paris, 1998.


- SCHMITT et VIALA. Savoir lire. Didier. 1982


- VANOYE, F. Expression et communication. A. Colin, 1973.


 Diccionarios 


- Le Petit Robert I y II


- Dictionnaire des idées par les mots. Col. Les usuels du Robert.


- Dictionnaire du français branché. Pierre Merle, Seuil, 1988


- Dictionnaire pratique des faux-frères. J. Bertrand, Nathan.


- Dictionnaire analogique de la langue française. Sous la  direction de Georges Niobey.
Larousse, 1986.


Sitios electrónicos







- Noticieros televisivos:


www.tv.5.org/TV5Site/info/actualitéinternationale.php


http: www.france24.com/fr/l’actualité


France 2


France 3


TF1. Les JT à la carte


M6. Les six minutes en vidéo


- Prensa escrita


http : www.lemonde.fr/


http : www.lefigaro.fr/


http : www.libération.fr/


http : www.courrierinternational.com/


http://www.monde-diplomatique.fr/


Diccionarios en línea:


www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm


http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv4/showps.exe?p=combi.htm;java=no


Dra. Amelia M. Bogliotti


Legajo n° 23417
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Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA DE OBSERVACIÓN Y PRÁCTICAS DE LA ENSEÑANZA II.
SECCIÓN FRANCÉS. CL 2023-2024


 


Asignatura: OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA II


Cátedra: Única.


Comisión: Única.


Profesor: Titular: Dra. AMELIA MARÍA BOGLIOTTI                       


Sección: Francés


Carrera: PROFESORADO


Curso: 5º AÑO


Régimen de cursado: ANUAL PROMOCIONAL OBLIGATORIO


Carga horaria semanal: proporcional a las necesidades del grupo


Correlatividades:


-          Didáctica Especial I


-          Observación y Práctica de la Enseñanza I


-          Lengua Francesa IV


FUNDAMENTACIÓN


Observación y Práctica de la Enseñanza II es el segundo y último trayecto del futuro profesor de
lengua francesa antes de lanzarse a su tarea profesional.  Esta asignatura está concebida como un







acompañamiento por parte del titular de cátedra que escucha y orienta al estudiante durante sus
reflexiones a partir de interrogantes que plantea la enseñanza de una lengua extranjera. El objeto
de estudio, los protagonistas de la enseñanza-aprendizaje, el contexto institucional, las
motivaciones, los objetivos y finalidades de un curso de idiomas en nuestro medio, sus niveles y
evaluación, los métodos y estrategias a implementar son los ejes que orientan los encuentros
periódicos sobre los que se sustenta el programa.


OBJETIVOS


OBJETIVOS GENERALES


Habituar a los futuros profesores a una observación y análisis críticos de las situaciones de
enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera para responder cada vez mejor a las exigencias de
los educandos.


Apoyar su tarea de profesor practicante para que ésta sea organizada, responsable y cada vez
más autónoma.


Estimular la relación dialéctica entre la teoría y la práctica.


Conducir al futuro docente de francés lengua extranjera a una profundización de su competencia
en francés que le permitirá apuntar a la precisión y fluidez requeridos en la clase de idioma. 


Facilitar la reflexión sobre la metodología y las técnicas de enseñanza-aprendizaje.


Promover el análisis del material pedagógico existente y la elaboración de propuestas propias.


Inculcar la necesidad de una formación permanente.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS 


El futuro practicante observará y analizará distintas situaciones de enseñanza-aprendizaje del
francés y elaborará un informe técnico para cada situación.


Confeccionará y fundamentará planes de clase especificando los objetivos lingüísticos, temáticos
y funcionales de la secuencia o unidad didáctica a abordar.


Diseñará actividades de ejercitación y evaluación a fin de alcanzar los objetivos fijados.


Propondrá estrategias didácticas para aprendizajes específicos.


Practicará en distintas instituciones en donde se enseña el francés como lengua extranjera:
Departamento Cultural de la Facultad de Lenguas; Alianza Francesa de Córdoba y en otras
dependencias de la Universidad ámbito, este último,  en donde pondrá en marcha actividades y
estrategias propias para el estudio de francés con objetivos específicos.


CONTENIDOS


Dadas las características de esta asignatura fundamentalmente práctica no se proporcionarán
contenidos, pero se propenderá a aplicar los conocimientos adquiridos en didáctica general y
especial.


METODOLOGÍA DE TRABAJO


Se trabajará coordinadamente, en grupos, durante encuentros semanales regulares.







Se aprovecharán dichos encuentros para analizar distintas situaciones de clase, detectar la
problemática que pueda entorpecer el aprendizaje de los alumnos en un curso determinado,
buscar respuesta a las dificultades planteadas por el profesor o por los mismos practicantes y
orientar la práctica docente a la luz de los contenidos abordados en las Didácticas I y II.


Antes de la práctica concreta, los estudiantes deberán seleccionar material susceptible de ser
utilizado en una clase de lengua; didactizar los documentos seleccionados a partir de un trabajo
pre-pedagógico preciso;  planificar actividades y justificar las decisiones tomadas en función de
los conocimientos teóricos adquiridos.


MODALIDAD


 


Los alumnos realizarán no menos de cinco (5) observaciones en  el o los cursos que tomen a su
cargo para las prácticas.


Las prácticas serán diez (10) como mínimo, distribuidas en distintos niveles de las instituciones
en las que se trabaje.


Los profesores y practicantes implicados en el desarrollo de la presente asignatura acordarán un
cronograma de trabajo.


EVALUACIÓN 


 


La evaluación se ajusta a las  Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16 de la Facultad de Lenguas 


Para alcanzar la promoción el alumno deberá:


-          cumplimentar con el 80% de las observaciones requeridas.


-          realizar el 100% de las prácticas solicitadas.


-          presentar una carpeta anual con los informes de las observaciones efectuadas, los planes
de clase definitivos de las prácticas y un balance personal de su trayecto de formación en el que
demostrará ser capaz de conceptualizar, a la luz de los contenidos teóricos adquiridos los
fenómenos a los que se refiera en dicho balance. 


Quedará excluido de la promoción:


-          si no aprobara dos clases prácticas por falta de nivel adecuado en el manejo de la lengua.


-          si no aprobara cuatro clases en las que se advirtiera una falta de aplicación de los
conocimientos adquiridos en Didáctica General y Didáctica Especial. 


                                          


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


Observaciones y análisis de clases: abril y mayo


Preparación de planes y práctica docente: junio, agosto, septiembre


Balance final: primera quincena de  octubre







 


 


BIBLIOGRAFÍA


 


ALBERT, Marie Claude ; SOUCHON, Marc.  Les textes littéraires en classe de langue.  Col. 
Autoformation.  Hachette, France, 2000.


BERTOCCHINI, P., COSTANZO, E.  Manuel d’autoformation.  A l’usage des professeurs de
langues.  Col.  Autoformation.  Hachette, 1989.


CICUREL, Francine.  Lectures interactives en langue étrangère. Col.  Autoformation.  Hachette,
France.  1991.


CORNAIRE, Claudette.  La compréhension orale.  Clé international, 1998.


DALGALIAN, G. LIEUTAUD, S. et WEISS, F. Pour un nouvel enseignement des langues et
une nouvelle formation des enseignants. Col. Didactique des langues étrangères. Clé
international. France, 1981.


DEFAYS, Jean-Marc. Le français langue étrangère et seconde. Enseignement et apprentissage.
Mardaga. Sprimont, Belgique, 2003.


DORTU, Jean-Claude.  Une classe de rêve.  Le Rêve Eveillé appliqué à la classe de Français
Langue Étrangère.  Col.  Techniques de classe.   Clé international. 1986. 


GALISSON, R. COSTE, D. Dictionnaire de didactique des langues. Hachette, France, 1976.


LHOTE, Élisabeth.  Enseigner l’oral en interaction.  Col. Autoformation.  Hachette, France,
1995.


MOIRAND, Sophie. Enseigner à communiquer en langue étrangère. Col.
Recherches/applications. Hachette, Paris, 1982.


TAGLIANTE, Christine.  La classe de langue.  Col.  Techniques de classe.  Clé international. 
Paris, 1994.


TAGLIANTE, Christine.  L’évaluation.  Col.  Techniques de classe.  Clé international.  Paris,
1991.


VIELMAS, Michèle.  A haute voix.  Col.  Techniques de classe.  Clé international.  France,
1990.


VIGNER, G. Lire, du texte au sens. Éléments pour un apprentissage et un enseignement de la
lecture. Col. Didactique des langues étrangères. Clé International. Paris, 1986.


PENDANX, Michèle.  Les activités d’apprentissage en classe de langue. Col.  Autoformation. 
Hachette. FLE.  France, 1998.


PUREN, Christian.  Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues.  Col.  Didactique
des Langues étrangères.  Clé International.  1988.







Revistas de la especialidad


-          Aile.  Acquisition et interaction en langue étrangère. 


https://www.google.com.ar/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=REVUE+ aILES


-          Le français aujourd’hui.  Armand Colin, France 


https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui.htm


-          Le français dans le monde.  (BFL Emile Gouiran)


Collection Recherches et applications :


- “Publics spécifiques et communication spécialisée”. Hachette, août/ septembre 1990.


- “Acquisition et utilisation d’une langue étrangère.  L’approche cognitive.”  Hachette, 1990


- “Les auto-apprentissages”.  Hachette, 1992.


-  “Méthodes et méthodologies”. Hachette, Janvier. 1995.


- “La didactique au quotidien”. Hachette, Juillet. 1995.


- “Histoire de la diffusion et de l’enseignement du français dans le monde”. Hachette, 1998.


- “Apprendre les langues étrangères autrement”.  Hachette, 1999.


- « Une didactique des langues pour demain ».  Hachette, 2000.


-          Le langage et l’homme – Revue de didactique du français. (BFL Emile Gouiran)


-          Les cahiers de l’ACEDLE http://acedle.org/spip.php?rubrique40


-          Lidil Revue de linguistique et de didactique des langues.  Université Stendhal de
Grenoble. (BFL Emile Gouiran). 


Sitios de consulta sugeridos


- Ripes. Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur
https://journals.openedition.org/ripes/


- Le français à l’université http://www.bulletin.auf.org/


- Correspondance https://correspo.ccdmd.qc.ca/index-des-titres/


-          Le point du FLE https://www.lepointdufle.net/penseigner/ouvrages-fle.htm


-          RFI Savoirs https://savoirs.rfi.fr/fr


-          Synergies du Gerflint http://gerflint.fr/Base/base.html       
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FUNDAMENTACIÓN


Este espacio curricular focaliza en las prácticas de lectura y de escritura de textos relacionados con las
distintas ciencias. Como se sabe, dichas prácticas requieren del desarrollo de conocimientos y de
habilidades específicas, que permitan un empleo consciente de diferentes herramientas de la lengua.
Por ello, en los distintos entornos educativos es esencial promover el desarrollo de estrategias
necesarias para la comprensión y para la producción de textos expositivos, en especial, si se considera
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que estos mediatizan procesos de aprendizaje de distintas áreas de conocimientos. En la actualidad, el
acceso a la información mediado por las nuevas TICs establece nuevos desafíos a las experiencias de
lectura y de escritura de textos expositivos, particularmente, cuando tenemos el objetivo de aprender a
partir de ellos (Burin, 2020).


Por otra parte, sabemos que, si bien los géneros de exposición secundaria tienen amplia circulación en
los distintos contextos de formación, muchas veces son leídos, escuchados y/o vistos sin considerar la
complejidad de las formas discursivas que materializan dicho contenido. Desde la perspectiva de
Silvestri (2000 a), cuando se comprenden textos expositivos es preciso considerar tanto la adquisición
conceptual como el desarrollo discursivo, que permite formular de modo adecuado los conceptos
científicos.


Para lograr que las prácticas de aprendizaje de la lengua estén relacionadas con las contribuciones de
nuevos paradigmas teóricos, es preciso que los estudiantes no solo conozcan ese marco conceptual
sino que, al mismo tiempo, puedan lograr aprendizajes basados en el desarrollo de estrategias de la
lectura y la escritura coherentes con esos paradigmas. En tal sentido, el presente programa propone la
aproximación a un marco teórico y metodológico que promueve el desarrollo de la comprensión y la
producción de géneros expositivos. En ese marco convergen aportes de la piscología cognitiva y de la
teoría sociocultural del desarrollo humano.


La propuesta de trabajo está organizada en cinco ejes de contenidos que integran habilidades y
conceptos propios de la lectura y de la escritura de textos expositivos. Con el objetivo de que cada eje
constituya un contexto cognitivo relevante para el desarrollo de los conocimientos, se abordan temas
generales asociados con diferentes áreas del conocimiento (historia, geografía, artes, biología, etc.).
Esta decisión está vinculada con la posibilidad de que los estudiantes aprendan no solo conceptos y
patrones de pensamiento propios de las diferentes ciencias, sino también modos de comprender y de
respetar la diversidad de nuestro ambiente, como protagonistas activos en la interacción con nuestro
patrimonio natural, social y cultural.


El propósito del Taller: Prácticas de la comprensión y de la producción lingüísticas II es que los
alumnos puedan desarrollar habilidades de lectura y de escritura de géneros de exposición secundaria
vinculados tanto con los procesos de enseñanza como de investigación. En función de este propósito,
el desarrollo de las clases considera la relevancia de: a) aprender dichos procesos a partir de la
experiencia, b) atender especialmente el trabajo grupal y c) enfocar la diversidad en los trayectos de
aprendizaje.


La dinámica de taller permite que los estudiantes accedan a los conocimientos y destrezas vinculados
con la lectura y la escritura de textos expositivos mediante la experiencia. Desde la perspectiva de la
psicología cognitiva y cultural se entiende que el ser humano desarrolla aprendizajes a partir de la
interacción con los instrumentos propios de su cultura (Nelson, 1996; Rogoff et al., 2011). A su vez,
la teoría de la actividad sostiene que la participación en tareas socialmente compartidas promueve
desarrollo humano (Engeström, 2001; Vygotsky, 1988).


En tal sentido, el trabajo cooperativo en situación de taller hace posible que los participantes logren
adquirir conocimientos mediante la práctica, con acciones concretas mediadas por el lenguaje. En el
marco del taller los estudiantes acceden al desarrollo de los procesos de comprensión y de producción
de textos a partir de la realización de actividades conjuntas guiadas por la docente. Una vez
culminadas esas tareas, los estudiantes, como verdaderos aprendices de la lengua, reflexionan sobre el
proceso realizado. Finalmente, de manera conjunta acceden a los conceptos teóricos que han estado
operando en la realización de la actividad.


En la puesta en marcha de los talleres es fundamental atender tanto al trabajo interactivo, entre el
grupo de pares y entre ellos y la profesora, como a la diversidad de formas de procesamiento de la
información y de aprendizaje que se pueden reconocer en cada estudiante. En ese sentido, se entiende







que la construcción de un proceso grupal favorece el desarrollo de cada alumno mediante lo que
Vigotsky (1988) denomina proceso de internalización. A su vez, cada uno de ellos aporta, desde su
particularidad, a la construcción de dicho proceso. Desde este espacio de formación, se entiende que
la diversidad en las formas de hablar y de pensar permite la construcción de un conocimiento
conjunto, basado en una cognición de carácter social.


 


 


OBJETIVOS


Objetivos generales


Se espera que los estudiantes:


Experimenten la modalidad de taller como una forma significativa de acceso a las estrategias
para comprender y para producir textos de manera cooperativa.
Logren un desarrollo efectivo de habilidades de lectura y de escritura de textos de diversas
estructuras expositivas, que incluyan formatos de carácter digital.
Logren aproximarse a un marco teórico y metodológico que les permita desarrollar sus propias
estrategias de comprensión y de producción y, al mismo tiempo, conocer la dimensión social y
cognitiva de dichos procesos.


 


Objetivos específicos


Se espera que los estudiantes:


Participen de modo cooperativo en las situaciones de taller de comprensión y de producción de
textos, comprometiéndose con el proceso desarrollado y valorando la tarea realizada en
conjunto.
Participen de modo activo y consciente en sus propios procesos de aprendizaje para comprender
y producir textos escritos.
Reconozcan de modo adecuado las relaciones textuales basadas en procedimientos de cohesión,
la relevancia del léxico en los procesos de comprensión y de producción de textos expositivos.
Desarrollen habilidades inferenciales y estrategias de organización de la información leída /
escuchada/vista como paso previo para la producción de textos.
Reflexionen sobre sus propios procesos de comprensión y de producción de textos desde una
perspectiva teórica y metodológica que integra aportes sociales y cognitivos.


 


CONTENIDOS


Los contenidos de cada unidad han sido seleccionados y organizados de acuerdo con los aportes de la
bibliografía de referencia y de las experiencias de los talleres de años anteriores. Por ello, los temas
atienden a las necesidades y las posibilidades de los propios estudiantes. Cabe destacar que los
contenidos previstos en cada unidad se abordan desde experiencias prácticas que contemplan
conocimientos procesuales basados en las teorías de referencia.


 







Unidades Contenidos


Unidad 1


La comprensión
de textos
expositivos


1. La comprensión de textos como proceso interactivo entre tres polos: lector,
texto y situación de lectura.


2. El lector: Relevancia de los conocimientos previos y de las habilidades
lectoras en la comprensión de textos. Habilidades cognitivas superiores en la
comprensión de textos. Estrategias inferenciales.


Unidad 2


La
reformulación
de textos
expositivos


1. Los procesos de reformulación de conceptos a partir de un texto fuente.
Habilidades propias de la reformulación de textos expositivos.


2. El texto expositivo: Relaciones de cohesión textual. La co-referencia.
Relaciones de sinonimia y de inclusión en los textos de las ciencias. El empleo
de los tiempos verbales. Utilización de conectores.


Unidad 3


Características
de los discursos
expositivos


1. Aproximación a la noción de género discursivo. Los géneros discursivos
primarios y las formas secundarias. Características de los géneros conceptuales.


2. Estrategias explicativas. Los elementos paratextuales en los textos expositivos.


3. Niveles de análisis del discurso expositivo: el nivel pragmático y el nivel local
del discurso.


Unidad 4


Los discursos
expositivos


1. La exposición en los textos académicos y en los textos de divulgación
científica. Conceptos espontáneos y conceptos científicos.


2. Estructura de la secuencia explicativa. Los polos expositivo-explicativo y
argumentativo.


3. Niveles de análisis del discurso expositivo: el nivel pragmático y el nivel
global del discurso. Las estructuras expositivas.


Unidad 5


La producción
de textos de
expositivos


1. Organización gráfica de la información expositiva. Producción de textos
orales y de textos escritos a partir de los organizadores gráficos.


2. El proceso de producción de acuerdo con los modelos cognitivos y los
modelos comunicativos.


3. Desarrollo de estrategias de producción de textos expositivos en proceso.
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CARGA HORARIA


El régimen de cursado de esta asignatura es anual y tiene una carga horaria de 4 hs. semanales.


UBICACIÓN EN LA CURRICULA


 


Esta asignatura forma parte de las materias de segundo año del profesorado y de la licenciatura de
Español Lengua Materna y Extranjera. Su cursado requiere haber regularizado la asignatura Taller:
prácticas de la comprensión y de la producción lingüísticas I.


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


La propuesta de este taller integra un trabajo que combina clases presenciales con clases asincrónicas,
mediadas por la plataforma Moodle, de acuerdo con lo que establecen las reglamentaciones vigentes.
Las clases de carácter virtual integrarán materiales con diferentes formatos para que los alumnos
puedan autogestionar sus procesos de aprendizaje y, al mismo tiempo, reforzar y completar el trabajo
realizado en las clases presenciales. Estos encuentros tendrán un carácter claramente interactivo,
donde el trabajo en situación de taller permite la construcción conjunta de conocimientos y el
desarrollo de diferentes habilidades vinculadas con la lectura y la escritura de textos de exposición
secundaria.


La metodología contempla las siguientes fases de trabajo conjunto (de estudiantes y docentes):







Actividades de taller: análisis de textos expositivos y reconocimiento de aspectos enfocados en
la unidad (relaciones referenciales, empleo del léxico, etc.); comprensión de textos (escritos,
orales y audiovisuales); escritura y reescritura de textos expositivos de diferente extensión.
Puesta en común y reflexión conjunta sobre la actividad llevadas a cabo en clases presenciales
o en el aula virtual.
Conceptualización y sistematización de los aportes teóricos y metodológicos abordados para
lograr una reflexión metacognitiva de las propias prácticas.


 


Las actividades de taller, como parte de la metodología de trabajo, incluyen diferentes
procedimientos, como la exploración y el análisis de textos escritos, orales o multimodales (que
incluyen textos escritos, imágenes, audios y/o audiovisuales). En el taller, también se integran
actividades de producción oral y escrita. En el abordaje de algunos conceptos previstos en el Taller, la
propuesta de enseñanza integra el modelo de clases invertidas dado que favorece una participación
más activa de los estudiantes.


 


 


METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN


 


La evaluación, entendida como fase significativa en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, es
considerada desde la perspectiva de la teoría socio-cultural del desarrollo humano. En especial, las
nociones de Zona de Desarrollo Próximo y de proceso de internalización son orientadoras de las
instancias de evaluación, que contemplan diferentes fases:


a. Evaluación procesual de diagnóstico: Al abordar cada tema se realizará una exploración de los
conocimientos y las experiencias desarrolladas en el trayecto de formación previa de cada alumno.


b. Evaluación procesual de seguimiento permanente: A lo largo del proceso de estudio de los distintos
contenidos, se examinarán los avances graduados en complejidad creciente mediante actividades
llevadas a cabo en el aula y en la plataforma Moodle.


c. Evaluación procesual de integración: En la realización de los trabajos parciales, los alumnos
integrarán conocimientos y habilidades establecidos en cada unidad del programa.


 


Modalidades de evaluación. Se tomará en consideración las resoluciones HCD 221/16 y HCS 662/16.


a. Alumnos promocionales: A lo largo del ciclo lectivo, los alumnos rendirán dos exámenes parciales
y cuatro trabajos prácticos con evaluación, a los que se suma un quinto trabajo en calidad de
recuperatorio. Asimismo, se evaluará la participación en las clases y los trabajos de exposición oral y
escrita de los temas desarrollados en el curso. La calificación contempla la escala de 1 a 10.


Los requisitos de la promoción sin examen están estipulados en la Resolución HCD 245/96, la
modificación establecida para la Resolución HCD 104/19 y la rectificación planteada por la
Resolución 138/19. Se requiere que los alumnos promocionales hayan asistido al 80% de las clases
dictadas y que obtengan un promedio no inferior a 7 (siete) puntos como nota final. Este puntaje
resultará de promediar las notas de los dos parciales más el promedio de los trabajos prácticos (RHCS
245/96).







Puede ser recuperado uno de los dos parciales por inasistencia, por aplazo o con el fin de elevar el
promedio general. Asimismo, se puede recuperar uno de los cuatro trabajos prácticos, por ausencia,
por aplazo o para elevar el promedio.


b. 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 aplazo o por
ausencia. El examen final será de carácter oral y escrito sobre los contenidos desarrollados en el
programa correspondiente al año lectivo en que se obtuvo la regularidad. En el examen oral se prevé
la presentación de un tema elegido por el alumno y el desarrollo de un coloquio referido a los temas
de la materia.


c. Alumnos libres: Los alumnos libres deberán aprobar un examen escrito y oral sobre los contenidos
desarrollados en el programa vigente en su totalidad. El examen oral prevé la presentación de un tema
elegido por el alumno y el desarrollo de un coloquio referido a los distintos temas de la materia.


 


Consideraciones: Se atenderán los regímenes especiales de cursado de estudiantes trabajadores y con
personas a cargo (Resoluciones HCD 474/14 y HCD 13/22). Asimismo, se tendrá en consideración la
reglamentación de licencias estudiantiles (Resolución 33/08, HCD).
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FUNDAMENTACIÓN


La materia Didáctica del Español como Lengua Materna y como Lengua Extranjera se ubica en el tercer año
del Profesorado en Español Lengua Materna (LM) y Lengua Extranjera (LE) y forma parte de las disciplinas
orientadas a la formación pedagógico didáctica de los/las futuros/as docentes.


Tal como lo expresa el Plan de Estudios vigente (Res. Ministerio de Educación N°1106/2002, Res. HCS N°
133/02 y Res. Dec. N° 62/02), el título de Profesor/a en Español que ofrece la Facultad de Lenguas de la
Universidad Nacional de Córdoba posee alcances claramente delimitados:


 


Enseñanza del Español como LM y como LE en espacios de educación formal y no formal.
Producción de materiales de instrucción destinados a sistemas de educación presencial y a distancia.
Diseño y producción de textos culturales, científicos, de información, académicos.


 


La presente propuesta programática se estructura a partir de los alcances de la carrera y de las
conceptualizaciones trabajadas en las materias pedagógico didácticas de primer y segundo año del Profesorado
y, especialmente, en las materias correlativas: Didáctica General y Psicología Educacional. En este sentido, el
programa se enmarca en los conceptos de: interacción social, zona de desarrollo próximo, práctica educativa,
trasposición didáctica, currículum, programación didáctica y evaluación, entre otros.


En consonancia con el primer alcance del Profesorado en Español, el presente programa pretende contribuir a
la formación pedagógico didáctica de los/las futuros/as docentes de español como LM y como LE que ejerzan
la profesión en el nivel secundario o superior de la educación formal, como también en espacios de educación
no formal. Independientemente del ámbito educativo en el que se desempeñe el/la futuro/a profesor/a, la
propuesta programática supone un/a docente que interactúe y trabaje activamente durante las situaciones de
enseñanza. Es por ello que, el programa se basa en los aportes de investigaciones antecedentes que han
atendido al discurso interaccional que se produce entre el/la docente y el grupo de clase o aprendices (Mercer,
2006; Mehan, 1979; Nelson, 2014; Rosemberg y Borzone, 2001). Estos estudios han demostrado que el
aprendizaje de los/las estudiantes no se produce de manera aislada o descontextualizada sino en el marco de su
participación en un sistema de actividad en la que participa colaborativamente con su docente (Rogoff, 1993;
Rosemberg, 2002; Cole, 2003; Neslon, 2007). Las interacciones colaborativas que se producen entre docente y
estudiantes durante la ejecución de actividades conjuntas configuran la matriz social en la que se produce el
desarrollo cognitivo y lingüístico y el aprendizaje de saberes y prácticas culturales, tales como la comprensión
y producción de textos orales y escritos.


 


Por su parte, el segundo alcance de la carrera de Profesorado en Español LM y LE requiere que el/la
egresado/a sea capaz de elaborar materiales didácticos destinados a sistemas de educación presencial y a
distancia. La elaboración de materiales implica igualmente su incorporación en secuencias didácticas mediadas
por estrategias de interacción contingentes y efectivas. En este sentido, la propuesta de la cátedra propone
guiar, en el marco de talleres, el análisis reflexivo de actividades, materiales y secuencias didácticas destinadas
a la enseñanza de español como LM / L1 y como LE/ L2, y acompañar el proceso de elaboración de materiales
didácticos para trabajar en entornos de educación presencial y en plataformas virtuales mediante el empleo de
las TIC.


 


Finalmente, el tercer alcance de la carrera supone que el/la futuro/a docente de español como LM y como LE
sea capaz de diseñar y de producir textos culturales, científicos, de información y académicos, lo que requiere
una capacidad de reflexión y análisis que va más allá de su práctica docente y de su entorno cotidiano.







Asimismo, la Didáctica de la Lengua es una disciplina que se nutre de los supuestos teóricos, didácticos y
metodológicos provenientes de diversas áreas del conocimiento, tales como la Historia de la Lengua, la
Sociología de las Prácticas Lingüísticas y Culturales, las Ciencias del Lenguaje, la Psicolingüística, la
Pragmática, la Gramática, el Análisis de la Conversación, entre otras (Bronckart y Chiss, 2002; Dolz, 2004).
La mirada interdisciplinaria que propone el presente programa pretende contribuir a la reflexión y desarrollo
de saberes -teóricos, prácticos y teórico-prácticos– que les permitan a los/las futuro/as docentes reflexionar
sobre su práctica educativa y establecer un diálogo con pares a través de la creación científica, artística y
cultural.


 


 


1. OBJETIVOS


1.1. Objetivos generales


Se espera que los/las estudiantes:


Aprendan el valor que adquieren los intercambios conversacionales que se generan en las distintas y
diversas situaciones de enseñanza entre docente y alumno/a.
Desarrollen saberes y prácticas educativas que les permitan elaborar materiales y secuencias didácticos.
Realicen un análisis reflexivo del sistema didáctico, las actitudes, los saberes, las prácticas y las
representaciones sociales y cognitivas implicadas en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, desde
una perspectiva interdisciplinaria.


 


1.2. Objetivos específicos


Se espera que al finalizar el año académico, los/las estudiantes:


a. Analicen, de manera crítica, los alcances de la Didáctica del Español como LM / L1 y LE / L2.
b. Identifiquen e incorporen en sus propuestas didácticas los aportes derivados de investigaciones


antecedentes basadas en estudios empíricos.
c. Elaboren secuencias y materiales didácticos para trabajar en entornos formales y no formales de


educación presencial y en plataformas virtuales mediante el empleo de las TIC.
d. Analicen y diseñen actividades tendientes a promover la comprensión lectora, oral o auditiva en español


como LM / L1y como LE / L2.
e. Analicen y elaboren secuencias didácticas que guíen la producción de textos en español como LM / L1 y


LE / L2.
f. Identifiquen los errores cometidos por sus estudiantes y propongan soluciones didácticas a partir de


ellos.
g. Reflexionen acerca de las implicancias pedagógicas que adquieren las propuestas trabajadas en los


talleres a lo largo del año.


 


2. CONTENIDOS


 


Unidad 1. Didáctica de las lenguas y del español


 







Didáctica de las lenguas. Didáctica del español. Conceptos generales: Lengua primera, lengua materna,
segunda lengua, lengua extranjera, lengua de herencia. Enfoques de enseñanza del español.


 


Bibliografía obligatoria


 


Centro Virtual Cervantes. Diccionario de términos clave de ELE.
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/indice.htm


Consejo de Europa. (2002). Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje,
enseñanza, evaluación. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/


Dolz, J.; Gagnon, R., y Mosquera, S. (2009) La didáctica de las lenguas: una disciplina en
proceso de construcción. Didáctica. Lengua y Literatura, 21, 117-141.
https://revistas.ucm.es/index.php/DIDA/article/view/DIDA0909110117A


Marín, M. (2004). Lingüística y enseñanza de la lengua.


Richard, J.C. y Rodgers, T. (2009). Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas. Segunda
edición actualizada. España: Cambridge University Press.


Sánchez Abchi, V. (2021). La enseñanza del español como lengua de origen en Suiza:
¿Integración de niños alófonos? Revista Nebrija de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de
Lenguas (RNAEL), 15(30), 39-52. https://doi.org/10.26378/rnlael1530437


Sánchez Abchi, V., y Menti, A. (2018). La enseñanza de la escritura en los cursos de Español
como lengua de origen. Reflexiones sobre las prácticas. Revista Internacional de Lenguas
Extranjeras / International Journal of Foreign Languages, 9, 79–99.
http://dx.doi.org/10.17345/rile09.77-98


 


 


Unidad 2. Interacción en el aula


 


Diferentes encuadres teóricos desde los que se ha estudiado la interacción en el aula. Estructura del discurso
en el aula. Intercambios conversacionales de enseñanza. Estructura tripartita. Series temáticamente
relacionadas. El rol de los gestos en la construcción de significados en el aula de LM / L1 y LE / L2.


 


Bibliografía Obligatoria


 


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, 7-28. Córdoba: Comunicarte.


Menti, A. y Rosemberg, C. (2017). El rol de los gestos en la construcción de significados en el
aula. Íkala, revista de lenguaje y cultura, 22(3), 455-475.
https://revistas.udea.edu.co/index.php/ikala/article/view/325778







 


Unidad 3. Comprensión oral o auditiva


 


Comprensión oral en español LM / L1. Conceptos y actividades prácticas para trabajar en el aula. Análisis de
materiales y estrategias. Elaboración de actividades. Uso de las TIC. Evaluación de la comprensión oral o
auditiva.


 


Comprensión oral o auditiva en español LE / L2. Actividades y estrategias comunicativas de la lengua.
Orientaciones del MCER. Estrategias docentes que promueven la comprensión oral. La preparación de clase:
la planificación. Análisis de materiales y estrategias. Elaboración de actividades. Uso de las TIC. Evaluación
de la comprensión oral o auditiva.  


 


Bibliografía obligatoria


 


las lenguas; Las actividades de la lengua. (4a reimp). Madrid: Edelsa.


Cassany, D., Luna, M. y Sanz, G. (1994). Enseñar lengua. Barcelona: Graó.


Consejo de Europa. (2002). Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje,
enseñanza, evaluación. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/


Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba (2023). Lengua y Literatura. Actualización
Curricular. https://educacion.cordoba.gob.ar/disenos-y-propuestas-curriculares-provinciales-
vigent es/


Strasser, K., Del Río, F., & Larraín, A. (2013). Profundidad y amplitud del vocabulario: ¿Cuál es
su rol en la comprensión de historias en la edad pre-escolar? Estudios de Psicología, 34(2), 221-
225. https://doi.org/10.1174/021093913806751401


 


Unidad 4. Producción oral


 


Producción oral en español LM / L1. Conceptos y actividades prácticas para trabajar en el aula. Análisis de
materiales y estrategias. Elaboración de actividades. Uso de las TIC. Evaluación de la producción oral.


 


Producción oral o auditiva en español LE / L2. Actividades y estrategias comunicativas de la lengua.
Orientaciones del MCER. Análisis de materiales y estrategias. Elaboración de actividades. Planificación de
clases. Uso de las TIC. Evaluación de la producción oral. 


 







Bibliografía obligatoria


 


las lenguas; las actividades de la lengua. (4a reimp). Madrid: Edelsa.


Consejo de Europa. (2002). Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje,
enseñanza, evaluación. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/


Dolz, J. y Gagnon, R. (2010). El género textual, una herramienta didáctica para desarrollar el
lenguaje oral y escrito. Lenguaje, 38, 2, 497-527.
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3518/1/Art09-497.pdf


Isabel García Parejo y Aoife Ahern (2019). La planificación de secuencias didácticas para el
desarrollo de competencias discursivas en el marco de un proyecto de innovación docente. En
Salido López, José Vicente y Pedro V. Salido López (eds.) La competencia lingüística en la
comunicación: visiones multidisciplinares y transversalidad. Cuenca: Universidad de Castilla La
Mancha, pp. 87-94.


Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba (2023). Lengua y Literatura. Actualización
Curricular. https://educacion.cordoba.gob.ar/disenos-y-propuestas-curriculares-provinciales-
vigent es/


 


Unidad 5: Comprensión lectora


 


Comprensión lectora en español LM / L1. Conceptos fundamentales y actividades prácticas para trabajar en el
aula. Fluidez lectora. Importancia del vocabulario. Lectura en voz alta, lectura en silencio y lectura de
seguimiento. Análisis y elaboración de actividades. Evaluación de la comprensión lectora. Análisis de
materiales y estrategias. Elaboración de actividades. Uso de las TIC. Evaluación de la comprensión lectora.


 


La comprensión lectora en español LE / L2. Orientaciones del MCER. La preparación de clase: la
planificación y la evaluación. Análisis de materiales y estrategias. Elaboración de actividades de comprensión
lectora. Uso de las TIC. Evaluación de la comprensión lectora.


 


Bibliografía obligatoria


 


Abusamra, V., Chimenti, M.A., y Tiscornia, S. (2021). La ciencia de la lectura. Los desafíos de
leer y comprender textos. Caps. 3 y 5. Buenos Aires: Tilde Editora.


. Madrid: Edelsa.


Consejo de Europa. (2002). Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje,
enseñanza, evaluación. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/  


Cubo de Severino, L. (2008). Leo pero no comprendo. Estrategias de comprensión lectora.







Córdoba: Comunicarte.


García-Rodicio, H., Melero, M. A., y Izquierdo, M. B. (2017): A comparison of reading aloud,
silent reading and follower reading. Which is best for comprehension? / Una comparación de
lectura en voz alta, lectura en silencio y lectura de seguimiento. ¿Cuál es mejor para la
comprensión? Infancia y Aprendizaje.  http://dx.doi.org/10.1080/02103702.2017.1364038


Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba (2023). Lengua y Literatura. Actualización
Curricular. https://educacion.cordoba.gob.ar/disenos-y-propuestas-curriculares-provinciales-
vigent es/


Rodrigo, V. (2019). La comprensión lectora en la enseñanza del español LE/L2. De la teoría a la
práctica. Nueva York: Routledge.


 


Unidad 6. Producción escrita


 


Producción escrita en español LM / L1. Conceptos y actividades prácticas para trabajar en el aula. Andamiaje
docente durante el proceso de aprendizaje de la escritura. De la oralidad a la escritura. Textos y situaciones
comunicativas. El valor didáctico de los errores en las producciones escritas. Los géneros textuales como
unidad de trabajo. Análisis y elaboración de secuencias didácticas. Evaluación de la producción escrita. 
Análisis de materiales y estrategias. Elaboración de actividades. Uso de las TIC. Evaluación de la producción
escrita. 


 


La producción escrita en español LE / L2. La preparación de clase: la planificación. Análisis de materiales y
estrategias. Actividades de vocabulario y gramática al servicio de las producciones escritas. Elaboración de
secuencias didácticas. Orientaciones del MCER. Elaboración de actividades. Uso de las TIC. Evaluación de la
producción escrita. 


 


Bibliografía obligatoria


 


las lenguas; las actividades de la lengua. (4a reimp). Madrid: Edelsa.


Consejo de Europa. (2002). Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje,
enseñanza, evaluación. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/   


Dolz Mestre, J.; Gagnon, R.; Mosquera Roa, S. y Sánchez Abchi, V.(2013). Producción escrita y
dificultades de aprendizaje. Caps 4 y 5. Barcelona: Graó.


Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba (2023). Lengua y Literatura. Actualización
Curricular. https://educacion.cordoba.gob.ar/disenos-y-propuestas-curriculares-provinciales-
vigent es/


Sánchez Abchi, Medrano y Borzone (2013). Los chicos aprenden a escribir textos. Desafíos y
propuestas para el aula. Caps II, III, V, VII. Buenos Aires: Novedades Educativas.







Sánchez Abchi, V., y Menti, A. (2018). La enseñanza de la escritura en los cursos de Español
como lengua de origen. Reflexiones sobre las prácticas. Revista Internacional de Lenguas
Extranjeras / International Journal of Foreign Languages, 9, 79–99.
http://dx.doi.org/10.17345/rile09.77-98


 


 


3. METODOLOGÍA DE TRABAJO


De acuerdo con las características de la asignatura, los contenidos de cada unidad se desarrollarán en clases
teórico-prácticas y clases prácticas, mediante una modalidad interactiva y de participación conjunta entre
docente-grupo de clase y entre pares. En las clases teórico-prácticas, se realizará una lectura crítica de la
bibliografía obligatoria de cada unidad; se identificarán y discutirán los principales conceptos teóricos y
aportes de cada texto. Asimismo, se analizarán materiales, propuestas y secuencias didácticas a partir de las
conceptualizaciones teóricas, didácticas y metodológicas contempladas en la fundamentación y en la
bibliografía del programa.
Por su parte, las clases prácticas se estructurarán mediante la modalidad de taller. Organizados en pequeños
grupos y guiados permanentemente por la docente. Los/las estudiantes trabajarán en la producción de
materiales didácticos y en el diseño y planificación de secuencias didácticas orientadas a promover el
desarrollo de la comprensión y producción de textos en español como LM / L1 y como LE / L2. Para la
elaboración de materiales y propuestas didácticas, se tendrá en cuenta la bibliografía trabajada en las clases
teórico-prácticas.


De acuerdo con la disposición vigente, se desarrollará el 70% del total de las clases de manera presencial y en
el 30% restante, se implementarán actividades asincrónicas o a distancia.


Todos los contenidos del programa se encontrarán organizados en la plataforma Moodle. Las clases
asincrónicas contemplarán la lectura bibliográfica, el análisis y diseño de materiales y propuestas didácticas
mediadas por las TIC, a partir de indicaciones previamente establecidas por la docente.


 


 4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN


En consonancia con los lineamientos teóricos que sustentan esta propuesta programática, la evaluación de los
estudiantes se llevará a cabo de manera procesual.  En las distintas instancias del proceso de enseñanza y de
aprendizaje se ponderará la participación en la clase, la reflexión crítica de los contenidos, las relaciones de
significado que establezca entre los principales conceptos teóricos que sustentan la materia, la coherencia
existente entre los supuestos teóricos desarrollados en las clases y el diseño de materiales y propuestas
didácticas, la predisposición y actitud durante el trabajo en equipo y la puntualidad en la entrega de los
trabajos. Los/las estudiantes serán evaluados/as de manera individual y grupal, atendiendo a la modalidad
empelada para cada instancia.


 


5. MODALIDAD DE EVALUACIÓN 


La modalidad de evaluación se ajusta a las reglamentaciones vigentes en la Facultad de Lenguas. De acuerdo
con esas normativas, la cátedra admite estudiantes promocionales, regulares y libres.


 


Requisitos para estudiantes promocionales:







 


Asistir, al menos, al 80% de las clases dictadas.
Realizar y aprobar 3 trabajos prácticos.
Realizar y aprobar dos evaluaciones parciales (al final de cada cuatrimestre).
Obtener como nota final 7 (siete) puntos o más. El valor de la nota se obtiene al promediar las notas de
las dos evaluaciones parciales con el promedio de los trabajos prácticos.
Podrá recuperar un trabajo práctico y una evaluación parcial por inasistencia, aplazo o para elevar el
promedio general. Las fechas de recuperación serán las establecidas en el calendario académico que
emite anualmente la Secretaría Académica de la Facultad de Lenguas.


 


Requisitos para estudiantes regulares


 


Realizar y aprobar dos evaluaciones parciales con una nota de 4 (cuatro) puntos o más
Podrá recuperar una evaluación parcial por ausencia o aplazo en las fechas previamente establecidas en
el calendario académico que emite anualmente la Secretaría Académica de la Facultad de Lenguas.
Aprobar un examen final. El/la estudiante regular expondrá de manera oral los contenidos del programa
correspondiente al ciclo lectivo en el que regularizó la materia.


 


Requisitos para estudiantes libres


 


Lo/as estudiantes libres pueden optar por dos modalidades de evaluación:


 


1. Rendir y aprobar un examen escrito en el que se le preguntará por los contenidos del programa vigente
al momento de rendir el examen. Si aprueba el examen escrito, podrá rendir un examen oral en el que se
le pedirá que relacione semánticamente los principales supuestos teóricos, didácticos y metodológicos
en los que se basa la materia. El examen para estudiantes libres se aprueba con una calificación de 4
(cuatro) o superior.


 


1. Según la reglamentación vigente (Res. HCD 70/11 y Res. HCD 212/14, modificación de art.19 Res.
HCD 070/11), los/las estudiantes libres tienen la posibilidad de realizar y presentar un trabajo escrito
previamente a la fecha del examen. Tres meses antes al día del examen, tienen que enviar un correo
electrónico a la profesora titular de la cátedra a la siguiente dirección: alejandra.menti@unc.edu.ar
Mediante ese correo, solicitará el tema sobre el que tendrá que realizar el trabajo escrito como estudiante
libre. La docente tendrá 10 (diez) corridos para asignar el tema. El/ la estudiante libre tendrá que
entregar el trabajo escrito al menos 30 (treinta) días antes de la fecha del examen. El trabajo tendrá que
estar escrito de acuerdo con las normas APA (7ma edición) y tendrá una extensión mínima de 3 (tres)
páginas y máxima de 10 (diez). La docente corregirá el trabajo escrito antes del día del examen y le
comunicará el resultado vía correo electrónico. Una vez aprobado el trabajo, el/la estudiante libre podrá
presentarse a rendir la instancia oral del examen con una copia impresa del examen corregido por la
docente. En el examen oral, la docente realizará preguntas vinculadas a todos los contenidos del
programa vigente al día del examen.


 







Para todos los casos, se contemplarán las disposiciones establecidas en el régimen de cursado para estudiantes
trabajadores/as y/o con familiares a cargo (Res. HCD 267/2014, Res. HCD 13/22) y para las licencias
estudiantiles (Res. HCD 33/08).  


 


 


6. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (organizada por unidad)


 


Unidad 1. Didáctica de las lenguas y del español


 


Álvarez, T. (2013). Didáctica de la lengua para la formación de maestros. Barcelona: Octaedro.


Briz Villanueva, E. (2003). El enfoque comunicativo. En Mendoza Fillola A. (coord.). Didáctica
de la Lengua y la Literatura (pp. 79-123). Prenticce Hall.


Baquero, R. (1996). Vigotsky y el aprendizaje escolar. Buenos Aires: Aique. 


Camps, A. y Ruiz Bikandi, U. (2011). El objeto de la didáctica de la lengua y la literatura. En
Ruiz Bikandi, U. (coord.) Didáctica de la lengua castellana y la literatura. Formación del
profesorado. Vol. II. (pp. 13-34). Graó.


Cassany, D. (2021). El arte de dar clase (según un lingüista). Barcelona: Anagrama


Coll, C., Marchesi, Á.; y Palacios, J. (2015). Desarrollo psicológico y educación (2da Edición,
14a. Reimpresión) Vol.1. Madrid: Alianza Editorial.


Consejo de la Unión Europea (2019). Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2019
relativa a un enfoque global de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas (2019/C 189/03). En
Diario Oficial de la Unión Europea, 5.6.2019, C189/15-C189/22. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019H0605%2802%29&fro
m=EN&fbclid=IwAR1EThECPvpc08LyK3DPm7Fzi5fesWl9sNjD_9JVXatxS6Bhy35WBqSoGU0


.


Rogoff, B. (1993). Aprendices del Pensamiento. El desarrollo cognitivo en el contexto


social. Barcelona: Paidós.


Sánchez Pérez, A. (2009). La enseñanza de idiomas en los últimos cien años. Métodos y enfoques.
Madrid: Sgel-Educación.


 


Unidad 2. Interacción en el aula


 


Gumperz, J. (1982). Language and Social Identity. Cambridge:Cambridge University Press.







Mercer, N. (1997). La construcción guiada del conocimiento. El habla de profesores y alumnos.
Barcelona - Buenos Aires - México: Paidós.


Menti, A., y Alam, F. (2014). Los gestos y la enseñanza de palabras poco familiares: ¿cuándo
emplean las maestras información gestual? Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language
& Literature, 7(1), 17-32.


Migdalek, M. J., y Rosemberg, C. R. (2012). El uso de los gestos en el discurso docente durante
la planificación del juego en el jardín de infantes. Bellaterra Journal of Teaching & Learning
Language & Literature, 5(3), 25-43.


Mondada, L. (2001). Por una lingüística interaccional. Discurso y Sociedad, 3(3), 61-89.


 


Unidad 3. Comprensión oral o auditiva


 


Arnoux, E., Nogueira, S., Silvestri, A. (2007). Habilidades metacomprensivas en estudiantes de
profesorado: la formulación de preguntas. Folios, 25, 81-95. http://www.scielo.org.co/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0123-48702007000100007&lng =en&tlng=es.


Certificado de Español Lengua y Uso. https://www.celu.edu.ar/


Consorcio Interuniversitario ELSE. https://www.else.edu.ar/


Marder, S., y De Mier, V. (2018). Relaciones entre comprensión oral y funciones ejecutivas en
niños de nivel pre-escolar. Impacto de un programa de desarrollo integral. Pensamiento
Educativo, 55(2), 1–16. https://doi.org/10.7764/PEL.55.2.2018.8


Parodi, G. y Julio, C. (2017): No solo existen palabras en los textos escritos: algunas teorías y
modelos de comprensión de textos multimodales o multisemióticos, Investigaciones sobre
Lectura, 8, 27-48. https://scholar.google.es/scholar?
hl=es&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=comprensi%C3%B3n+de+te xtos+escritos&btnG=


 


Unidad 4. Producción oral


 


Camps, A. (Comp.) (2003). Secuencias didácticas para aprender a escribir. Barcelona: Graó.


Calsamiglia, H. y Tusón, A. (1999). Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso.
Barcelona: Ariel.


Certificado de Español Lengua y Uso. https://www.celu.edu.ar/


Consorcio Interuniversitario ELSE. https://www.else.edu.ar/


Diuk, B., Ferroni, M., Mena, M., y Barreyro, J. P. (2017). Respuesta a la intervención y escritura
en niños de grupos sociales vulnerados. Páginas de Educación, 10(2), 96–110.
https://doi.org/10.22235/pe.v10i2.1426


Dolz, J., y Gagnon, R. (2010). El género textual, una herramienta didáctica para desarrollar el







lenguaje oral y escrito. Lenguaje, 38(2), 497–527. https://doi.org/10.25100/lenguaje.v38i2.4917 


Ferroni, M., Mena, M., y Diuk, B. (2018). Variables socioeconómicas, familiares y escolares
asociadas a bajos niveles de alfabetización. Aletheia, 10(2), 110-127.
http://dx.doi.org/10.11600/21450366.10.2aletheia.110.127 


López Valero, A. (1996). Tipología textual y técnicas de expresión oral. Lenguaje y Textos, 9,
115-131.


Navarro, F.; y Revel Chion, A. (2013). Escribir para aprender. Disciplinas y escritura en la
escuela secundaria. Buenos Aires: Paidós. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/115154


 


Unidad 5: Comprensión lectora


 


Borzone, A. M., & Marder, S. (2015). Leamos juntos: Guía para el docente. Programa para el
aprendizaje acompañado de la lectura y la escritura inicial.


Certificado de Español Lengua y Uso. https://www.celu.edu.ar/


Consorcio Interuniversitario ELSE. https://www.else.edu.ar/


Dehaene, S. (2015). Aprender a leer. De las Ciencias Cognitivas al Aula. Buenos Aires: Siglo
XXI Editores.
https://neuropsicologiainfantilusanbuenaventura.files.wordpress.com/2016/05/aprender-a -leer-de-
las-ciencias-cognitivas-al-a.pdf


Ferrada Quezada, N, y Outón Oviedo, P. (2017). Estrategias para mejorar la fluidez lectora en
estudiantes de educación primaria: Una revisión. Investigación en la Escuela, 92, 46-59.
http://www.investigacionenlaescuela.es/articulos/R92/R92-4


Fumagalli, J., Barreyro, J. P., y Jaichenco, V. (2017). Niveles de fluidez lectora y comprensión de
textos. Traslaciones. Revista Latinoamericana de Lectura y Escritura, 4(8), 163–186. Recuperado
a partir de https://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/traslaciones/article/view/1063


Gastaldi, M. V, y Grimaldi, E. I. (2018). Las lenguas extranjeras en la educación superior de la
región: 1er Encuentro Internacional de Centros Universitarios de Idiomas. Santa Fe: Universidad
Nacional del Litoral. https://www.unl.edu.ar/idiomas/wp-content/uploads/sites/19/2019/02/E-
book_ECUI-1_Centr o-de-Idiomas-UNL.pdf


Rizzo, M. F. (2017). Lengua, identidad e integración regional en discursos sobre el español de
principios del siglo XXI. Logos: Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura 27(2), 253-271.
http://dx.doi.org/10.15443/RL2720


Parodi, G., Moreno-de-León, T., y Julio, C. (2020). Comprensión de textos escritos:
reconceptualizaciones en torno a las demandas del siglo XXI. Íkala, Revista de Lenguaje y
Cultura, 25(3), 775-795. https://doi.org/10.17533/udea.ikala.v25n03a10


Rosemberg, C.R., Borzone, A.M. y Diuk, B. (2003). La lectura de textos expositivos: Estrategias
de interacción para acercar los textos a los niños. Interdisciplinaria, 20(002), 121-145.
https://www.redalyc.org/pdf/180/18020201.pdf


Santos Gargallo, I., y Pastor Cesteros, S. (Dirs.) (2022). Metodología de la investigación en la







enseñanza-aprendizaje del español como segunda lengua (L2) / lengua extranjera (LE). Madrid:
Arco/Libros.


Uccelli, P., y Meneses, A. (2015). Habilidades de lenguaje académico y su aplicación con la
comprensión de la lectura en la escuela primaria y media: un nuevo constructo operacional.
Miríada Hispánica, 10, 179-206. https://repositorio.uc.cl/handle/11534/39998


Viramonte de Ávalos, M. (Comp.) (2000). Comprensión lectora. Buenos Aires: Colihue.


 


 


Unidad 6. Producción escrita


las lenguas; Las actividades de la lengua. (4a reimp). Madrid: Edelsa.


Campillos Llanos, L. (2010). 
auditiva


Certificado de Español Lengua y Uso. https://www.celu.edu.ar/


Consorcio Interuniversitario ELSE. https://www.else.edu.ar/


Instituto Cervantes (2006) Plan Curricular del Instituto Cervantes. Disponible en línea:
https://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/plan_curricular/default.htm


. Alcobendas, Madrid: SGEL.


las lenguas; Las actividades de la lengua. (4a reimp). Madrid: Edelsa.
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FUNDAMENTACIÓN


 


1. Fundamentación


 


Como parte del programa de estudios del Profesorado de Lengua Inglesa, esta asignatura tiene
como finalidad la formación de docentes para el ámbito de la educación primaria, para el área de
Inglés con Fines Específicos (IFE) así como para el dictado el cursos de intercomprensión en
lenguas germánicas para hispanohablantes que utilizan el idioma inglés como lengua puente.
En esta materia se profundiza la formación del docente-alumno integrando todos aquellos
contenidos –lingüísticos y culturales- y las competencias pedagógico-didácticas que ha adquirido
durante su formación a lo largo de la carrera.


 


2. Objetivos:


 


Generales


 


A lo largo del curso el alumno deberá


 


1. Integrar las diversas habilidades lingüísticas y estructuras conceptuales para favorecer la
adquisición de aprendizajes significativos relacionados con la enseñanza de la lengua
extranjera en variados ámbitos.


 


1. Profundizar la competencia en el idioma inglés a través de la exploración y utilización
apropiada de variados géneros textuales tanto orales (la presentación académica y la
participación en seminarios y conversatorios), como escritos (el artículo de investigación,
las respuestas a preguntas en evaluaciones escritas utilizando contenidos teóricos para la
fundamentación). Además, la formulación de preguntas a diferentes niveles de
pensamiento se considera una habilidad fundamental para el docente de inglés en diversos
ámbitos.


 







1. Desarrollar el pensamiento reflexivo y crítico para el análisis y / o evaluación de:
a. macro aspectos pedagógicos (programas de estudio, lineamientos curriculares, etc.)
b. micro aspectos pedagógicos (textos, materiales, etc.)


 


4. Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo como condición necesaria para una mejor
actividad profesional.


 


5. Asumir la necesidad del desarrollo profesional continuo mediante la reflexión crítica sobre la
propia práctica.


 


 


 


Específicos


 


A lo largo del curso el alumno deberá


 


1. Analizar desarrollos curriculares con el fin de evaluar, adaptar y diseñar programas de
lengua extranjera.


 


1. Analizar casos de diseño de cursos de IFE, así como materiales para la implementación de
tales cursos.


 


1. Planificar un estudio de análisis de necesidades para el posterior diseño de un curso de
IFE.


 


1. Analizar y /o diseñar materiales para la enseñanza del inglés a niños.


 


1. Planificar clases para la enseñanza del inglés a niños.


 


1. Analizar materiales para el dictado de cursos de intercomprensión en lenguas germánicas
para hispanohablantes.


 







1. Desarrollar actividades para contextos variados utilizando diversas tecnologías educativas.


 


 


 


3. Contenidos


 


A. The ESL Curriculum


 


1. Curriculum and syllabus.
2. Paradigms of syllabus design. Components of a syllabus. Different syllabus types within


each paradigm (analytic /synthetic)


 


A. Teaching Children


 


1. The development of children’s thinking and understanding. The child as a language
learner. Learning and development:  Piaget’s theory of child development. Vygotsky’s
theory of development. The information processing approach to child development.
Children’s emotional development


2. The special challenges of TEYL. Effective classroom management in the YLS context.
Developing the language skills in TEYL. Twenty-first Century skills in TEYL


3. Teaching EYL through tasks and projects; pedagogical value and selection criteria for
using games, rhymes, chants and songs. The value of storytelling in this context: criteria
for choosing and using stories. Planning a lesson based on storytelling.


4. Materials selection and development for TEYL
5. Assessment. Principles of assessment. Different types of assessment: traditional tests,


portfolio assessment, self-assessment. Criteria for marking, keeping records and reporting.
6. The teacher of young learners.


 


 


A. English for Specific Purposes


 


1. Definition and classification of ESP. Origin and development of ESP. The roles of the
ESP practitioner.


2. Needs analysis. Definition of “needs”. Sources and instruments for carrying out Needs
Assessment.


3. ESP Syllabus and course design.
4. EAP courses. Reading-only courses in Latin America. The Brazilian ESP Project and


other projects in Argentina and Latin America. Research into reading comprehension and
its pedagogical implications. The TAVI vs the TALO approach to text selection and the







teaching of reading comprehension in ESP.
5. EOP courses.  EBP courses. Teaching EIL /ELF. Purposeful use of technology for the


teaching of EBP.
6. The role of materials. Materials analysis and evaluation. Principles of good materials.


Authentic materials. Materials simplification versus elaboration. Technology-enhanced
materials.


7. ESP and assessment.


 


 


A. Teacher Education


 


1. The acquisition of professional expertise: the role of reflection in the process of learning
how to teach. Teaching as thinking.


2. The reflective practitioner and teacher autonomy.


 


A.  Intercomprehension


 


1. Definition and development of this approach to the teaching of foreign languages.
Psycholinguistic bases of the approach.


2. The concepts of partial competences and receptive multilingualism


3. Materials for the development of intercomprehension of Germanic languages for Spanish-
speaking students with a knowledge of English.


 


 


4.Metodología de Trabajo


 


Actividades del Profesor


 


Implementación de tareas pedagógicas que involucren la comprensión, el análisis y la aplicación
de contenidos teóricos centrales del programa.


Selección de material bibliográfico y confección de guías de lectura /análisis.


Diseño de tareas en el aula virtual de la asignatura (principalmente tareas colaborativas, como
foros de discusión y tareas de lectura y análisis de materiales)


 







Actividades del Alumno


 


Presentaciones individuales y grupales sobre contenidos temáticos de unidades del programa. La
preparación y realización de presentaciones orales se considera un conocimiento procedimental
de vital importancia para el futuro profesor, que se desarrolla durante el cursado de esta materia
y de Observación y Práctica de la Enseñanza II.


Análisis de casos que presenten incidentes en el aula, para que a través de la reflexión y la
discusión los futuros docentes puedan ampliar su repertorio de estrategias de enseñanza.


Participación en actividades en entornos virtuales, tanto sincrónicas, como asincrónicas (foros,
wikis y otras tareas colaborativas).


Trabajos en pares o en grupo para la presentación de análisis de casos, diseño de cursos, análisis
y o diseño de materiales.


 


 


5. Modalidad de Evaluación


 Según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16


Alumno Promocional:


 


             Los alumnos promocionales deberán asistir al 80% de las clases como mínimo y deberán
aprobar: 2 (dos) exámenes parciales escritos y 4 (cuatro) trabajos prácticos orales y/o escritos.
Tanto para los exámenes parciales como para los trabajos prácticos se prevé una instancia de
recuperación que podrá ser oral y /o escrita.


Parciales: se accederá a la instancia de recuperación por ausencia, aplazo o para elevar el
promedio general.


Trabajos Prácticos: se accederá a la instancia de recuperación por ausencia , aplazo o para elevar
el promedio.


Nota: en cumplimiento con la Res. HCS 245/96 el promedio de promoción (mínimo 7) se
obtendrá de la suma de las notas de los dos parciales y el promedio de las notas obtenidas en los
trabajos prácticos, y de dividir ese número por tres.


 


Alumno Regular:


 


            La evaluación se efectuará por medio de 2 (dos) parciales escritos. Para acceder a la
condición de regular los alumnos deberán aprobar ambos. Habrá un parcial de recuperación
escrito único al finalizar el año lectivo.


El examen final será oral.







 


Alumno Libre:


 


            La evaluación se efectuará por medio de un examen final oral. Para acceder a dicho
examen el alumno libre deberá presentar a la cátedra un trabajo escrito de entre 2500- 3500
palabras sobre el tema consignado en este programa para el año en curso, 15 días hábiles antes
de la fecha de examen. Dicho trabajo deberá ser aprobado.


            Escoja una de las siguientes opciones para desarrollar el trabajo descrito a continuación:


 


ESP


Course design proposal


Imagine and describe an ESP context you could conceivably face in the future (or describe
an ESP teaching situation that you know) and for which there exists the need to conduct a
NA. Decide on the sources and tools you will employ for the needs assessment study and
justify every choice with appropriate reference to theory.


Write a PAPER in which you describe the course that you are likely to design on the basis of
the results of the NA carried out. The paper should summarise the NA study and describe
the course that will be designed. Make sure you consider the following  and justify every
decision with relevant theory:


a)  The parameters of course design that apply to the context


b) The syllabus you will design (justification will need to make reference to theory you read
in June)


c) The materials you will employ


d) Methodology


e) Assessment


The PAPER will be between  3500 – 4000 words long,  not including the references list,
which must follow APA style (see: http://www.citationmachine.net/apa) or the Appendix, in
which you are expected to share the NA instruments designed or adapted for your study,
some samples of the materials you will employ and a unit of the syllabus, to illustrate your
choices in these respects.


 


 


TEYL


 Context: a private primary school, 2o nine-year-old students in third grade who have had
English classes since kindergarten, three hours per week. 







Task:


a. Choose a story that suits the context (learners’ cognitive development and level of
English). Design a series of lessons based on the story, which can serve as the context for
presentation and practice of varied content issues from the course syllabus.


b.  Write a paper in which you describe the classes based on the story chosen and the the
justification (found in theories of cognitive / language development) for the decisions
made when planning those sessions. Include the class plans in an Appendix.


The 3500- 4000 word paper should be organized following the features of the genre. References
should be formatted following APA guidelines.


 


 


 


 


 


6. Cronograma de Actividades


 


 


 


abril – mayo- junio- ½ julio   à  Syllabus &


 Curriculum Design/Teaching Children/ Teacher Education


 







Primer parcial


 


 


            Receso de invierno – Exámenes finales


 


agosto – septiembre - octubre à 


ESP / Intercomprehension


                                                                    


        


            Segundo parcial – Parcial recuperatorio


 


noviembre – diciembre à Exámenes finales


 


 


 


 


El primer parcial se administrará durante el primer cuatrimestre en el mes de
junio.


El segundo parcial se administrará durante el segundo cuatrimestre en el mes de
octubre.


 


 


7. Criterios de Evaluación


 


a) Uso de la lengua y del metalenguaje propio de cada tema de la asignatura,


 b) capacidad de síntesis,


c) logro de la tarea asignada,


d) aplicación de la teoría y capacidad para relacionarla adecuadamente con los aspectos prácticos
de cada tarea.


e) cumplimiento de las convenciones para los diversos géneros (informe / trabajo de







investigación) que se escriban.


f) Para las presentaciones orales: claridad de la presentación, estructuración adecuada de los
contenidos, correcto uso de marcadores del discurso oral, apropiado manejo del lenguaje
corporal, capacidad para mantener contacto visual con la audiencia, buena proyección de la voz,
correcta utilización del soporte visual diseñado para la presentación, calidad del diseño del
soporte visual.
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   teaching. An Anthology of Current Practice. CUP


Slattery, M. &  Willis,J. 2001. English for Primary Teachers. OUP.


 


 


 


Unidad C.


Obligatoria:







 


Dudley-Evans, T. & St. John, M.J., 1998. Developments in English for Specific Purposes. CUP.


Woodrow, L. (2018). Introducing course design in English for Specific Purposes. Routledge.


 


Recomendada:


Anthony, L. ,2018. Introducing English for Specific Purposes. London; New York: Routledge.


Basturkmen, A., 2010. Developing courses in English for specific purposes. Hampshire:
Palgrave-Macmillan.


Belcher, D., 2009. English for Specific Purposes in Theory and Practice. Michigan ELT.


Donna, S., 2000. Teach Business English. CUP.


Douglas, D., 2013. ESP and Assessment, in Paltridge and Starfield (Eds) The Handbook of
English for Specific Purposes, Wiley Blackwell.


Ellis, M. & Johnson, C., 1994. Teaching Business English. OUP.


Frendo, E., 2005. How to Teach Business English. England: Pearson Education Ltd.


Grabe, W., 2009. Reading in a Second Language. Moving from Theory to Practice. CUP.


Grabe, W. & Stoller, F.L., 2002. Teaching and Researching Reading. Great Britain: Pearson
Education Limited.


Hewings, M. & Nickerson, C. (Eds.), 2000. Business English: Research into Practice. Longman


Hutchinson, T. & Waters, A., 1987. English for Specific Purposes. CUP.


Hyland, K., 2006. English for specific purposes: some influences and impacts. En Cummins, A.
y Davison, C. (Eds). The International Handbook of English language education, 1 (pp. 379-
390). Norwell: Springer.


Hyland, K., 2009. Specific purposes programmes. En Long, M. H. y Doughty, (Eds.) Handbook
of Language Teaching (pp. 201-217). Oxford: Blackwell.


Hyland, K. & Hamp-Lyons, L., 2002. EAP: issues and directions. Journal of English for
Academic Purposes, 1 (1), 1-12.  Recuperado desde
http://www2.caes.hku.hk/kenhyland/files/2012/08/EAP_issues-and-directions.pdf


Irigoin J. & Tsai, B.,1995. Business English Recipes. England: Pilgrims Longman


Jordan, R.R., 1997 English for Academic Purposes. Cambridge, England: Cambridge University
Press.


Long, M. (Ed.), 2005. Second language needs analysis. Cambridge: Cambridge University Press.


Long, M. & Doughty, C. (Eds.) 2009. The Handbook of Language Teaching. UK: Wiley-
Blackwell.







McDonough, J. & Shaw, C.,2003. Materials and Methods in ELT. A Teacher’s Guide. UK :
Blackwell Publishing Ltd.


McGrath, I., 2002. Materials Evaluation and Design for Language Teaching. Edimburgh:
Edimburgh University Press Ltd.


Mischan, F. & Timmis, I., 2015. Materials Development for TESOL. Edinburg University Press,
EBSCO publishing: E book Collection (EBSCOhost)


Murphey, T., 1991. Teaching One to One. Longman.


Paltridge, B. & Starfield, S. (Eds) 2013. The handbook of English for Specific Purposes. Oxford
UK: Wiley Blackwell


Tomlinson, B., (Ed.) 1998. Materials Development in Language Teaching. Cambridge, England:
Cambridge University Press.


Tomlinson, B. (Ed.) 2003. Developing Materials for Language Teaching. London: Continuum
Press.


Upton, T. , 2010 LSP at 50: Looking back, looking forward. Ibérica vol.  23, 9-28.


Zhang,Y. & Cole,C., 2018. Maritime English as a code-tailored ESP: Genre-based curriculum
development as a way out. Ibérica 35: 145-170 ISSN: 1139-7241 / e-ISSN: 2340-2784


 


 


 


Unidad D.


Obligatoria:


Zeichner, K.M & Liston, D.P., 2013 Reflective Teaching: An Introduction. 2nd Ed. Routledge.


 


Recomendada:


 


Schön, D.A., 1987. Educating the Reflective Practitioner. USA:  Josey Bass Publishers.


Wallace, M., 1991. Training Foreign Language Teachers. CUP.


 


 


 


Unidad E.


Obligatoria:







 


Doyé, P., 2005. Guide for the development of language education policies in Europe: from
linguistic diversity to plurilingual education. 
https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Doye%20EN.pdf


Lauría de Gentile, P.  Wilke, V. , Trovarelli,S. ,Van Muylem M. y  Merzig, B., 2013. Los
procesos psicolingüísticos involucrados en la intercomprensión. Revista Lenguaje y Textos,
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de València, España.
Número 37, mayo 2013   ISSN: 1133-4770. http://www.sedll.org/es/lenguaje-y-textos/consulta?
field_journal_issue_value=37&year%5 Bvalue%5D%5Byear%5D=2013&keys=


 


 


Recomendada:


Doyé, P., 2005. Towards a methodology for the promotion of intercomprehension. En Building
Bridges: European Awareness and Intercomprehension 2005. A. Martins (Ed.) Centro regional
das Beiras. Universidade Católica Portuguesa. (pp 23-35)


Grzega, J., 2005. The Role of English in Learning and Teaching European Intercomprehension
Skills. Journal for EuroLinguistiX 2: 1-18.


Lauría de Gentile, P, Merzig, B, Trovarelli, S. van Muylem , M y Wilke, V., 2016) INTERGER.
Manual de intercomprensión en lenguas germánicas para hispanohablantes. Editorial Brujas:
Cordoba, Argentina. ISBN  978-987-591-649-4


Lauría, P., 2013. Designing Materials for the development of Intercomprehension in Germanic
Languages. Revista FOLIO (de la asociación MATSDA para el desarrollo de Materiales
Pedagógicos) Londres, Inglaterra; Vol.15.2, pp.18-23. ISSN1357406X.


MAREP. Marco de Referencia para los Enfoques Plurales de las Lenguas y de las Culturas.
Versión 3 2008. European Centre for Modern Languages.
https://carap.ecml.at/Portals/11/documents/CARAP_version3_ES_%2015072010.pdf


Ten Thije, J.D & Zeevaert, L. (Eds), 2007. Receptive Multilingualism. Amsterdam, The
Netherlands:  John Benjamins Publishing Company.
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FUNDAMENTACIÓN


 


 


En el plan de estudios vigente, la asignatura Gramática Contrastiva está caracterizada de la
siguiente manera: Análisis, estudio y posibles soluciones a los problemas específicos de la
contrastación de los sistemas gramaticales del inglés y del español. En concordancia con esta
descripción, los contenidos incluidos en el presente programa han sido cuidadosamente
seleccionados de acuerdo con los aspectos del sistema gramatical español y del sistema
gramatical inglés que causan mayores dificultades al momento de la traducción de una a otra
lengua, en ambas direcciones. Teniendo en cuenta las asignaturas correlativas (Lengua
Castellana, Práctica Gramatical y Gramática Inglesa I y II), el enfoque a adoptar será
principalmente el de la gramática tradicional. La metodología se basa en la reflexión gramatical
consciente (RGC) (Rutherford & Sharwood Smith, 1981,1988). La RGC es de gran valor
pedagógico al momento de ayudar al alumnado a adquirir la conciencia lingüística necesaria
para poder superar vicios en la práctica de la traducción que surgen como consecuencia de
interferencias del español con el inglés y del inglés con el español.


 


1. OBJETIVOS:


 


Objetivos generales:


 


Al finalizar el año se espera que el alumnado haya:


1. Logrado ser consciente de las interferencias no sólo de la lengua origen sino también de la
cultura origen en las traducciones y cómo tanto la cultura de origen como la de destino inciden
en las distintas maneras de organizar la realidad.


2. Comprendido la importancia del análisis contrastivo como método eficaz para la superación
de vicios en la práctica de la traducción que surgen como consecuencia de interferencias del
español con el inglés y del inglés con el español.







3. Comprendido la necesidad de adquirir un conocimiento profundo y detallado, no sólo de la
gramática inglesa sino también de la española, conocimiento que será de vital importancia en su
futura labor profesional, ya que le permitirá encontrar soluciones más rápidas, precisas y
efectivas a los problemas que puedan surgir al momento de realizar una traducción.


4. Aprendido a aplicar conocimientos en la materia y transferirlos al campo de la traducción
literaria, periodística, técnica y científica, jurídica y comercial.


 


Objetivos específicos:


 


Al finalizar el curso, se espera que el alumnado esté en condiciones de:


 


1. Utilizar metalenguaje apropiado para el análisis contrastivo de distintas elecciones léxico-
gramaticales presentes en la traducción de textos que no sean de su autoría.


2. Reconocer diferencias y semejanzas morfosintácticas entre ambas lenguas y ser capaz de
explicarlas con precisión.


3. Ser capaz de identificar y editar errores de tipo gramatical en textos en español que sean
traducciones del inglés.


 


 


2. CONTENIDOS:


 


Unidad 1: Tipologías y Universales lingüísticos


a) Lingüística Contrastiva: Definición, objeto de estudio. Tipología Lingüística: universales
lingüísticos y variación paramétrica. Interferencia: Transferencia negativa y positiva. Tipología
sintáctica de orden básico de constituyentes. Clasificación del inglés y del español según el
orden básico de los constituyentes de la oración.


 


b) Teorías sintácticas de principios y parámetros. Características principales. “The Pro-drop
parameter”. El español como “pro-drop-language”. Reglas para la omisión y/o retención del
sujeto en español. Sujeto tácito. Sujeto impersonal. sus traducciones al inglés. El inglés como
“non-pro-drop language”. Noción de sujeto gramatical. “Empty it”. “Anticipatory it”.
“Existential “There”. Sus traducciones al español. Pedicados y argumentos.


 


c) Tematización y Focalización: Posición del sujeto en español y en inglés. Reglas generales de
ordenamiento de los constituyentes de la oración en inglés y en español. Semejanzas y
diferencias. Tema marcado y no marcado. “Fronting”, “Subject-verb inversion”, “Subject-
operator inversion”, “Clefting” como recursos para la creación de énfasis en inglés. Su







traducción al español.


 


d) Teoría de Lexicalización de Talmy: Tipología binaria de lenguas de marco verbal y lenguas
de marco satélite. El español como lengua de marco verbal. El inglés como lengua de marco
satélite. La lexicalización del sendero y de la manera del movimiento en ambas lenguas,
semejanzas y diferencias. Estructuración de significados dentro y fuera del complejo verbal:
“information foregrounding and backgrounding”. Implicancias para su traducción.


 


 


 


Unidad 2: Tiempo, Modo y Aspecto Verbal


a) Tiempo verbal: Formas de expresar tiempo, voz y modo en inglés y en español. Usos de los
tiempos presentes y pasados en inglés y sus equivalentes en español. Distintas formas de
expresar futuro en inglés y sus equivalentes en español.


 


b) Aspecto: Oposición progresivo-no progresivo en inglés. Oposición perfectivo- imperfectivo
en español. Comparación de significados y usos en ambas lenguas. El pretérito imperfecto en
español: Su traducción al inglés como pasado progresivo. El pasado simple en inglés: Su
traducción al español como pretérito imperfecto o pretérito perfecto simple. Oraciones
condicionales y sus variantes en ambas lenguas.


 


c) El modo subjuntivo: Formas, usos y significados de los hipotéticos. El subjuntivo en inglés:
presente y pasado. Formas no subjuntivas que se traducen al español como subjuntivo. El
subjuntivo en español: presente, pretérito imperfecto, futuro imperfecto, pretérito perfecto,
pretérito pluscuamperfecto y futuro perfecto. Su traducción al inglés. El modo imperativo.
Distintas formas de exhortar en inglés: su traducción al español.


 


Unidad 3: Distintos usos y significados del pronombre “se”


a) Pronombres reflexivos y recíprocos en inglés. Verbos pronominales en español: reflexivos,
recíprocos y cuasi-reflejos. Su traducción al inglés.


 


b) Construcciones pasivas en español y en inglés. Semejanzas y diferencias. Voz pasiva con
“se”. Uso impersonal de “se” con verbos transitivos y sus equivalentes en inglés. “Se”
impersonal y sus equivalentes en inglés.


 


c) Construcciones ergativas en inglés y en español. Su traducción al español. Construcciones
medias en inglés y en español. Características, comportamiento y significados en ambas lenguas.
Sus traducciones al inglés.







 


 


Unidad 4: Formas no personales del verbo


a) El infinitivo en inglés y en español. Comparación y contraste de funciones gramaticales, usos
y significados. Posibles problemas para su traducción.


 


b) El participio en inglés y en español. Comparación y contraste de funciones gramaticales, usos
y significados. Posibles problemas para su traducción.


 


c) El gerundio en inglés y en español. Comparación y contraste de funciones gramaticales, usos
y significados. Posibles problemas para su traducción. El adjetivo participial en español. Su
traducción al inglés. Funciones adjetivas y adverbiales del participio presente en inglés.


 


d) Construcciones absolutas en inglés y en español. Semejanzas y diferencias.


 


Unidad 5: El sintagma nominal


 


a) Modificadores del núcleo del sintagma nominal en inglés y en español. El adjetivo y su
clasificación. Modificación mediante frases preposicionales y oraciones subordinadas adjetivas.
El genitivo perifrástico y el genitivo de inflexión. Sus traducciones al español.


 


b) La interpretación semántica del sintagma nominal. Formas de expresar definitud e indefinitud
en inglés y en español. Retención y omisión del artículo. El artículo definido e indefinido.
Análisis contrastivo de diferentes usos y significados en ambas lenguas.


 


3. METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


 La introducción de los temas teóricos se hará primeramente a través de lecturas asignadas que
el estudiantado DEBERÁ cumplimentar antes de la presentación formal a cargo de la profesora
titular y la profesora adjunta. Dicha presentación se llevará a cabo mediante videos grabados, en
los cuales las docentes se concentrarán en los aspectos más relevantes de cada artículo y/o
capítulo asignado con especial enfoque en la contrastividad de ambos sistemas y su implicancia
en la traducción y/o edición de textos traducidos. Una vez que el estudiantado haya realizado las
lecturas correspondientes y visto la presentación teórica de cada docente, los temas serán
profundizados en la clase presencial donde se espera que cada estudiante participe activamente
en las discusiones grupales mediante comentarios, reflexiones y preguntas que serán abordadas







por las docentes de la cátedra.


 


 En cuanto a la parte práctica, las profesoras asistentes habilitarán ejercicios en el aula virtual.
El objetivo es doble: afianzar los conocimientos teóricos y aplicar dichos conocimientos a la
traducción. Esta ejercitación se hará a través de las distintas herramientas que ofrece la
plataforma Moodle (ejercicios de tipo verdadero-falso, de opción múltiple, padlets, entre otros).


 


 También se brindará la oportunidad de que el alumnado realice análisis contrastivos y/o de
edición similares a los exigidos en los exámenes parciales y finales con el objetivo de proveer
práctica para aplicar y afianzar conocimientos sobre normativa española e inglesa. Se exigirá el
uso de metalenguaje apropiado para lograr precisión y exactitud en los respectivos análisis y/o
justificaciones.


 


4. 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)


 


A. Requisitos para estudiantes regulares:


 


El estudiantado regular deberá rendir y aprobar dos (2) parciales con una calificación no menor a
4 (cuatro), pudiendo recuperar un parcial, ya sea por aplazo o en caso de ausencia. Las
instancias de evaluación podrán ser individuales o grupales; escritas y/u orales, según lo
determine la cátedra.


 


Si el parcial fuese oral, se requerirá que el estudiantado realice las siguientes actividades:


1. El/La estudiante trabajará con dos versiones de exactamente el mismo párrafo –traducido al
inglés y al español. Tendrá 15 minutos para la lectura y análisis de ambos párrafos. Durante el
tiempo de preparación, podrá realizar notas acerca de las construcciones que reflejen casos de
correspondencia o divergencia entre ambas lenguas (según las instrucciones del caso). Luego
expondrá ante sus docentes las conclusiones de su análisis.


2. Asimismo, el/la estudiante realizará la edición de una traducción ya hecha y, entre las
opciones planteadas, deberá elegir aquella que considere mejor de acuerdo con alguna línea
teórica incluida en el programa de la asignatura. El/La estudiante deberá justificar su elección
con fundamento teórico y por medio de metalenguaje apropiado. En este caso, también contará
con un tiempo de preparación de 15 minutos, y como en (1), también podrá generar un bosquejo
con ideas clave para emplear, luego, en la exposición ante sus docentes.


 


Si el parcial fuese escrito, este constará de dos partes. La primera incluirá una sección de
preguntas del tipo opción múltiple y/o verdadero-falso. La segunda sección incluirá actividades
de producción que consistirán en análisis contrastivos en formato de párrafo.







 


Una vez lograda la regularidad, el estudiantado deberá rendir un examen final escrito. Este
examen incluirá actividades de producción escrita en formato de párrafo. Las actividades
consistirán en análisis contrastivos de dos versiones de exactamente el mismo párrafo -un
original y su traducción al inglés o al español. Los temas versarán sobre semejanzas y diferencias
entre ambas lenguas. El/La estudiante deberá justificar elecciones de traducción y equivalencias
gramaticales usando el metalenguaje apropiado. También podrá ser evaluado/a mediante
ejercicios de edición a partir de un texto traducido del inglés al español.


 


B. Requisitos para estudiantes libres:


 


El examen final para estudiantes en condición libre tendrá dos partes. La primera parte tendrá
carácter eliminatorio y podrá consistir en algunas de estas dos modalidades: un cuestionario de
preguntas del tipo opción múltiple o Verdadero/Falso cuyas respuestas deberán justificar
mediante la redacción de un párrafo para cada caso. La segunda parte consistirá en dos secciones
diferentes de actividades de producción escrita, ambas secciones tendrán carácter eliminatorio.
Es decir, deberán obtener un puntaje equivalente al 60 % en cada una de ellas.


 


C. Estudiantes internacionales:


Los estudiantes internacionales realizarán el examen parcial correspondiente al cuatrimestre que
cursen. Este parcial podrá ser escrito y oral, según lo determine la cátedra. Además, de ser
necesario, tendrán otra instancia de evaluación que podrá ser oral o escrita y cuya calificación se
promediará con la calificación obtenida en el parcial. Si la calificación promedio resultara menor
a 4 (cuatro), podrán acceder a una instancia de recuperación tanto en el primer como en el
segundo cuatrimestre.


 


Nota: La modalidad de evaluación respeta lo dispuesto por las resoluciones y reglamentaciones
vigentes (Res. HCD 221/16 , Res. HCS 662/16 y Res. HCS Nº 245/96).  Regímenes especiales
de cursado para estudiantes trabajadores y con personas a cargo. Res. 474/14, HCD. Licencias
estudiantiles: Res. 33/08 HCD y Ordenanza 06/07 HCS. 
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Mgtr. Patricia V. Meehan


Prof. Titular Gramática Contrastiva


 


 


 









		localidad: CORDOBA, CORDOBA

		fecha: Jueves 15 de Septiembre de 2022

		numero_documento: NO-2022-00754859-UNC-DOCE#FL

				2022-09-15T20:41:49-0300

		GDE UNC





		usuario_0: Patricia Meehan

		cargo_0: Docente

		reparticion_0: Docentes Facultad de Lenguas
Universidad Nacional de Córdoba

				2022-09-15T20:41:55-0300

		GDE UNC












Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA GRAMÁTICA ITALIANA II - SECCIÓN ITALIANO - CL 2023-2024


 


Asignatura: GRAMÁTICA ITALIANA II


Cátedra: Única


Profesora Titular: Mgtr. CAROLINA NEGRITTO


Sección: ITALIANO


Carrera/s: PROFESORADO, TRADUCTORADO y LICENCIATURA


Curso: 3º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades:


Materias regularizadas: Lengua Italiana II, Gramática Italiana I


 


 


 


FUNDAMENTACIÓN


Gramática Italiana II es una asignatura troncal en las carreras de grado del Profesorado, el
Traductorado y la Licenciatura de Italiano, de acuerdo con lo establecido por los descriptores del
Plan de Estudios vigente1. Dicha disciplina se relaciona estrechamente con las cátedras Fonética







II y Lengua III, razón por la cual se trabaja mancomunadamente con los docentes, intentando
que la adquisición de la competencia gramatical por parte del alumno sea un instrumento valioso
que le otorgue una sólida base de saberes lingüísticos y le permita alcanzar el nivel de
competencia y dominio C1 sugerido por Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(2001).


Las Ciencias del Lenguaje consideran que la gramática consiste en reflexionar no solamente
sobre los mecanismos de formación de palabras o de construcción de la frase, sino también
sobre la estructura de textos y discursos, las relaciones del lenguaje con la acción, el
pensamiento y la interacción. La reflexión gramatical adquiere de este modo un rol central en la
formación de los futuros profesionales de la lengua, puesto que contribuye al desarrollo de los
quehaceres de comprender y producir textos lingüísticamente correctos y comunicativamente
eficaces.


El dictado de la asignatura parte del supuesto de que los alumnos ya poseen los conocimientos
de gramática italiana desarrollados en las materias Práctica Gramatical y Gramática I, los cuales
les consentirán afrontar el estudio de las estructuras sintácticas de la frase simple y la sintaxis de
la frase compuesta. Más precisamente, la importancia de analizar textos socioculturales
auténticos desde una óptica de l’analisi logica radica en el hecho que dicha praxis proporciona
elementos para organizar, estructurar y completar los sintagmas nominales y adverbiales según
los argumentos requeridos por el verbo y la función comunicativa. A su vez, la sintassi del
periodo permite al estudiante ahondar en las relaciones e implicancias que existen entre las frases
que componen los textos, a través de la coordinación y la subordinación, atendiendo
permanentemente a aspectos como la coherencia semántica y la cohesión lógica. Por lo tanto, el
objetivo de la Cátedra es sistematizar dichos contenidos para que los alumnos logren
comprender, reconocer y aplicar los recursos que ofrece la lengua para la producción de textos
escritos y orales en forma apropiada y efectiva, poniendo especial énfasis en el texto como
unidad fundamental de la lengua, a través del cual el estudiante, analizando distintos rasgos o
aspectos, apreciará no sólo la forma, sino también su significado y uso.


Dada la importancia que reviste la fraseología en la interacción social y su frecuencia de uso en
el lenguaje cotidiano, se estudiarán aspectos de la fraseología italiana con el fin de presentar al
estudiante peculiaridades en la construcción de estructuras morfológicas y sintácticas de algunas
locuciones, expresiones idiomáticas y frases hechas, las cuales contribuyen a ampliar la
competencia sociolingüística y comunicativa de los participantes y son fuente de transmisión de
conocimientos culturales.


En definitiva, el diseño del programa pone el acento en proporcionar al estudiante una visión
integrada de la gramática italiana a fines de contribuir en modo significativo al manejo de los
procesos de comprensión y producción lingüísticas, fundamentales para mejorar las
competencias de producción e interacción oral y escrita. Cabe aclarar que la disposición de las
unidades no sigue un orden canónico, sino que responde a las necesidades del grupo de anticipar
el estudio de fenómenos lingüísticos más complejos para lograr optimizar tan pronto como sea
posible sus prácticas discursivas.


En este espacio curricular se pretende además que la formación académica brindada al alumno le
permita desarrollar las competencias individuales necesarias para un pensamiento crítico y
divergente, para un desempeño profesional éticamente sustentado.


A continuación, se presentan los objetivos, la metodología de trabajo, los contenidos
programáticos, los criterios de evaluación y la bibliografía obligatoria y recomendada.


 


OBJETIVOS







Objetivos Generales:


Al finalizar el curso el alumno deberá estar en condiciones de:


 Priorizar un tipo de gramática descriptiva y no prescriptiva.


 Reconocer a la lengua como instrumento de expresión y de acción.


 Conocer, usar y describir elementos de la sintaxis del italiano, estableciendo las estructuras de
la oración compleja hasta el plano de la oración mínima.


 Adquirir, a través de la práctica, hábitos de análisis de asociación, comparación y contraste, lo
cual le permitirá aprehender los contenidos, evitando la mera memorización.


 Manejar el metalenguaje para referirse a fenómenos lingüístico-gramaticales.


 Desarrollar un pensamiento crítico y analítico a través de las distintas actividades propuestas.


 Participar activamente en las clases e interactuar con el profesor y los demás estudiantes sobre
la base del respeto mutuo.


 


Objetivos Específicos:


Al finalizar el curso el alumno deberá estar en condiciones de:


 Reconocer y analizar los constituyentes obligatorios y facultativos de la oración simple y de la
oración compuesta.


 Formular frases, construir períodos y producir textos dotados de cohesión, coherencia y
variedad estructural y analizar sus características morfosintácticas.


 Aplicar las funciones sintácticas estudiadas para reproducir prácticas discursivas
lingüísticamente correctas y comunicativamente eficaces.


 Elegir la correspondencia verbal adecuada entre los distintos tiempos y modos en oraciones y
textos.


 Adquirir la capacidad de adaptar morfología y sintaxis a un registro coloquial y formal.


 Reconocer y analizar las estructuras morfosintácticas de las expresiones idiomáticas y
emplearlas en la producción textos escritos y orales conforme a sus distintas funciones.


 Reconocer similitudes y diferencias en el nivel morfosintáctico entre la lengua italiana y la
lengua española.


 Expresarse adecuadamente en lengua oral y escrita conforme al nivel exigido en la asignatura
Lengua III.


 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO







Con el acompañamiento y la guía del profesor, esta modalidad de trabajo persigue la autonomía
en el aprendizaje por parte del estudiante, ya que le permite intuir y deducir las reglas para luego
verificarlas en la norma, convirtiéndose en un participante activo del proceso enseñanza-
aprendizaje. La reflexión lingüística, el análisis inductivo y la resolución de problemas resultan
esenciales para abordar metodológicamente el estudio de la gramática.


La cátedra se basa en una concepción integral de la gramática que observa tanto las reglas de
uso como también las normas de empleo. Efectivamente, los enunciados deben ser
gramaticalmente correctos, conforme con la morfología y a la sintaxis, pero también apropiados
al contexto comunicativo.


El programa propone una integración en la articulación de los aspectos funcionales,
gramaticales, lexicales y culturales contemplados durante el cursado de las asignaturas Práctica
Gramatical y Gramática I. Por esta razón, la progresión temática incluye la revisión y
reutilización de los contenidos desarrollados con anterioridad que permitirán ampliar y analizar
aspectos morfosintácticos y particularidades estructurales más complejas que a su vez
conformarán la base de nociones funcionales para las materias correlativas de los años sucesivos.


Dado que se trata de una materia de carácter teórico-práctico, en las clases se alternarán
exposiciones teóricas -en la que se introducirá a los alumnos a una escrupulosa observación de
los fenómenos lingüísticos con el fin de obtener una exacta descripción de los mismos- y
lecturas guiadas de bibliografía específica indicada con antelación a su tratamiento en clase. Con
respecto a la práctica, el docente instará permanentemente a la realización de actividades
contextualizadas que respondan a objetivos funcionales. Se implementarán ejercicios de:
comparación, individualización y reconocimiento, sustitución, reconstrucción, síntesis,
investigación y transformación. Asimismo, se prevé la realización de actividades más libres, en
las que los alumnos podrán transformar estructuras y experimentar técnicas retóricas y
expresivas a fin de emplear la lengua de manera efectiva y creativa.


Con respecto al material didáctico, los estudiantes matriculados en el aula virtual de Gramática
Italiana II tendrán acceso al material sistematizado y didactizado ad hoc por la cátedra que serán
utilizados para observar y acreditar la singularidad de numerosos fenómenos gramaticales y para
reflexionar sobre el uso de las estructuras y relaciones morfosintácticas, las conjunciones y
conectores textuales que intervienen en la coordinación y subordinación. Se explorarán además
cuáles son los argumentos requeridos según la valencia verbal, los elementos nucleares,
circunstanciales y expansivos de la frase simple.


Igualmente, debido a la alta frecuencia de uso en la lengua cotidiana, se estudiará la fraseología
italiana, diferenciando tipos y funciones y marcando las peculiaridades semánticas, sintácticas y
pragmáticas de expresiones idiomáticas de amplia difusión en el italiano que contribuyen al
perfeccionamiento de la competencia lingüístico-comunicativa del alumno.


Al cierre de cada unidad está previsto un espacio de reflexión in plenum sobre los contenidos
abordados en diferentes tipos textuales, propuesta que intenta propiciar la construcción del
conocimiento colaborativo y la ayuda recíproca entre los compañeros y la profesora. Cabe
precisar que la retroalimentación respecto del progreso del alumno en el aprendizaje de la lengua
será permanente. Las correcciones y reflexiones relacionadas con el nivel y/o registro lingüístico
y el tipo de error en el que fortuitamente haya incurrido (morfológico, sintáctico, ortográfico,
lexical, fonético) serán analizadas considerando el modo de aprender inherente a cada alumno en
particular.


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; vale decir, un 70% de las clases serán presenciales y un 30% a distancia







asincrónicas. Así, la modalidad semipresencial permitirá que los estudiantes que cursan de
manera tradicional y aquellos que cursan a distancia tengan una experiencia educativa similar.


Al finalizar el dictado de cada clase, los estudiantes tendrán a disposición en el aula virtual de la
disciplina el registro de clase completado por la docente, a los fines de que tengan una
perspectiva de las temáticas desglosadas y las actividades llevadas a cabo en ambas modalidades
de cursado.


CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS


 


Unidad n° 1: Del texto a las oraciones simples: la coordinación


Clasificación de las frases simples e independientes: enunciativas, volitivas, interrogativas,
exclamativas (verbales, nominales). La coordinación. La coordinación copulativa, adversativa,
disyuntiva, conclusiva, declarativa, distributiva, con nexo y sin nexo. Funciones y valores
semánticos de la conjunción “e” y “ma”. Funciones y usos de los nexos en diferentes tipos
textuales.


Unidad n° 2: Sintaxis e interpretación de oraciones subordinadas


Proposiciones independientes. Proposiciones principales, dependientes y subordinadas. Las
frases compuestas. Proposiciones explícitas e implícitas. La subordinación. Los grados de la
subordinación. Tipos de proposiciones subordinadas: subjetivas, objetivas, declarativas,
temporales, causales, finales, consecutivas, concesivas, modales, comparativas, interrogativas,
condicionales, relativas propias e impropias, limitativas, exclusivas, exceptuativas, incidentales.
Nominalización de las subordinadas.


Unidad n° 3: Aspectos semánticos y sintácticos en los textos


El sujeto. El predicado. El predicado nominal. El predicado verbal. El complemento predicativo
del sujeto. El complemento predicativo del objeto directo. El atributo. La aposición. Los
complementos: objeto directo, indirecto y partitivo. El complemento vocativo, de especificación.
El complemento de agente y causa eficiente. Complementos de: lugar, tiempo, compañía, unión,
causa, fin, medio o instrumento, modo, limitación, abundancia, materia, comparación, exclusión,
distancia, argumento, ventaja y desventaja, concesivo, origen y proveniencia. Complementos de
uso frecuente en diferentes tipos de textos. Complementos diferentes introducidos por el mismo
funcional.


Unidad n° 4: Sintaxis, semántica y pragmática en la fraseología italiana


Las locuciones. Las expresiones idiomáticas. Las frases hechas. Características particulares en
su composición morfosintáctica. Funciones en textos escritos y orales. Frecuencia de uso.
Sentido propio y figurado. Intención comunicativa.


 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


La modalidad de evaluación respeta lo dispuesto por las resoluciones y reglamentaciones







vigentes (Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16). Regímenes especiales de cursado para
estudiantes trabajadores y con personas a cargo. Res. 474/14, HCD. Licencias estudiantiles: Res.
33/08 HCD y Ordenanza 06/07 HCS.


 Promoción sin examen final: Con respecto a la asistencia, se deberá cumplir con el 80% de las
clases dictadas. En lo concerniente a las evaluaciones, el alumno promocional deberá aprobar 3
parciales, (escritos) y 3 trabajos prácticos (escritos) con un promedio mínimo de 7 (siete). Se
podrá recuperar un trabajo práctico por inasistencia o aplazo y un parcial por ausencia, aplazo o
para elevar el promedio general. La calificación obtenida sustituirá a la del parcial reemplazo. El
recuperatorio del parcial y/o del trabajo práctico serán de integración.


 


 Regularidad: Se deberán aprobar 3 parciales (escritos) y un examen final escrito con un
mínimo de 4 (cuatro). El examen final versará sobre distintos temas del programa que hayan
sido desarrollados durante todo el año. Por este motivo el alumno deberá conocer los contenidos
programáticos y la bibliografía propuesta en el programa. Se podrá recuperar un parcial por
ausencia o por aplazo.


 


 Alumnos libres: Los alumnos libres deberán aprobar con un mínimo de 4 (cuatro) un examen
escrito y oral final que tendrá un tema práctico más para desarrollar (con respecto al examen de
alumnos regulares) y abarcará la totalidad de los contenidos programáticos plasmados en el
programa2.


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


 


Los criterios de evaluación de contenidos gramaticales y lingüísticos en ejercicios y actividades
de tareas, prácticos y parciales responden a los siguientes criterios:


INDICATORI PUNTEGGIO
 Correttezza ortografica e di punteggiatura 15
 Correttezza morfosintattica e proprietà e varietà lessicale 15
 Sintassi della frase semplice e complessa 25
 Coerenza e coesione 20
 Pertinenza alla richiesta comunicativa 15
 Conoscenze/approfondimento/originalità 10


Con respecto a los criterios de evaluación, se tendrá en cuenta la corrección morfosintáctica, la
capacidad de relacionar los temas de las materias entre sí y con los contenidos abordados en
Lengua Italiana III y Fonética II, el manejo de la lengua, el uso pertinente del metalenguaje de la
disciplina para reflexionar sobre los fenómenos lingüístico-gramaticales y el espíritu crítico.
Asimismo, en la evaluación formativa, se considerará la participación tanto en clases
presenciales como remotas, el cumplimiento en la realización y entrega de las tareas solicitadas
por la Cátedra, y el respeto hacia el docente y los compañeros.


 







CRONOGRAMAS


Cronograma tentativo de actividades presenciales y asincrónicas:


 


Fechas Unidad Actividades presenciales Actividades
asincrónicas


 


abril


mayo


 


1


 


 


Actividades teórico-
prácticas tendientes a
reconocer y reflexionar
acerca de los
constituyentes obligatorios
y facultativos de la oración
simple, compuesta y
compleja. Ejecución de
ejercicios de comparación,
individualización y
reconocimiento,
sustitución,
reconstrucción, síntesis,
investigación y
transformación.


 


Realización de
actividades de
revisión,
reutilización,
consolidación y
producción de los
contenidos
desarrollados en las
clases presenciales
destinadas a la
reproducción de
prácticas discursivas
lingüísticamente
correctas y
comunicativamente
eficaces.


Del texto a
las oraciones
simples: la
coordinación


 


mayo


julio


 


2


 


 


Actividades teórico-
prácticas tendientes a
reconocer y reflexionar
acerca de los
constituyentes obligatorios
y facultativos de la oración
simple, compuesta y
compleja. Ejecución de
ejercicios de comparación,
individualización y
reconocimiento,
sustitución,
reconstrucción, síntesis,
investigación y
transformación.


 


Realización de
actividades de
revisión,
reutilización,
consolidación y
producción de los
contenidos
desarrollados en las
clases presenciales
destinadas a la
reproducción de
prácticas discursivas
lingüísticamente
correctas y
comunicativamente
eficaces.


 


Sintaxis e
interpretación
de oraciones
subordinadas


 


 


 


3


 


Actividades teórico-
prácticas tendientes a
reconocer y reflexionar
acerca de los
constituyentes obligatorios


 


Realización de
actividades de
revisión,
reutilización,
consolidación y







agosto


septiembre


 


Aspectos
semánticos y
sintácticos en
los textos


y facultativos de la oración
simple, compuesta y
compleja. Ejecución de
ejercicios de comparación,
individualización y
reconocimiento,
sustitución,
reconstrucción, síntesis,
investigación y
transformación.


producción de los
contenidos
desarrollados en las
clases presenciales
destinadas a la
reproducción de
prácticas discursivas
lingüísticamente
correctas y
comunicativamente
eficaces.


 


septiembre


octubre


 


4


 


Sintaxis,
semántica y
pragmática
en la
fraseología
italiana


 


Actividades teórico-
prácticas tendientes a
reconocer y reflexionar
acerca de los
constituyentes obligatorios
y facultativos de la oración
simple, compuesta y
compleja. Ejecución de
ejercicios de comparación,
individualización y
reconocimiento,
sustitución,
reconstrucción, síntesis,
investigación y
transformación.


 


Realización de
actividades de
revisión,
reutilización,
consolidación y
producción de los
contenidos
desarrollados en las
clases presenciales
destinadas a la
reproducción de
prácticas discursivas
lingüísticamente
correctas y
comunicativamente
eficaces.


 


Cronograma tentativo de parciales y trabajos prácticos:


 


 


1° T. Práctico (escrito) segunda semana de mayo
1° PARCIAL (escrito) cuarta semana de junio
2° T. Práctico (escrito) segunda semana de agosto
2° PARCIAL (escrito) primera semana de septiembre
3° T. Práctico (escrito) cuarta semana de septiembre
3° PARCIAL (escrito) tercera semana de octubre
Recuperatorio T. P. (integrativo) cuarta semana de octubre
Recuperatorio PARCIAL (integrativo) cuarta semana de octubre


 


Es pertinente precisar que dicho cronograma de actividades es de carácter estimativo pues está
sujeto a ajustes según las características de aprendizaje y/o eventualidades que pudiesen surgir a
lo largo del ciclo lectivo.







 


BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA


 


Apuntes de Cátedra: Selección de material ad hoc para la práctica de Gramática II


Aprile, G. (2008). Italiano per modo di dire. Esercizi su espressioni, proverbi e frasi idiomatiche.
Alma Edizioni


Dardano, M. y Triffone, P. (2009). Grammatica Italiana con nozioni di linguistica. Zanichelli
Editore.


Patota, G. (2006). Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo. Garzanti


Renzi, L. (1988). Grande grammatica di consultazione. Volume I. Il Mulino.


Renzi, L. y Salvi, G. (1991). Grande Grammatica Italiana di consultazione. Volume II. Il
Mulino.


Sabatini, F., Camodeca, C. y De Santis, C. (2011). Sistema e testo. Dalla grammatica valenziale
all'esperienza dei testi. Loescher.


Sensini, M. (2012). Le parole e i testi. Le parole. Dai suoni al periodo. Mondadori.


Serianni, L. (1989). Grammatica Italiana. UTET Libreria.


Serianni, L. (2010) Grammatica. Sintassi. Dubbi. Grazanti.


Serianni, L. (2010). Grammatica Italiana. Italiano comune e lingua letteraria. UTET Università.


Zamora, P., Alessandro, A. (2006). Hai voluto la bicicletta... Esercizi su fraseologia e segnali
discorsivi per studenti di italiano LS/L2. Guerra Edizioni.


 


BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA


 


Altieri Biagi, M.L. (1982). Dalla lingua alla grammatica. Mursia.


Altieri Biagi, M. L. (1992). La Grammatica dal testo. Mursia.


Andorno, C. y Bosc, F. (2003). Grammatica insegnarla e impararla. Guerra Edizioni.


Colombo, A. y Marinoni, A. (2002). Analisi Logica. Quaderno operativo. La Spiga Edizioni.


Colombo, A. y Marinoni, A. (2004). Analisi del Periodo. Quaderno operativo. La Spiga
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1 Departamento A. Ciencias del Lenguaje del Plan N° 7, Año 1990.
2 Ver resolución HCS 546/2011.
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA INTRODUCCIÓN A LA TRADUCTOLOGÍA - SECCIÓN COMÚN - CL 2023-2024


 


Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA TRADUCTOLOGÍA


Cátedra: Única


Profesor: Titular: María Cecilia de la Vega


Adjunto: María Soledad Prieto


Asistentes: Carina Ávila y Aurelia Cañete


Sección: Común


Carrera/s: TRADUCTORADOS


Curso: 1º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 2 horas


Correlatividades: Lengua Extranjera CN (Inglés)


 


1. FUNDAMENTACIÓN


 


La materia “Introducción a la Traductología” es común a los Traductorados Públicos en Alemán, Francés, Inglés e Italiano, y se dicta anualmente
durante el primer año de las carreras. Es característico que el alumnado de esta materia sea muy numeroso, con cientos de estudiantes en cada comisión
durante el primer cuatrimestre, y heterogéneo en cuanto a los marcos cognitivos con que acceden a la cursada. En general, el alumnado puede tipificarse
en tres grupos: quienes ingresan a la Facultad de Lenguas luego de haber terminado el ciclo de formación secundaria y quienes lo hacen contando ya
con un título y ejerciendo una profesión; a su vez, en el primer grupo deben distinguirse aquellos estudiantes con una sólida formación en las lenguas
extranjera y castellana, además de competencias culturales acordes a la instrucción del ciclo secundario, y aquellos alumnos con escasa formación en
lenguas y exiguo bagaje cultural.


Considerando la posición de “Introducción a la Traductología” en los programas de las carreras y las características del alumnado, esta cátedra se
propone a los estudiantes como un espacio curricular para:


 sensibilizarse acerca de los conceptos de traducción y Traductología;


 interiorizarse sobre las problemáticas de la traducción y sobre la periodización de la disciplina;


 conocer una selección de escuelas y modelos traductológicos del siglo XX;


 realizar ejercicios de traducción intralingüística a partir de textos en diversos soportes de significación (como textos con iconografía y videotextos);


 vincular los postulados básicos de los modelos y las escuelas abordados con los encargos y procedimientos pertinentes a distintos ejercicios de







traducción intralingüística, y


 predisponerse para las cursadas de las materias “Métodos y Técnicas de la Traducción” y “Terminología y Documentación”, correspondientes al
segundo año de las carreras.


Esta cátedra supone un abordaje fuertemente anclado en una selección de escuelas y modelos traductológicos del siglo XX como línea de partida para
que los alumnos se introduzcan a la disciplina de la Traductología o los Estudios de Traducción. Desde ese recorte de escuelas y modelos, los
estudiantes pueden, a la vez, iniciarse en prácticas traductoras intralingüísticas – como corresponde al primer año de las carreras –, interpretar su
producción en el marco de la Traductología, y adquirir herramientas teóricas y terminológicas, es decir: un metalenguaje, para designar su producción.


Cabe destacar que, por la naturaleza intralingüística del trabajo en la cátedra, debe operarse un constante corrimiento en la extensión y la aplicación de
los conceptos de los marcos teóricos elegidos, desde la práctica interlingüística a la intralingüística. Por ello, a la selección de bibliografía publicada
exclusivamente en lengua castellana, se suma como parte fundamental de la tarea de los docentes el diseño de instrumentos de asistencia a la
comprensión lectora, y el armado de glosarios y mapas conceptuales que agilicen el desplazamiento conceptual necesario para el trabajo intralingüístico y
faciliten, así, el uso de metalenguaje específico.


Se complementan las clases presenciales con un aula virtual sobre la plataforma institucional Moodle. Al visitar este espacio, los estudiantes pueden
descargar las presentaciones teóricas y prácticas; disponer de herramientas cooperativas con la lectura de la bibliografía obligatoria; acceder a actividades
de autoevaluación y reconocimiento con el fin de gestionar el aprendizaje en forma autónoma. Con esto, se busca reforzar la exposición de los alumnos
a los conceptos y las relaciones conceptuales planteadas en el aula presencial.


Asimismo, se ha sistematizado el empleo de la tarea “Subida avanzada de archivos” para algunos trabajos prácticos en cada cuatrimestre. También se
brinda acceso a las grabaciones de las clases teóricas y prácticas. La decisión de incorporar el aula virtual como espacio de encuentro anexo a las clases
semanales se funda en dos factores. En primer término, el copioso número de estudiantes demanda la provisión de medios alternativos para el
autocontrol del aprendizaje por parte de los alumnos, y para la formación y su seguimiento a cargo de los docentes. En segundo lugar, se advierte la
necesidad de entrenar a los futuros graduados en el trato con las nuevas tecnologías. Para ello, resulta crucial comenzar, desde el primer año,
orientándolos en la relación determinante entre una óptima preparación en tecnologías digitales, el ámbito profesional y el comportamiento de mercado.


 


2. OBJETIVOS


 


2.1. Objetivos generales


Al finalizar la cursada, los alumnos estarán en condiciones de:


 reconocer problemáticas de la traducción a partir de prácticas intralingüísticas, y


 ligar la producción de traducciones intralingüísticas a los postulados básicos de una selección de escuelas y modelos traductológicos.


 


2.2. Objetivos específicos


Al finalizar el curso, los estudiantes estarán en condiciones de:


 distinguir entre los conceptos de traducción como práctica profesional y Traductología como disciplina;


 realizar ejercicios de traducción intralingüística, y aplicar los marcos conceptuales de los modelos de Eugene Nida & Charles Taber y Peter Newmark,
alineándose en el formalismo que se remonta a la Escuela de Leipzig;


 realizar ejercicios al estilo de encargos de cambio de género y tareas de reorganización de información aplicando los postulados básicos de la Escuela
Funcionalista;


 realizar ejercicios de manipulación de géneros y tareas de cambio de soportes de significación, relacionándolos con postulados sobre producción,
circulación y consumo de productos de la cultura según la Teoría de Polisistemas.


 


3. CONTENIDOS


 


UNIDAD 1: Definiciones y tipos de traducción. La traducción como práctica profesional. La Traductología o los Estudios de Traducción como
disciplina. Una breve periodización de la disciplina.


UNIDAD 2: El modelo de Eugene Nida & Charles Taber. Las correspondencias formales y las equivalencias dinámicas. Adición, sustracción, alteración,
nota a pie de página. El modelo de Peter Newmark. La traducción comunicativa y la traducción semántica. Equivalencias culturales y descriptivas,
sinonimia, modulación, reducción, expansión, paráfrasis, notas. La Escuela de Leipzig.


UNIDAD 3: La Escuela Funcionalista. El modelo de Christiane Nord. Funciones textuales: referencial, expresiva, apelativa y fática. Traducción
equifuncional, 6 heterofuncional y homóloga. La traducción instrumental y la traducción documental. Encargo e informe de traducción.


UNIDAD 4: Sistemas en contacto en la práctica profesional de la traducción. La Teoría de Polisistemas de Itamar Even-Zohar. Teoría de las Normas.







Normas preliminares, operacionales e iniciales. Repertorios. Teoría de la Transferencia. Cambios obligatorios y no obligatorios.


 


4. METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


El trabajo en el aula presencial posee la dinámica de aula-taller y es de corte inductivo, es decir: se parte de casos específicos y de las opiniones
particulares y, utilizando los conocimientos previos e intuiciones de los alumnos, se formaliza la instrucción teórica.


Para desarrollar los contenidos del programa, se realizará la labor detallada en las siguientes secciones.


 


4.1. Por parte de los alumnos, tanto en forma individual como grupal:


- trabajo en la resolución de las consignas en el aula presencial;


- intervenciones orales durante las exposiciones de los docentes y


- realización de actividades y tareas alojadas en el aula virtual.


 


4.2. Por parte de los docentes:


- preparación de cuadernillos por cada unidad del programa, con fotocopias de los textos de la bibliografía obligatoria, a su vez hipervinculados a un
repositorio en línea;


- diseño de rutas de lectura, glosarios y mapas conceptuales;


- preparación de presentaciones expositivas, autoejecutables para el aula virtual;


- preparación de material específico para tareas de autoevaluación y reconocimiento de traducciones intralingüísticas e intersemióticas;


- armado de actividades y tareas alojadas en el aula virtual, y


- atención de una casilla de correo electrónico como vía alternativa para la circulación entre los docentes y los alumnos de los archivos de las
evaluaciones y de mensajes varios.


 


5. MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


Según lo estipulado en reglamentaciones vigentes, la evaluación será:


1) sumatoria y procesual, con la verificación por medio de trabajos prácticos, y


2) final, mediante la aprobación de los exámenes parciales y el examen final.


 


5.1. Alumnos promocionales:


 


Podrán acceder a la promoción todos los alumnos que obtengan 7 (siete) o una nota superior en la evaluación del Primer Trabajo Práctico.


Sus requisitos son:


- cumplir como mínimo con el 80% de asistencia a clases;


- aprobar 4 (cuatro) trabajos prácticos;


- aprobar 2 (dos) exámenes parciales.


Consideraciones:


- Los alumnos podrán recuperar un trabajo práctico por inasistencia o por aplazo. La calificación obtenida sustituirá a la del trabajo práctico
reemplazado. Los contenidos evaluados corresponderán al trabajo práctico desaprobado o a aquél en que se encontraron ausentes.


- Los alumnos podrán recuperar un examen parcial por inasistencia, por aplazo o para elevar el promedio general. La calificación obtenida sustituirá a la
del examen parcial reemplazado. Los contenidos evaluados corresponderán al examen parcial desaprobado, a aquél en que se encontraron ausentes, o al
que posea menor nota.







- La nota de promoción se obtendrá dividiendo por 3 (tres) la suma de las notas de los exámenes parciales y del promedio de los trabajos prácticos.


- Esta nota no podrá ser inferior a 7 (siete).


 


5.2. Alumnos regulares


 


Sus requisitos son:


- aprobar los exámenes parciales con promedio general no inferior a 4 (cuatro).


Consideraciones:


- El examen final será escrito y consistirá en la resolución de consignas similares a las planteadas en el aula virtual y los exámenes parciales.


- Para aprobar el examen final es necesario obtener una nota no inferior a 4 (cuatro).


 


5.3. Alumnos libres


 


Sus requisitos son:


- aprobar un examen final dividido en dos partes, una escrita y otra oral. La parte escrita consistirá en la resolución de consignas similares a las
planteadas en el aula virtual y los exámenes parciales. La parte oral constará de una breve exposición sobre algún tema del programa, elegido previa y
libremente por los alumnos, y de un coloquio sobre algunos de los temas del programa.


- aprobar ambas partes del examen, la escrita y la oral, con una nota no inferior a 4 (cuatro) en cada una de las partes.


Consideraciones:


a) La nota final se obtendrá del promedio de las notas de cada una de las partes del examen, la escrita y la oral.


 


6. CRONOGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES


 


UNIDAD 1: Abril – mayo


PRIMER TRABAJO PRÁCTICO: Mayo


UNIDAD 2: Mayo – junio


SEGUNDO TRABAJO PRÁCTICO: Junio


PRIMER EXAMEN PARCIAL: Julio


UNIDAD 3: Agosto


TERCER TRABAJO PRÁCTICO: Septiembre


UNIDAD 4: Septiembre – octubre


CUARTO TRABAJO PRÁCTICO: Octubre


SEGUNDO EXAMEN PARCIAL: Octubre


RECUPERATORIOS: Octubre – noviembre


 


7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN


 


Se tomarán en cuenta los siguientes puntos:


- precisión conceptual;


- adecuación de la producción escrita a las normas ortográficas, de puntuación, léxicas y sintácticas de la lengua castellana;







- coherencia y cohesión en la producción escrita y la exposición oral; y


- calidad de la producción escrita y la exposición oral, adecuadas al ámbito académico.


 


8. BIBLIOGRAFÍA


 


Obligatoria:


CARBONELL I CORTÉS, Ovidi (1998). Traducción y cultura. De la ideología al texto. Salamanca: Ediciones Colegio de España.


EVEN-ZOHAR, Itamar (1999). Teoría de los Polisistemas (Trad. de Montserrat Iglesias Santos). Madrid: Arco.


HURTADO ALBIR, Amparo (2004 [2001]). Traducción y traductología. Madrid: Cátedra.


LLÁCER LLORCA, Eusebio (2004). Sobre la traducción. Valencia: Universitat de València.


MOYA, Virgilio (2004). La selva de la traducción. Madrid: Cátedra.


NORD, Christiane (2012). Texto base – texto meta (Trad. de Christiane Nord). Castelló de la Plana: Universitat Jaume I.


NORD, Christiane. La unidad de traducción en el enfoque funcionalista, en Quaderns. Revista de traducción. Barcelona: Universitat Autònoma de
Barcelona, 1998-1, 65-68.


TOURY, Gideon (2004 [1995]). Los Estudios Descriptivos de Traducción y más allá. Metodología de la investigación en Estudios de Traducción
(Traducción de Rosa Rabadán y Raquel Merino). Madrid: Cátedra.


VIDAL CLARAMONTE, María Carmen África (1995). Traducción, manipulación, desconstrucción. Salamanca: Ediciones Colegio de España.


 


Sugerida:


COSERIU, Eugenio (1997). Alcances y límites de la traducción, en Lexis, vol. 21, n°2.


NIDA, Eugene (2012). Sobre la traducción (Trad. de Elena Miranda & Eugene Nida). Madrid: Cátedra.


ORDÓÑEZ LÓPEZ, Pilar (2009). Miseria y esplendor de la traducción. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I.


SNELL-HORNBY, Mary (1999 [1988]). Estudios de traducción. Hacia una perspectiva integradora (Trad. de Ana Sofía Ramírez). Salamanca: Almar.


WEISSBROD, Rachel. La investigación en traducción en el marco de la Escuela de Poética y Semiótica de Tel Aviv (comentario y traducción de M. I.
Arrizabalaga).


WOTJAK, Gerd (2002-2003). La Escuela de Traductología de Leipzig, en Hieronymus Complutensis, Centro Virtual Cervantes, nºs 9-10.
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Carga horaria semanal: cuatro horas


 


Correlatividades. B: Lengua Castellana I


 


 


 


FUNDAMENTACIÓN


 


La asignatura Introducción a los Estudios Literarios inicia al alumno en el campo de los estudios
literarios en las carreras de Profesorado y Licenciatura en los idiomas Alemán, Francés, Inglés e
Italiano. Tal como lo indica la naturaleza de una asignatura introductoria, los objetivos,
contenidos, actividades y criterios de evaluación están orientados a que el alumno se apropie de
conocimientos teórico-prácticos imprescindibles para que pueda abordar la lectura y análisis del
texto literario en las materias de este campo disciplinar. A los efectos de dar cumplimiento a este
propósito, se han organizado los contenidos en tres grandes ejes que focalizan la atención en el
objeto “literatura” desde una perspectiva general al estudio de sus especificidades: reflexión
sobre el objeto de estudio, organización diacrónica de la producción literaria, caracteres de los
géneros literarios.


OBJETIVOS


 


GENERALES


Al finalizar el curso el alumno estará en condiciones de:


1. Comprender la naturaleza del texto literario como construcción estética y ficcional.


2. Apreciar el discurso literario como serie estética vinculada a otras series de la cultura.


 


ESPECÍFICOS


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


1. Reconocer las particularidades formales del texto literario


2. Describir la producción literaria como una serie organizada periódicamente y reconocer sus







caracteres en textos literarios.


3. Definir distintos géneros literarios e identificar sus caracteres específicos en textos literarios.


 


CONTENIDOS


 


UNIDAD I. HACIA UN CONCEPTO DE LITERATURA


1. Literatura y comunicación. Particularidades de la comunicación literaria.


2. La especificidad de lo literario. Caracteres del lenguaje literario según los formalistas rusos.


3. Entre la conservación y la innovación: la distinción entre literaturidad y literariedad.


4. El debate sobre los límites del objeto literario. La literatura: un discurso entre otros discursos
sociales.


5. Funciones de la literatura.


 


UNIDAD II. LA LITERATURA COMO SERIE Y COMO SISTEMA


 


1. La literatura como serie: el problema de la periodización. Decisiones teórico- metodológicas.


2. Caracterización general de los periodos de la literatura. Del Renacimiento al Posmodernismo.
Cosmovisión, temas, autores principales, entre otros.


 


UNIDAD III. LOS GÉNEROS LITERARIOS


1. Descripción de los géneros convencionales


2. El género lírico. Características. La función poética. Especies líricas; elementos de
versificación. Lírica tradicional y de vanguardia.


3. El género narrativo. Nivel del contenido; nivel del discurso. Especies narrativas. Renovaciones
en la narrativa contemporánea.


4. El género dramático. Texto dramático y texto espectacular. Especies dramáticas. Innovaciones
en el teatro actual.


 


 


METODOLOGÍA


 







Proponemos una metodología que, además de la exposición de la docente, implica, por parte del
alumno:


- la lectura de textos literarios, como práctica fundante de cualquier otra actividad vinculada con
la literatura;


- la lectura de una bibliografía fundamental que ofrezca el marco teórico imprescindible para
reflexionar sobre el objeto literario;


- la transferencia de dichos conocimientos a textos literarios en lengua castellana, lo que operará
como primer paso para la comprensión del discurso literario;


- el debate, a partir de las actividades propuestas para cada unidad, con las cuales pretendemos
generar los interrogantes que conduzcan a la revisión de los presupuestos teóricos y a la
formulación de un conocimiento construido sobre la propia experiencia del alumno-lector.


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN (Según reglamentación vigente)


 


 


Alumnos promocionales


Deberán aprobar un parcial escrito con siete puntos o más (que podrán recuperar por ausencia,
aplazo o para elevar promedio) y dos trabajos prácticos escritos (de los cuales podrán recuperar
uno por ausencia o aplazo). La nota de promoción (mínimo 7) se obtendrá del promedio de la
suma de las notas de trabajos prácticos y la nota del parcial.


Asistir al 80% de las clases.


Alumnos regulares


Deberán aprobar: un parcial escrito con cuatro puntos o más (que podrá ser recuperado por
ausencia o aplazo) y el examen final oral sobre temas desarrollados durante el año.


Alumnos libres


Deberán aprobar el examen final escrito y oral sobre todo el programa de la asignatura.


 


CRONOGRAMA DEL DESARROLLO DE TEMAS


Fechas aproximadas Temas


Marzo – abril / Agosto


 


Presentación de la asignatura


Literatura y discursos sociales.


Literatura y comunicación.


Características del lenguaje literario


Funciones de la literatura







Mayo / Setiembre


 


Periodización literaria.
Caracterización de los principales


períodos de la historia literaria


Junio / Octubre


 


Géneros literarios. Descripción de los
géneros convencionales. El género


lírico. El género narrativo. El género
dramático


 


 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


 


De acuerdo a los objetivos fijados en este programa se tendrá en cuenta: el aprendizaje de un
cuerpo mínimo de conceptos teóricos; la capacidad para leer comprensiva y críticamente la
bibliografía y las obras de creación seleccionadas; la capacidad para establecer relaciones entre
conceptos y para hacer transferencias desde la teoría a los textos literarios.


 


BIBLIOGRAFÍA


 


FUNDAMENTAL


 


UNIDAD I


Pozuel Yvancos, José M. (1994) “De las poéticas textuales a la pragmática literaria” en La teoría
del lenguaje literario. Madrid, Cátedra


Robin, Regine (1993) “Extensión e incertidumbre en la noción de literatura” en AAVV Teoría
Literaria, México, Siglo XXI


Robin, R. y Angenot, M. (1999) “La inscripción del discurso social en el texto literario” en
Malcuzynski, Pierrette Sociocrítica. Prácticas textuales. Culturas de fronteras. Amsterdan,
Atlanta, Ed. Rodopi


Rudzinska, Kamila (2003) “El escritor y la creación en la comunicación literaria del siglo XX”
en Revista Criterios, Nº 34, La Habana


Todorov, Tzvetan (1991) “El lenguaje poético” en Crítica de la crítica. Barcelona, Paidos


 


 


 







UNIDAD II


Alsina Clota, José (1984) "La periodización literaria" en Problemas y métodos de la literatura.
Madrid, Espasa-Calpe


Pérez, Elena. y Perrero de Roncaglia, Silvina (1994) Tiempos modernos. Periodización literaria.
Córdoba, Eudecor


Tinianov, J. (1970) "Sobre la evolución literaria" en Teoría de la Literatura de los formalistas
rusos. Buenos Aires, Signos


 


UNIDAD III


De Toro, Fernando (1987) “Texto, texto dramático, texto espectacular” en Semiótica del teatro.
Buenos Aires, Galerna


Domínguez Caparrós, José (1989) “Conceptos básicos de métrica general” en Crítica Literaria,
Madrid, UNED


Huerta Calvo, Javier (1999) “Ensayo de una tipología actual de los géneros literarios” en García
Berrio, A. y Huerta Calvo, J. Los géneros literarios: sistema e historia. Madrid, Cátedra


Pozuelo Yvancos, J.M. (1999) “Pragmática, poesía y metapoesía” en AAVV Teorías sobre la
lírica. Madrid, Arco Libros


Romera Castillo, J. (1984) “Teoría y técnica del análisis narrativo” en Talens, J. y otros
Elementos para una semiótica del texto artístico. Madrid, Cátedra


Sarchione, Ana (1999) “La narratología literaria” en Pampillo, G. y otros Permítame contarle
una historia. Buenos Aires, EUDEBA


Talens, Jenaro (1984) “Teoría y técnica del análisis poético” en  Talens, J. y otros Op cit


 


DE CONSULTA


AAVV (1993) Teoría literaria. México, Siglo XXI


AAVV (1999) Teorías sobre la lírica. Madrid, Arco Libros


AAVV (1997) Teorías de la ficción literaria. Madrid, Arco Libros


AAVV (1984) Introducción a la crítica literaria actual. Madrid, Playor


AAVV (1987) Pragmática de la comunicación literaria. Madrid, Arco Libros


Álvarez Amorós, José A. (ed.) (2004) Teoría literaria y enseñanza de la literatura. Barcelona,
Ariel


Angenot, Marc (1999) Interdiscursividades. Córdoba, Dir. de Publicaciones de la UNC


Bajtin, Mijail (1982) Estética de la creación verbal. México, Siglo XXI







Bal, Mieke (1985) Teoría de la narrativa : una introducción a la narratología. Madrid, Cátedra


Barei, Silvia (2005) Reversos de la palabra. Poesía y vida cotidiana. Córdoba, Ferreyra Editor


Barei, S. y Rinaldi, N.  (1996) Cuestiones retóricas. Córdoba. Dir. de Publicaciones de la UNC


Beristain, Helena (2003) Diccionario de Retórica y Poética. México, Porrúa


Bruner, Jerome (2004) Realidad mental y mundos posibles. Barcelona, Gedisa


Culler, Jonathan (1977) La poética estructuralista. Barcelona, Anagrama


De Marinis, Marco (1997) Comprender el teatro : lineamientos de una nueva teatrología.
Buenos Aires, Galerna


De Toro, Fernando (1987) Semiótica del teatro. Bs.As. Galerna


Di Girolamo (1981) Teoria crítica de la literatura. Barcelona, Crítica


Domínguez Caparrós, José (1989) Crítica literaria. Madrid, UNED


Dorra, Raúl  (1997) Entre la voz y la letra. México, Plaza y Yanez


Ducrot, O. y Todorov, T. (1982) Semiótica. Diccionario enciclopédico de las ciencias del
lenguaje. Madrid, Gredos


García Berrio, Antonio (1989) Teoría de la literatura. Madrid, Cátedra


García Berrio, A. y Huerta Calvo, J. (1999) Los géneros literarios: sistema e historia. Madrid,
Cátedra


García, Marcelino (2004) Narración. Semiosis/Memoria. Posadas, Ed. de la U.N.Misiones


Genette, Gerard (2004) De la figura a la ficción. México, FCE


Godzich, Wlad (1998) Teoría literaria y crítica de la cultura. Madrid, Frónesis


Lakoff, G. y Johnson, M. (1998) Metáforas de la vida cotidiana. Madrid, Cátedra


Lotman, Iuri (1996) “La Retórica” en Semiosfera I. Madrid, Fronesis


Malcuzynski, Pierrette (1999) Sociocrítica. Prácticas textuales. Culturas de fronteras.
Amsterdan, Atlanta, Ed. Rodopi


Ostria González, M.(1988) “Literatura y estudios literarios: más allá de la inmanencia” en
Escritos de varia lección. Concepción, Chile, Ed. Sur


Pampillo, Gloria y otros (1999) Permítame contarle una historia. Buenos Aires, EUDEBA


Pozuelo Yvancos, J.M. (1994) La teoría del lenguaje literario. Madrid, Cátedra


Rosa, Nicolás (2003) Usos de la literatura. Buenos Aires,  Laborde Editor


Saer, Juan J. (1997) El concepto de ficción. Buenos Aires, Alfaguara


Schmidt, Siegfried y otros (1995) La ciencia empírica de la literatura.  Madrid, Verbum







Segre, Cesare (1985) Principios de análisis del texto literario. Barcelona, Crítica


Talens, Jenaro y otros(1989) Elementos para una semiótica del texto artístico. Madrid, Cátedra


Todorov, Tzvetan (1991) Crítica de la crítica. Barcelona, Paidos


Ubersfeld, Anne (1989) Semiótica teatral. Madrid, Cátedra


Veltrusky, Jirí (1990) El drama como literatura. Buenos Aires, Galerna


Verdugo, Iber (1982) Hacia el conocimiento del poema. Buenos Aires, Hachette


Wahnón, Sultana (1995) Lenguaje y literatura. Barcelona, Octaedro


Wellek, René (1983) Historia literaria. Problemas y conceptos. Barcelona, Laia
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1. FUNDAMENTACIÓN


 


El programa de Lengua Castellana I para la Sección de Lenguas Extranjeras está elaborado
teniendo en consideración la fundamentación planteada por el Plan de Estudios nº 7 en cuanto el
estudio de la lengua se focaliza en su carácter de objeto sociocultural, como soporte del
pensamiento y como actividad libre y finalista del hombre. Su enseñanza se entiende desde la
perspectiva de un proceso dinámico y creativo que implica el trabajo interdisciplinario e
intercultural.


El presente programa está organizado respondiendo a los requerimientos de una asignatura
instrumental que debe articularse verticalmente con el Ciclo de Nivelación y con Lengua
Castellana II; y horizontalmente, con las materias de 1º año de las carreras de lenguas
extranjeras.


Además, se adecua a un perfil de egresado que debe tener las competencias necesarias en su
lengua materna para desarrollar una eficaz inserción profesional y social en el ámbito laboral
específico.


Los contenidos de esta propuesta programática comprenden los siguientes enfoques:


a) El estudio gramatical del sistema de la lengua castellana revisa y completa las competencias
lingüísticas desarrolladas en el Ciclo de Nivelación. El aprendizaje de las estructuras y funciones
de la lengua materna es fundamental para realizar estudios de gramática contrastiva y para
acceder con más facilidad a la comprensión de las estructuras de la lengua extranjera.


b) Los aportes de la lingüística del texto permiten ejercitar las competencias comunicativas y
discursivas necesarias para comprender textos, y para producir discursos coherentes y
apropiados; y sus aplicaciones son válidas tanto para la lengua materna como para la lengua
extranjera.


c) La pragmática ofrece una perspectiva relevante para descubrir la lengua en uso. El valor de la
acción lingüística es esencial en una carrera en la cual el desarrollo de la competencia
pragmática debe ser un objetivo fundamental.


d) Los conceptos de sociolingüística acercan al alumno a la realidad social del lenguaje para que,
desde su lengua materna, pueda comprender las variantes funcionales que trabajará en la lengua
extranjera.


Con respecto a los contenidos gramaticales que se presentan en la Unidad II, se adoptan las
modificaciones incluidas en los Ciclos de Nivelación 2011, 2012 y 2013 de acuerdo con los
nuevos aportes que ofrece la Nueva gramática de la lengua española publicada en el año 2009.


Si bien los conceptos gramaticales están planteados en una sola unidad programática a los fines
de la planificación, cabe aclarar que se ejercitan a lo largo de todo el curso y se van integrando
permanentemente a medida que se avanza en el estudio del texto.


Las variedades lingüísticas, los contenidos de pragmática y el abordaje desde la lingüística
textual están coordinados con los contenidos de la asignatura Traductología. Los estudios acerca
de las características del texto, las tipologías textuales y los contextos están organizados







especialmente desde la perspectiva de la identificación y comprensión, ya que en la asignatura
Lengua Castellana II el programa se orienta más específicamente a la producción de textos
expositivos, narrativos y argumentativos.


La comprensión de la diferencia entre lenguaje, lengua y texto o discurso es de gran utilidad para
que los alumnos accedan con mejor nivel al estudio de la lengua extranjera y para que puedan
realizar con más propiedad las prácticas de traducción.


 


2. OBJETIVOS:


 


Al finalizar el curso, se espera que los alumnos hayan logrado:


 


2.1. GENERALES:


 


 Reflexionar acerca del valor de la lengua materna como un medio de comunicación, de acceso
al conocimiento y de protagonismo social.


 Desarrollar la competencia comunicativa para interpretar textos y producir discursos
congruentes, correctos y apropiados.


 Ejercitar estrategias lingüísticas que activen procesos cognitivos para desarrollar el
pensamiento.


 Desarrollar competencias comunicativas propias de los entornos digitales de aprendizaje.


 


2.2. ESPECÍFICOS:


 


 Reconocer la diferencia entre lenguaje, lengua, texto y discurso.


 Distinguir las propiedades del texto y los recursos fundamentales para producir discursos
coherentes.


 Descubrir el valor de los contextos para interpretar adecuadamente un texto.


 Reconocer la riqueza de la lengua funcional con sus diferencias diatópicas, diastráticas y
diafásicas.


 Interpretar textos de circulación social teniendo en cuenta la intención del alocutor, la
estructura general y el formato específico.


 Utilizar correctamente las estructuras gramaticales y las normas ortográficas y
morfosintácticas de la lengua materna en la producción de discursos.


 Comprender el valor social de la acción que se ejecuta al hablar o escribir y saber orientarla







utilizando los recursos de la competencia pragmática.


 Comprender la validez de las distintas teorías lingüísticas como instrumento de reflexión
acerca del lenguaje, la lengua y los textos.


 


 


3. METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


a) En el aula:


 


De acuerdo con el nivel y la complejidad de los contenidos programáticos, las clases se
desarrollarán según los siguientes planteos metodológicos:


 El desarrollo de los contenidos será gradual, sistemático e integrador.


 El alumno construirá los conceptos a través de ejercitación específica para cada tema, se
realizará la esquematización teórica y se aplicará a nuevos ejercicios prácticos.


 Las clases estarán organizadas con instancias teóricas explicadas por el profesor (para la
reflexión y comprensión de conceptos complejos) y prácticas (para la aplicación y transferencia
de los contenidos).


 


Conforme a la propuesta de Resolución Ministerio de Educación 2641-E/2017, la cátedra
virtualizará un 20% de su carga horaria con actividades virtuales asincrónicas a través de la
plataforma MOODLE. El aula virtual incluye propuestas de ejercicios complementarios de
autocorrección para promover el aprendizaje autónomo, además de toda la información y el
material de trabajo obligatorio de la cátedra. Es el espacio fundamental para el trabajo
asincrónico en los períodos de virtualización y un medio de comunicación entre docentes y
alumnos, y de alumnos entre sí.


 


Actividades del profesor:


 


 Explicación oral de temas.


 Respuesta oral o escrita a dudas.


 Orientación del trabajo grupal de los alumnos.


 Aplicación de técnicas de taller.


 Coordinación de las intervenciones de los alumnos en los espacios de intercambio y reflexión
en las instancias presenciales y virtuales.







 Guía de las actividades de los alumnos en los ejercicios de construcción de los conocimientos
tanto en el aula como en la plataforma virtual.


 Gestión y administración del aula virtual del curso.


 Orientación y asesoramiento de consultas presenciales y en línea.


 


Actividades del alumno:


 Producción de textos orales breves para ejemplificar.


 Producción de textos escritos breves.


 Reelaboración oral y escrita de textos y discursos.


 Lectura e interpretación de diferentes textos.


 Autoevaluación de los ejercicios de aplicación.


 Prueba- estudio- prueba de errores ortográficos y morfosintácticos.


 Ejercicios de identificación, comparación y clasificación.


 Elaboración de resúmenes y síntesis de los temas teóricos.


 Trabajos grupales para ejercitación práctica.


 Ejercicios de reconocimiento, sustitución, expansión y completado de diferentes estructuras
lingüísticas tanto en clase presencial como en el aula virtual.


 Reescritura de textos.


 Formulación de juicios críticos acerca de temas de interés general.


 


b) En el equipo de cátedra:


 


La profesora titular, las profesoras adjuntas y las profesoras asistentes organizarán las actividades
de la cátedra, ya sea de investigación o de docencia, en reuniones mensuales a realizarse a partir
de los primeros días del mes de marzo del año lectivo correspondiente.


 


 


4 - CONTENIDOS


 


UNIDAD I: Introducción a los estudios del lenguaje


 







Las corrientes lingüísticas del siglo XX. El lenguaje en la teoría de Saussure: lengua y habla.
Características del signo lingüístico.


De la estructura a la función: caracteres fundamentales del lenguaje según André Martinet.


De la función a la enunciación: Émile Benveniste.


La lingüística del texto: teoría de Eugenio Coseriu: niveles del lenguaje universal, histórico e
individual. Concepto de texto y discurso, oración y enunciado.


 


UNIDAD II: Estructuras y funciones del sistema de la lengua


 


La gramática y sus partes: morfología, sintaxis, fonética y fonología.


Revisión de los aspectos semántico y morfosintáctico de las categorías gramaticales o clases de
palabras. Las clases transversales. Grupos sintácticos.


Perífrasis verbales. Locuciones.


Clasificación de oraciones según la naturaleza del verbo. Revisión de oraciones coordinadas.
Reconocimiento, análisis y producción de oraciones subordinadas de relativo (con antecedente
explícito). Reconocimiento y análisis de oraciones subordinadas declarativas en función de
complemento directo.


Normas ortográficas: uso de grafías, acentuación y puntuación. Normas morfosintácticas:
queísmo y dequeísmo; uso correcto del “se”, del gerundio, de verbos impersonales, adverbios,
locuciones adverbiales y preposiciones. Concordancia de sujeto y núcleo verbal.


 


UNIDAD III: El texto lingüístico


 


La situación comunicativa: elementos esenciales. La competencia comunicativa:
subcompetencias.


La coherencia textual como propiedad fundamental del texto: macroestructura.


La cohesión textual. Procedimientos de cohesión léxicos y gramaticales. Funcionalidad de los
elementos gramaticales en la cohesión del discurso.


El problema que plantean las tipologías textuales. Perspectiva sociocultural: géneros y
subgéneros discursivos; perspectiva lingüística: distintos tipos de textos según la estructura
global o las secuencias (narrativa, argumentativa, expositiva, descriptiva, instructiva, dialogal).
Características. El texto expositivo: diferentes tipos de organización.


 


UNIDAD IV: Los contextos







 


El contexto lingüístico o cotexto: valor semántico en la producción del sentido.


El contexto situacional: deixis personal, espacial y temporal.


El contexto sociocultural. Variantes lingüísticas de la lengua funcional: diferencias diatópicas,
diastráticas y diafásicas. Criterios de valoración lingüística: congruencia, corrección y propiedad.


La lengua en uso: Actos de habla directos e indirectos. Las máximas de la conversación de
Grice. Presupuestos y sobreentendidos según Ducrot.


 


5. MODALIDADES DE EVALUACIÓN (según Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16)


 


Alumnos regulares: para obtener la regularidad de la asignatura, los alumnos deberán:


 


 Aprobar 3 (tres) parciales con nota no inferior a 4 (cuatro) puntos (de acuerdo con la escala de
calificaciones vigente). En caso de ausencia o aplazo, tendrán la posibilidad de un parcial
recuperatorio integrador al finalizar el año. La nota obtenida en los recuperatorios sustituirá al
examen aplazado o con baja nota.


 


Examen final


El examen final será escrito y tendrá las siguientes partes:


Para alumnos regulares el examen constará de dos partes:


 1º parte: ejercicios de comprobación ortográfica y de uso de normas morfosintácticas.


 2º parte: a) ejercicio de análisis integral de un texto (semántico y morfosintáctico), de
palabras, grupos sintácticos u oraciones de un texto y análisis de las funciones, estructuras y
procedimientos textuales; b) conceptos teóricos de la asignatura


 


Cada una de estas partes tendrá el valor del 100%, por lo tanto, será eliminatoria.


 


Para alumnos libres:


 El examen final constará de las dos partes que tiene el examen de alumnos regulares y,
además, deberán desarrollar un tema teórico que tendrá un valor del 100% y, por lo tanto,
también será eliminatorio en caso de no obtener el puntaje requerido (60%). Los alumnos libres
podrán realizar consultas previas al examen para precisar bibliografía y modalidad del examen.
A tal fin, los docentes de la cátedra fijarán días y hora.


 







CRONOGRAMA DE EVALUACIONES


 


 PARCIALES
1º 1° semana de junio
2º 4° semana de agosto
3º 2° semana de octubre
Recuperatorio 1° semana de noviembre


 


 


Observaciones: Las instancias de recuperación especiales se tomarán en la 4° semana de octubre.


 


 


6- BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL


 


CALSAMIGLIA BLANCAFORT, Helena y Amparo Tusón Valls (1999) Las cosas del decir.


Manual de análisis del discurso. Barcelona, Ariel.


COSERIU, Eugenio: Lecciones de Lingüística General (1986) Madrid: Gredos.


------------------------- El hombre y su lenguaje (1977) Madrid: Gredos.


--------------------------El problema de la corrección idiomática (1987) Córdoba: Escuela
Superior de Lenguas de la UNC.


CUBO DE SEVERINO, Liliana y otros (2000) Leo, pero no comprendo. Estrategias de
comprensión lectora. Mendoza: editorial de la Facultad de Filosofía y Letras.


CHARAUDEAU, Patrik y Dominique Mainguenau (2005) Diccionario de análisis del discurso.
Traducción de Irene Agoff. Buenos Aires: Amorrortu.


DI TULLIO, Ángela (2005) Manual de gramática del español. Buenos Aires: La isla de la luna.


ESCANDELL VIDAL, M. Victoria (1996) Introducción a la pragmática. Barcelona: Ariel
KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine (1986) La enunciación. De la subjetividad en el lenguaje.
Buenos Aires: Hachette.


NÚNEZ, Rafael y Enrique Del Teso (1996) Semántica y pragmática del texto común.
Producción y comentario de textos. Madrid: Cátedra.


RAITER, Alejandro (1995) Lenguaje en uso. Enfoque sociolingüístico. Buenos Aires: A-Z
Editora.


REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1999) Gramática descriptiva de la lengua española.







Madrid: Espasa Calpe.


REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1999) Ortografía. Madrid: Espasa Calpe.


REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2006) Diccionario esencial de la lengua española. 1º ed.
Madrid: Espasa Calpe.


REAL ACADEMIA ESPAÑOLA y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA


ESPAÑOLA (2005) Diccionario panhispánico de dudas. Colombia: Santillana.


REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA


ESPAÑOLA (2009) Nueva gramática. 1º ed. Madrid: Espasa.


REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA


ESPAÑOLA (2010) Nueva gramática de la lengua española. Manual. 1º ed. Buenos Aires:
Espasa.


REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA


ESPAÑOLA (2010). Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa.


REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA


ESPAÑOLA (2011) Nueva gramática básica de la lengua española. 1º ed. Buenos Aires: Espasa.


REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA


ESPAÑOLA (2018). Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica. Madrid:
Espasa.


REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2014). Diccionario de la lengua española. 23° ed. Buenos
Aires: Espasa.


RUEDA, Nelly y Enrique Aurora (1999) Claves para el estudio del texto. Córdoba: Editorial
Comunicarte.


SÁNCHEZ, Miguel Emilio (1993) Los textos expositivos. Estrategias para mejorar su
comprensión. Madrid: Santillana.


SAUSSURE, Ferdinand de (1994) Curso de lingüística general. Barcelona: PlanetaAgostini.


SEARLE, John (1994) Actos de habla. Buenos Aires: Editorial Planeta.


VAN DIJK, Teun (1978) La ciencia del texto. Barcelona, Piados.


---------------(1984) Texto y contexto. Madrid: Cátedra.


---------------(1988) Estructuras y funciones del discurso. México: Siglo XXI.


VARELA, Irma y PÉREZ MORENO, Elena (2014). Nueva Gramática para trabajar en el aula.
Córdoba: Comunicarte.


VARELA, Irma y PÉREZ MORENO, Elena (2014). Nueva Ortografía para trabajar en el aula.







Córdoba: Comunicarte.


 


7- BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA


ALLOA, Hugo y Silvia M. de Torres (2001) Hacia una lingüística contrastiva (francés –
español). Córdoba: Comunicarte.


ALLOA, Hugo y Silvia M. de Torres (comp.) (2009) Temas de lingüística textual. Córdoba:


Asociación Cooperadora Facultad de Lenguas, UNC.


AUSTIN, J. L. (1996) Cómo hacer cosas con palabras. Barcelona: Paidós.


BASSOLS, Margarita y Anna M. Torrent (1997) Modelos textuales. Teoría y práctica.


Barcelona: Octaedro.


BENVENISTE, Émile (1985) Problemas de lingüística general II. México: Siglo XXI.


BERNÁRDEZ, Enrique (1982) Introducción a la lingüística del texto. Madrid: Espasa-Calpe.
BLANCHE-BENVENISTE, Claire (1998) Estudios lingüísticos sobre la relación entre oralidad
y escritura. Barcelona: Gedisa.


CARRARA, Hugo (2004) Una gramática posible (Tomo I) Santa Fe: Instituto Superior


“Padre Joaquín Bonaldo”.


CIAPUSCIO, Guiomar Elena (1994) Tipos textuales. Buenos Aires: Editorial Universidad de
Buenos Aires.


CUBO DE SEVERINO, Liliana (coord.) (2005) Los textos de la ciencia. Principales clases del
discurso científico. Córdoba: Comunicarte.


DE LA LINDE, Carmen (1997) Algunas reflexiones sobre el lenguaje. De la lengua al discurso.
Buenos Aires: Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Conicet.


DOMÍNGUEZ GARCÍA, Ma Noemí (2007) Conectores discursivos en textos argumentativos
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FUNDAMENTACIÓN


La asignatura incluye temas de sintaxis de nivel superior, que no se han estudiado en cursos
anteriores o bien, que se profundizan respecto de años previos y en temas de Análisis del
discurso, entendido como disciplina interpretativa para el abordaje de discursos de diversa
tipología, especialmente académicos, recurriendo a saberes de las Ciencias del lenguaje y de
otras disciplinas a las cuales se apela. De ahí que el programa se estructure en dos ejes: la
gramática y el discurso.


Con respecto al primero, se focaliza en las estructuras sintácticas compuestas coordinadas y
subordinadas sustantivas, adverbiales y relativas, relaciones temporales diversas como los
significados temporales, correlaciones en sustantivas y condicionales, formas de impersonalidad
sintáctica y semántica, usos morfosintácticos en los cuales se registran errores diversos, que se
encuentran actualizados y fundamentados desde la NGLE (2009), entre otros temas.


Respecto del discurso, se introducen nociones del Análisis del discurso para la interpretación y la
escritura de textos expositivos y argumentativos con temas como: géneros discursivos,
secuencias, situación enunciativa, con las construcciones del enunciador y el destinatario,
construcción de la subjetividad y de marcas de objetividad en el discurso, recursos de polifonía,
la teoría de los polos, entre los principales temas.


Se privilegia el modelo analítico de Plantin para el estudio de la argumentación, aunque
combinado con nociones de otros modelos y el enfoque reformulado de Zamudio y Atorresi para
abordar las tres clases de discursos científicos.


 


 


1. OBJETIVOS


1.1. GENERALES


 


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


o Adquirir y aplicar:


 conocimientos de estructuras complejas y usos actuales de la lengua española para el
desarrollo de las competencias lingüísticas formales.


 estrategias de lectura y escritura de textos complejos, a fin de perfeccionar la competencia
discursiva.


 


o Promover el desarrollo de operaciones cognitivas, metacognitivas y de pensamiento crítico.


 


o Valorar el aprendizaje de la lengua materna como medio para la formación personal-
sociocultural y para el establecimiento de interrelaciones con la lengua extranjera.


 







1.2 ESPECÍFICOS


o Reconocer, analizar y relacionar contenidos lingüísticos centrados en la sintaxis oracional
compuesta.


 


o Analizar el dispositivo enunciativo y contextual, la estructura genérica y secuencial y la
macroestructura en textos académicos expositivo-explicativos y argumentativos.


 


o Aplicar operaciones del Análisis del discurso en la lectura y escritura de exposiciones y
argumentaciones.


 


o Explicar y corregir errores morfosintácticos y discursivos en textos.


 


o Emplear estructuras y categorías gramaticales en la comprensión y producción de discursos.


 


2. CONTENIDOS


- En cada unidad, la sección denominada “Reflexión y práctica discursiva y gramatical” tiene
dos partes:


a) Contenidos sobre el discurso y b) Contenidos gramaticales.


Además, los contenidos referidos al discurso de la Unidad Nº 1 serán retomados en las otras
unidades por ser operativos para el análisis y para la escritura.


UNIDAD I


 
Núcleos temáticos: El discurso. Comprensión y producción.


Estructuras sintácticas compuestas
 


REFLEXIÓN DISCURSIVA Y
GRAMATICAL


1. Discursiva


 Texto y discurso. El género
discursivo.


 Contexto y situación enunciativa.
Construcción del enunciador,
destinatario y referente.


 


PRÁCTICA DISCURSIVA Y
GRAMATICAL: ACTIVIDADES


 Análisis de conceptos y textos
teóricos.


 Ejercicios de reconstrucción de
los componentes del género y de la
situación enunciativa.







Niveles de estructuración textual: a)
las secuencias textuales; b)
macroestructura.


 Estrategias de comprensión.
Prácticas de escritura: la
reformulación. Producción de
discursos explicativos.


 Textos del ámbito académico:
desplazamientos hacia los polos
expositivo-explicativo y
argumentativo.


 


2. Gramatical


 Oraciones coordinadas y
subordinadas de relativo con
antecedente y sin antecedente
explícito.


 Valor semántico de las
conjunciones coordinantes.


 Errores frecuentes de uso: -de
pronombres y adverbios relativos, -
de preposiciones en complementos de
régimen y “a” en el complemento
directo; - gerundios.


 Casos de ambigüedad y
redundancias sintácticas


 Perífrasis verbales: características y
clasificación: según la modalidad y
por el valor temporo-aspectual.


 Aplicación de estrategias para el
análisis de la macroestructura o
contenido semántico fundamental.


 Análisis de secuencias textuales.


 Lectura y análisis de textos con
desplazamientos a la exposición y a
la argumentación.


 Prácticas de reformulación en
párrafos y textos breves con
aplicación de diferentes contenidos.


 


 


 Sustitución, expansión, reducción
y análisis de construcciones
sintácticas simples y compuestas.


 Reconocimiento de significados
en el empleo de conjunciones
coordinantes.


 Reconocimiento, corrección y
fundamentación teórica de usos
morfosintácticos erróneos, casos de
ambigüedad y redundancia en textos
sin coherencia.


 Reconocimiento, clasificación y
fundamentación teórica de usos de
perífrasis verbales.


 


UNIDAD II
 


Núcleos temáticos: Los discursos polifónicos. La expresión de la
subjetividad.


Construcciones sintácticas y relaciones temporales


 
 


REFLEXIÓN DISCURSIVA Y
GRAMATICAL


PRÁCTICA DISCURSIVA Y
GRAMATICAL: ACTIVIDADES







 


1. Discursiva


 La subjetividad en el discurso:
marcas del enunciador.


 Discursos polifónicos:
reconocimiento de voces


 Discursos referidos directos e
indirectos.


 Algunos fenómenos de polifonía en
textos que se inscriben en los polos
argumentativo y expositivo.


 


2. Gramatical


 Oraciones pasivas, impersonales y
medias. Impersonales reflejas y no
reflejas; pasivas “con se”


 Casos de impersonalidad sintáctica
y semántica: recursos gramaticales de
distanciamiento enunciativo.


 Características semánticas y
sintácticas de “ser” y “estar”.


 Oraciones copulativas
caracterizadoras e identificativas.
Oraciones con verbos
pseudocopulativos.


 Errores frecuentes de uso en
oraciones copulativas, impersonales y
pasivas “con se”.


 Significación de modos y tiempos
verbales del español.


 


 Reconocimiento y análisis de
marcas de subjetividad y de
fenómenos polifónicos en textos
inscriptos en diversos géneros.


 Reconstrucción de voces,
posturas e intenciones.


 Reformulación de discursos
referidos directos e indirectos.


 Reformulación de discursos de
mayor o menor carga de
subjetividad.


 


 


 


 Reconocimiento, uso y análisis de
construcciones sintácticas pasivas,
impersonales,medias y con “se”.


 Reconocimiento de recursos
gramaticales de distanciamiento
enunciativo


 Uso de nominalizaciones, formas
de impersonalidad, voz pasiva y
otros recursos gramaticales para
reformular discursos del polo
expositivo-explicativo.


 Identificación, usos, corrección y
fundamentación teórica de errores
en empleos verbales.


 Producción de casos gramaticales
integrados en textos


 


UNIDAD III


 
 


Núcleos temáticos: La argumentación en géneros diversos.


Oraciones subordinadas adverbiales.







 


 


REFLEXIÓN DISCURSIVA Y
GRAMATICAL


1. Discursiva


 La argumentación: rasgos. La secuencia
argumentativa. La cuestión, la tesis y tipos
de argumentos. Componentes enunciativos,
contextuales y léxico-gramaticales de
textos argumentativos.


 El ensayo, el artículo de opinión, el
editorial.


 Marcadores y conectores de
argumentación.


 Estrategias de escritura en la
planificación, textualización y revisión.


2. Gramatical


 La subordinación adverbial.
Caracterización y nexos.


Oraciones subordinadas adverbiales: a)
circunstanciales: locativas, temporales,
modales b) no circunstanciales: causales,
finales, consecutivas intensivas y no
intensivas, condicionales, concesivas,
comparativas.


 Tipos de adverbiales condicionales.
Modos y tiempos en períodos
condicionales y concesivos. Corrección de


 Errores en relación con las subordinadas
adverbiales.


 


PRÁCTICA DISCURSIVA Y
GRAMATICAL:
ACTIVIDADES


 Análisis de secuencia,
cuestión, tesis, argumentos y
otros componentes discursivos
y léxico-gramaticales.


 Reconstrucción de la
secuencia argumentativa y
elementos enunciativos en
ensayos, artículos, editoriales.


 Análisis y discusión grupal
de discursos argumentativos de
temas actuales, formativos y de
interés para los alumnos.


 Comparación entre
diferentes discursos
argumentativos y/o expositivos
que desarrollan un mismo
tema.


 Prácticas de reformulación
de argumentaciones y de
escritura de argumentos breves.


 Reconocimiento, sustitución,
expansión, reducción,
producción y análisis de
subordinadas adverbiales.


 Análisis sintáctico integral
de construcciones compuestas
por subordinación y
coordinación.


 Reconocimiento y corrección
de errores gramaticales e
incoherencias por fallas en las
relaciones lógico-semánticas
de textos.


 


UNIDAD IV
 


Núcleos temáticos: La exposición en discursos académico- científicos.







Oraciones subordinadas sustantivas.


 


 


REFLEXIÓN DISCURSIVA Y
GRAMATICAL


 


1. Discursiva


 La exposición: características
enunciativas. La secuencia expositivo-
explicativa.


 Los discursos académico-científicos:
especializados, de semi-divulgación y de
divulgación científica. Organización.
Componentes contextuales, léxico -
gramaticales y discursivos.


 


2. Gramatical


 La subordinación sustantiva.
Caracterización, nexos y clasificación:a)
por la modalidad: enunciativas e
interrogativas y b) según las funciones:
sujeto, complemento directo, c.indirecto,
c.de régimen y c. preposicional de
sustantivo, adjetivo y verbo.


 Correlación de modos y tiempos en las
oraciones subordinadas sustantivas.


 Errores de uso derivados de
subordinadas sustantivas.


 Significaciones del uso y la omisión del
artículo.


 


 


PRÁCTICA DISCURSIVA Y
GRAMATICAL:
ACTIVIDADES


 Identificación de
superestructuras en discursos
científicos de diferente tipo.


 Análisis de textos
expositivos mediante
aplicación de estrategias de
lectura como la realización de
esquemas, mapas semánticos,
identificación de rasgos
discursivos y lingüísticos.


 Búsqueda y selección de
información para comprender
textos científicos y artículos de
divulgación científica.


 Ejercicios de reformulación.


 Escritura en etapas de un
artículo de semi-divulgación
científica a partir de la lectura
de varias fuentes.


 


 


 Reconocimiento, sustitución,
expansión, reducción,
producción y análisis de
proposiciones subordinadas
sustantivas.


 Identificación y corrección
de errores lingüísticos en
textos.


 Reconocimiento de
significados verbales, de usos y
omisiones del artículo en
textos.


 


 







3. METODOLOGÍA de trabajo


 


Las clases serán teórico-prácticas mediante estrategias de enseñanza que apuntan a la
participación activa de los alumnos, a través del intercambio, la reflexión y la comprensión de
los distintos temas.Es decir que la orientación metodológica es flexible, pues deja margen para
su acomodación a cada experiencia concreta.


Las unidades de aprendizaje serán introducidas a través de procedimientos inductivos o
deductivos mediante ejemplificación, exposición dialogada, explicación del profesor, discusión
del tema, entre otras estrategias de enseñanza. La práctica de las actividades indicadas tiene
como presupuestos:


 Evitar la disociación entre reflexión sobre el español y sus usos concretos; en este sentido se
considera fundamental la actividad metalingüística, en la que es relevante el conocimiento
teórico de los contenidos.


 Complejizar gradualmente estrategias de análisis para la Gramática y el Análisis del discurso.


 Procurar la continua integración e interrelación de los contenidos, mediante aplicación de
estrategias cognitivas y metacognitivas de aprendizaje para que los alumnos afiancen las
adquiridas en la lengua extranjera.


 


4. EVALUACIÓN


 


Diagnóstica: Al comenzar el curso, para evaluar conocimientos previos de los alumnos.


Formativa: Evaluación permanente del proceso de enseñanza y de aprendizaje.


Sumativa: ALUMNOS PROMOCIONALES


Se establece un cupo de 30(treinta) alumnos por comisión, pero este criterio queda supeditado de
la presencia continua de profesor asistente en cada comisión. En caso de que el número de
inscriptos sea superior a la cifra anterior, se procederá según lo establecido en las Resoluciones
del H.C.D. de la Facultad de Lenguas.


Los alumnos promocionales deberán alcanzar el 80% de asistencia y aprobar: a) 2 (dos) parciales
escritos. En caso de ausencia, aplazo o para elevar el promedio general podrán recuperar 1(un)
parcial al final del curso.


b) 4(cuatro) trabajos prácticos individuales escritos presenciales y 2(dos) prácticos no
presenciales (domiciliarios) grupales de análisis discursivo de textos. Estos últimos domiciliarios
serán evaluados por los profesores titular y adjuntos; deben consistir en la interpretación de 2 o 3
discursos para relacionar a partir de marcos teóricos y temas así como también se evaluará la
escritura. Se realizarán en fechas establecidas por el profesor.


Con respecto al cuarto práctico individual escrito, será integrador de contenidos gramaticales; los
profesores pueden optar por la modalidad oral de coloquio.


En caso de ausencia o aplazo se podrán recuperar dos (2) trabajos prácticos: uno de los







presenciales y uno de los domiciliarios de Análisis del discurso.


al final del curso.


La promoción se aprueba con nota final de 7 (siete), promedio que se obtendrá de dividir por
tres la suma de los dos parciales y el promedio de los prácticos. (nota de parcial 1 + nota de
parcial 2 + nota promedio de trabajos prácticos = total dividido por 3)


 


ALUMNOS REGULARES


Los alumnos regulares deben aprobar 2 (dos) parciales y uno de los prácticos de lectura y de
escritura que deben realizar los promocionales. Dichos trabajos serán considerados parte del
segundo parcial.


En caso de ausencia o aplazo podrán recuperar un parcial al final del año.


 


ALUMNOS LIBRES


Los alumnos libres deben aprobar el examen final escrito según indicaciones del apartado
siguiente, para pasar a la instancia oral.


 


 


Examen final


 


El examen final será escrito de carácter teórico-práctico. Cada parte de la evaluación tendrá
carácter eliminatorio y la nota será el promedio de las partes. Tendrá secciones I y II comunes
para todos los alumnos examinados y una sección III para los alumnos libres exclusivamente.
Las secciones I y II comprenderán:


a. Discurso: Interpretación de textos inscriptos en géneros discursivos ejercitados durante el año
lectivo, actividad de escritura y resolución de ejercicios con explicación teórica.


b. Gramática: análisis de estructuras oracionales compuestas; resolución de ejercicios y
explicación de temas teóricos.


La sección III consistirá en el desarrollo de temas teóricos de una unidad. Esta sección se
corregirá sólo si los alumnos libres aprueban las otras secciones.


 


Nota: Los siguientes contenidos se consideran de conocimiento obligatorio al comenzar el ciclo
lectivo, ya que son temas de estudio en “Lengua Española” (CN) y Lengua Castellana I: Sintaxis
de la oración simple (estructura de sujeto y predicado; modificadores del sustantivo, verbo,
adjetivo y adverbio). Oración compuesta por coordinación y oración compuesta por
subordinación adjetiva. Concordancia sujeto-verbo y sustantivo-adjetivo.Clasificación de verbos
por su naturaleza.







Estos temas se evaluarán en el primer práctico en la segunda semana de clase.


 


 


5. CRONOGRAMA


Presentado por separado en fecha indicada por Secretaría Académica


 


6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN


 


1. Grados de conocimiento teórico de temas gramaticales y discursivos


2. Grados de pertinencia en la aplicación práctica de contenidos.


3. Transferencia de contenidos gramaticales en actividades de distinto tipo.


4. Coherencia, adecuación y corrección lingüísticas en las tareas orales y escritas.


5. Cumplimiento y responsabilidad en las actividades exigidas de análisis y de escritura.


6. Participación activa en las clases
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Hachette.
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Marafiotti,R.(comp.)Recorridos semiológicos. Signos, enunciación y argumentación. Buenos
Aires, Eudeba, 2001.


Narvaja de Arnoux, Elvira, M. Di Stefano y C. Pereira. La lectura y la escritura en la
Universidad. Bs. As.: Eudeba, 2002.


Nogueira, S. (coord.)(2007) La lectura y la escritura en el inicio de los estudios superiores.
Buenos Aires: Biblos.


Reyes, Graciela. Como escribir bien en español. Madrid, Arco Libros, 1998.


Real Academia Española de la Lengua. Diccionario Panhispánico de dudas. Madrid:Espasa,2005


------------------------------------------(2009) Nueva Gramática de la lengua española.
Morfología y sintaxis. Madrid. Espasa; 2009


----------------------------------------(2010)Nueva Gramática de la lengua española.Manual.
Madrid. Espasa


 


Ruiz, Elida (ed.) (1995) Enunciación y polifonía. Buenos Aires: Ars.


Zamudio, B. y A. Atorresi. 2000. La explicación. Buenos Aires: Eudeba.
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FUNDAMENTACION


Los objetivos tanto generales como específicos, la metodología de trabajo y los contenidos del
programa de esta asignatura se alinean con los objetivos más amplios de las Lenguas Inglesas
anteriores y profundizan los conocimientos que éstas aportaron al alumno, brindando un espacio
de desarrollo del pensamiento crítico y de las habilidades sociolingüísticas por medio del debate
y el disenso en el trabajo oral. Como futuros miembros de ámbitos académicos se introduce al
alumno en las formalidades de la escritura y la investigación académicas.


 


OBJETIVOS


OBJETIVOS GENERALES


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


 


-Elaborar ideas propias y comunicarlas a través de las conclusiones personales, acuerdo o
desacuerdo


 


- Desarrollar su independencia de pensamiento como individuo y como miembro de un grupo de
trabajo en la elaboración y análisis de contenidos


 


- Interactuar, y defender su posición respetando las posiciones de los demás miembros del grupo


 


 


de trabajo


 


- Consolidar la producción de la lengua sobre temas relacionados con la realidad del mundo
contemporáneo


 


 


OBJETIVOS ESPECIFICOS


 


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


 







- Expresar sus ideas con claridad, precisión, fluidez e inteligibilidad fonética


 


- Utilizar de manera adecuada términos provenientes de un amplio espectro acorde a la
diversidad de temas en el programa


 


- Elaborar un trabajo escrito de investigación, utilizando el discurso académico apropiado y
consultando distintas fuentes


 


- Corregir su expresión oral, editar su trabajo escrito de investigación y lograr equilibrio entre
lenguaje académico y lenguaje coloquial en el uso de la segunda lengua


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO TRABAJO ORAL


El trabajo oral se organiza en grupos de debate en los cuales los alumnos, como protagonistas,
crean discusiones donde todas las opiniones son escuchadas, respetadas y valoradas. Adquiere
fundamental importancia en estas discusiones el uso de las estrategias comunicativas de la
interacción oral tales como respetar el uso de los turnos de habla, pedir y ceder la palabra,
rehusar dar opinión, interrumpir o retomar el turno interrumpido.


 


El alumno debe permanecer activo durante todas las clases y debe demostrar también que ha
investigado el tema para estar en condiciones de participar en los debates.


 


El profesor, por otro lado, anuncia según el programa y cronograma de actividades, el tema a ser
tratado y si fuera necesario, recomienda la bibliografía y donde consultarla. También introduce el
tema y solamente interviene en las discusiones para moderar o corregir posibles problemas en el
uso de la segunda lengua. Dentro de lo posible, el docente se abstiene de quitar tiempo de
práctica que le pertenece a los alumnos.


 


La búsqueda de material en periódicos, revistas y otras publicaciones, deberá estar acompañada
de una apreciación crítica del mismo en clase. El alumno hará uso de distintas fuentes de
información y seleccionará material auténtico a modo de investigación temática.


 


TRABAJO ESCRITO


(Multi-source Research Paper)


Los alumnos deberán realizar un trabajo de investigación de varias etapas. El trabajo de
investigación tendrá una extensión de 6 a 8 hojas de tamaño A4, escrito en procesador de texto,
Times New Roman Nº 12. El mismo deberá respetar los estilos (referencias, citas, listado
bibliográfico) de la American Psychological Association (APA 7th edition).







La cátedra adhiere al enfoque de escritura académica como proceso, es decir considera el trabajo
de investigación como un texto que evoluciona, no como un producto final y estático,
sino cambiante, y que se enriquece de los comentarios y las opiniones recibidos de distintos
lectores y del docente.


En la primera etapa del proceso, que será anual, el trabajo de investigación debe ser precedido
por la entrega de una propuesta de tesis tentativa de dos páginas (Draft Proposal) cuya
calificación constituirá un porcentaje de la nota final.


Luego de que los alumnos aprueben la propuesta de tema (Draft Proposal) escribirán una
primera versión completa de su trabajo (Research Paper First Draft) e intercambiarán copias de
los textos con sus compañeros con el objeto de obtener comentarios destinados a mejorar la
calidad de la misma (Peer review session 1). Posteriormente los alumnos realizarán una segunda
revisión de los textos de sus compañeros (Research Paper Second Draft) en una segunda sesión
(Peer review session 2).


Se podrán utilizar textos de todo tipo relacionados con el tema elegido y que resulten adecuados
y relevantes. Las fuentes de consulta deberán ser fundamentalmente libros. Los alumnos
organizarán y ordenarán la información, descartando el material irrelevante y elaborarán una
versión final de su trabajo (Final Version)


El docente guiará a los alumnos en la inclusión de las citas en el trabajo de investigación.
Modalidad de trabajo con el aula virtual:


Como en años anteriores la cátedra recurre al uso del aula virtual como un recurso para alentar
la participación de los alumnos y la comunicación permanente entre los mismos y el docente. El
material incorporado al aula virtual será considerado fuente de información.


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN ALUMNOS PROMOCIONALES


La promoción sin examen final refleja el trabajo permanente del alumno y su participación
constante en todas las clases, su interés e integración en los grupos de debate, la seriedad en el
rendimiento y cumplimiento individual, además de la eficiencia y competencia en el uso de la
segunda lengua.


Requisitos:


 


Promedio de Parciales y Prácticos: 7 según Reglamentación vigente. 80% de asistencia a clases.


Estos alumnos deberán aprobar cuatro exámenes parciales (escritos u orales), 5 trabajos prácticos
(uno de los cuáles reflejará el trabajo oral anual) y el trabajo de investigación (que constituirá
uno de los parciales, el cuarto). Tanto para los exámenes parciales como para los trabajos
prácticos se prevén las instancias de recuperación establecidas en la reglamentación vigente de
la Facultad de Lenguas. Se sugiere la consulta del nuevo reglamento de Promoción (HCD
104/2019).


 


ALUMNOS REGULARES


La evaluación se efectuará por medio de cuatro parciales (escritos u orales) y un Práctico







obligatorio que deberán ser aprobados con una calificación mínima de 4 puntos. Los tres
primeros parciales evaluarán el desempeño oral en tanto el cuarto parcial evaluará el desempeño
escrito, es decir el trabajo de investigación (Research Paper). Habrá una instancia de
recuperación tanto de los Parciales como del Práctico al finalizar el año académico.


 


Los alumnos regulares deberán elaborar y aprobar el trabajo de investigación que presentarán en
la fecha que estipule la cátedra y que constituirá el cuarto parcial. Deberán cumplir con las
reuniones obligatorias destinadas a la redacción del trabajo final escrito (Proposal Workshops,
Peer Review Sessions y Paper Workshops) y al trabajo oral (On-campus meetings).


 


El examen final será oral. Se sugiere consultar las Resoluciones 662/2016 del HCS y 221/16 del
HCD, ambas relativas a Reglamentación de Exámenes.


 


ALUMNOS LIBRES


Los alumnos libres, al igual que los alumnos regulares y promocionales, deberán realizar un
trabajo de investigación, individual, de varias etapas:


Previo a la versión final del trabajo escrito de investigación presentarán cuatro trabajos escritos:
dos ensayos cortos (de dos páginas cada uno, en las que se resuma un artículo publicado en una
revista profesional y se hagan comentarios evaluativos pertinentes); una propuesta para el trabajo
final (proposal), una bibliografía comentada (annotated bibliography, con un mínimo de 10
fuentes consultadas). Con respecto a la versión final del trabajo escrito de investigación
(Research Paper) deberán elegir un tema sobre el que consultarán a la profesora con
anticipación.


Los cinco trabajos que constituyen el trabajo escrito de investigación deberán ser presentados
antes de la finalización del dictado de clases. Se establece la segunda semana de octubre como
fecha tope de entrega de dichos trabajos para quienes intentan presentarse al examen final en los
turnos de noviembre y diciembre. Los alumnos que decidan rendir en febrero o marzo, deberán
presentar los trabajos escritos en el segundo turno de diciembre del año anterior. Quienes
decidan rendir en los turnos de mayo, julio y septiembre deberán presentarlos por lo menos con
cuarenta días de anticipación para darle a la profesora el tiempo necesario para corregirlos. Los
trabajos deberán respetar las pautas de formalidad y de extensión propuestos por la cátedra.


 


El ensayo (resumen-comentario) y la propuesta deberán constar de aproximadamente 2 (dos)
páginas cada una, y la bibliografía comentada deberá constar de 4 (cuatro) a 6 (seis) páginas. El
trabajo final (Research Paper) deberá tener una extensión de 10 (diez) páginas. En ningún caso
podrán exceder la extensión y los límites fijados.


Los trabajos escritos deberán ser realizados en forma individual.


La evaluación final se efectuará por medio de un examen oral. Para acceder a la misma el
alumno deberá tener aprobados los cinco trabajos escritos. Tanto el trabajo escrito previo al
examen oral como el examen oral son instancias eliminatorias.


Estos alumnos deberán interiorizarse de los temas desarrollados durante las clases sobre los







cuales podrán ser interrogados en el examen final.


Se acordarán con el alumno las instancias de consulta (dos, que serán grupales) y de devolución
de acuerdo a lo establecido en la reglamentación vigente. Se sugiere consultar las Resoluciones
662/2016 del HCS y 221/16 del HCD, ambas relativas a Reglamentación de Exámenes. Los
alumnos libres podrán contactar al docente personalmente o a través de la cuenta de correo
electrónico que la cátedra mantiene para los alumnos (lenguavcoma@gmail.com). El material
bibliográfico estará disponible en el aula virtual y en la facultad.


 


ALUMNOS CONDICIONALES


Los alumnos condicionales podrán realizar las evaluaciones correspondientes al primer semestre.
Dichas evaluaciones sólo serán tomadas como válidas una vez que el alumno haya regularizado
su situación. La Cátedra podrá optar por corregir las evaluaciones después del período de
condicionalidad. Estos alumnos deberán informar su situación al docente el primer día de clases
y una vez que se haya regularizado su situación. No se aceptará la incorporación de los alumnos
condicionales al régimen de promoción. Se sugiere consultar RHCD 104/2019, RHCD 130/2014
y RHCD 105/2019.


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Producción Oral y Escrita


 


Aspectos a tener en cuenta para la evaluación del uso de la lengua tanto oral como escrita:
Producción Escrita


La seriedad en el tratamiento del tema, la profundidad de análisis y el criterio personal son
esenciales.


 


La corrección gramatical, la utilización del estilo y registro adecuados, la variedad en la elección
del vocabulario pertinente y acorde a los temas escogidos.


 


La coherencia textual, la cohesión y la construcción del discurso para la adecuada comunicación
de las ideas. El desarrollo lógico y claridad en las ideas a comunicar.


 


Se advertirá a los alumnos sobre el riesgo de plagio en la confección del Trabajo de
Investigación.


 


Producción Oral


 







En lo concerniente a las habilidades orales exclusivamente, se considerarán los siguientes
aspectos:


 


Precisión en la emisión del mensaje oral, adecuación del mensaje al propósito y contexto
situacional, coherencia, fluidez, corrección gramatical, control del léxico, control fonológico,
uso de estrategias de cooperación, de turnos de palabra, y de petición de aclaración.


 


Uso de la lengua: vocabulario apropiado y específico del tema en discusión, usos gramaticales
correctos (50% de la calificación.)


 


Organización: claridad, cohesión y coherencia (25% de la calificación).


 


Competencia sociolingüística: Uso de turnos conversacionales, pedir la palabra, interrumpir,
ceder la palabra, rehusar intervenir, retomar el turno (25 % de la calificación).


 


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


Primer Cuatrimestre: (marzo-julio)


 


Trabajo Oral: Contenidos Temáticos Unidades: 1, 2, 3, 4. (On-campus meetings)


 


Trabajo Escrito: Trabajo de Investigación sección 1. (Draft Proposal - Proposal Workshop).
Práctico obligatorio para alumnos regulares y promocionales (Class Topics)


Primer Examen Parcial Oral: del 12 al 25 de junio.


 


 


Segundo Cuatrimestre: (agosto-octubre)


Trabajo Oral: Contenidos Temáticos Unidades: 1, 4, 5, 6. (On-campus meetings)


 


Trabajo Escrito: Trabajo de Investigación secciones 3 y 4. (Peer Review Sessions- Paper
Workshop - Paper Final Version).


 


Segundo Examen Parcial Oral: del 11 al 22 de octubre. Tercer Examen Parcial Oral: del 11 al 22







de agosto.


Cuarto Examen Parcial: del 25 al 29 de octubre (Versión Final Research Paper)


 


Debido a la cantidad de alumnos que cursan la materia, para los exámenes parciales/prácticos
orales no es posible fijar una fecha única, sino varias.


 


CONTENIDOS - SECCION ORAL


 


I- World News, Current Affairs & Scientific and Technological Advances will be an ongoing
annual project.


 


II – Spiritual Traditions


 


Religion in Argentina and other selected countries. Deism, transcendentalism, pragmatism,
church-state relations, Jewish identity. Secularization. Fundamentalism. Major religious figures:
their life works and significance. World religions: major doctrines, practices and developments,
from ancient times to present. Religious thinkers, attitudes and the teachings of world religions.
War conflicts of religious origin. Change in belief systems. The Arab-Israeli question, past and
present. Jerusalem and the major religious traditions.


III – Discrimination


 


Stereotypes: their different meanings and implications. Prejudice. Xenophobia. Idiosyncrasies.
Racism. Immigration Issues. Integration. Assimilation. Multiculturalism. Discrimination in
Argentina.


 


IV- World and Local Economies


 


Globalization. History of Globalization. Globalization and local cultures. Globalization and
democracy. Global interconnectivity. Multinational Corporations. Labor in developed and
developing countries. Women and Labor. Labor Unions. Unionization. Wage inequality.


Unemployment. Economic world crisis.


V – Education. Comparative Educational Systems


 


The contemporary educational ideas and practices of various countries of the world and their







impact on Argentina’s education. Social organization of education in selected countries.


Structure and function of educational institutions. Formal and informal education. Class, ethnic
and other social factors influencing the educational process. Implications of educational decision
making and testing. (overview of cultural pluralism in education). Great teachers. Great
educators of all times.


VI- Politics. Comparative Political Systems


 


An examination of selected political and governmental systems. Comparative study to determine


 


 


similarities, differences and general patterns among political systems. An analysis of
bureaucracy as an actor in the political system. Interest groups and political movements.
Pressure group activity and lobbies. Mass movements. Votes, money, information as political
resources. Theories of pluralism. Power elite and mass society. Class and ethnic politics.


 


BIBLIOGRAFÍA BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA


La cátedra suplirá bibliografía obligatoria en forma de material sistematizado para cada unidad.
Los alumnos, sin embargo, tanto regulares como promocionales, realizarán búsqueda y selección
de material de cada unidad para su participación activa en las clases.


 


Research Paper


 


American Psychological Association. (2019). Publication Manual of the American Psychological
Association. (7th ed.). Washington, D.C.: Author.


Bailey, S. (2011). Academic writing: A handbook for international students (3rd ed.). Routledge.


Bell, J. (1993). Doing your research project. Open University Press.


Brittain, R.(1990). A pocket guide to correct punctuation. (2nd ed.). Barron’s Educational Series.


Clanchy, J. & Ballard, B. (1998). How to write essays. A practical guide for students. (3rd ed.).
Longman.


Frank, M. (1990). Writing as thinking: A guided process approach. Prentice Hall Regents.
Jordan, R.R. (1990). Academic writing course. Nelson & Sons Ltd.


Markman, R., P. Markman & Waddell, M. (1989). 10 steps in writing the research paper. (4th
ed.). Barron’s Educational Series, Inc.


Spatt, B. (2011). Writing from sources. (8th Ed.). Bedford/St. Martin’s Press.







Swales, J.M. (1990). Genre Analysis: English in academic and research settings. Cambridge
University Press.


Swales, J. M., & Feak, C. B. (2004). Academic writing for graduate students: Essential tasks and
skills. University of Michigan Press.


BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA


Chanda, N. (2007). Bound Together. How Traders, Preachers, Adventurers, and Warriors
Shaped Globalization. Yale University Press.


 


 


Chomsky, N. (2002). The Prosperous Few and the Restless Many. (The Real Story Series).
Odonian Press.


Swatos, W. H. (Editor). (1998). Encyclopedia of Religion and Society. AltaMira Press.
Diccionarios


Concise Oxford English Dictionary. (2011). Oxford University Press.


Davidson, G. (2006). Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases. Penguin Books Ltd.
Lutz, W. (1994). The Cambridge Thesaurus of American English. Cambridge University Press.
Oxford Collocations Dictionary for Students of English. (2009). Oxford University Press.


News Sources


 


BBC World Services- CNN- The New York Times- The Times- The Guardian- The Economist-
World Press Review- The Sydney Morning Herald y otras fuentes alternativas y liberales.


 


Mgtr. Marina H. Pasquini
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Carga horaria semanal: 4 horas cátedra semanales de práctica oral; 2 horas semanales de
metodología y práctica sobre trabajo de investigación.
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Regulares: Lengua Inglesa IV


Aprobadas: Gramática Inglesa II, Fonética y Fonología II y Lengua Inglesa III







 


FUNDAMENTACIÓN


En concordancia con la caracterización enunciada en el plan de estudios vigente, la asignatura
Lengua V ofrece “práctica sistemática de la Lengua Inglesa, con especial énfasis en la
investigación, exposición, y discursos interactivos en torno de temas de actualidad internacional,
haciendo uso de material auténtico audio-visual y/o escritos…” Los objetivos y los contenidos
del programa de esta asignatura reflejan esta descripción y están orientados a lograr que los
alumnos reafirmen conocimientos previos, utilicen estrategias apropiadas para la comunicación y
el intercambio oral, y desarrollen la capacidad de investigación requerida en ámbitos
académicos.


 


1. OBJETIVOS


OBJETIVOS GENERALES


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


 Resumir las ideas principales presentadas en textos escritos y orales.


 Elaborar ideas propias y comunicarlas a través del disenso, acuerdo o desacuerdo,
asociaciones, contrastes y conclusiones en presentaciones orales (ver “TRABAJO ORAL,”
páginas 3-5).


 Desarrollar su independencia de pensamiento, en el más amplio sentido, como individuo y
como miembro de un grupo de trabajo.


 Interactuar y defender su posición respetando las opiniones de los demás interactuantes.


 Abordar la escritura a manera de “proceso” (por medio de la redacción de borradores,
revisiones y trabajos de edición) y participar en sesiones de escritura grupal o colaborativa
("peer-editing sessions").


 Establecer conexiones entre esta asignatura y el campo de especialización de los alumnos
propiciando la redacción de trabajos que les permitan participar en conferencias y desarrollarse
en la vida profesional.


 Reflexionar y evaluar la metodología de trabajo empleada en el aula y su propio nivel de
compromiso en el aprendizaje.


 


OBJETIVOS ESPECIFICOS


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


 Expresar sus ideas con naturalidad y fluidez mediante el uso coloquial de la segunda lengua.


 Expresar sus opiniones en forma espontánea a través de las motivaciones y necesidades que
crea la interacción en grupo.


 Utilizar de manera adecuada vocabulario específico a distintas disciplinas, dada la diversidad
de temas en el programa.







 Auto-corregirse al expresarse en forma oral.


 Redactar una propuesta de trabajo con una tesis tentativa.


 Compilar y redactar una bibliografía comentada, cuyas fuentes más relevantes serán
incorporadas en el trabajo final escrito.


 Redactar un trabajo escrito basado en la consulta de varias fuentes, utilizando un discurso
académico apropiado, aplicando las técnicas de investigación correspondientes, y citando a
autores relevantes.


 Editar su trabajo escrito y el de sus compañeros.


 


2. METODOLOGÍA DE TRABAJO


Las clases estarán orientadas a lograr un adecuado desempeño de los alumnos tanto en la
comunicación oral como en la escrita. A continuación, se describen las características del trabajo
oral y escrito que se realizará durante y fuera de las horas de clase.


 


Modalidad de trabajo en redes sociales:


Se creará un grupo de trabajo en Facebook con el propósito de mantener los canales de
comunicación abiertos entre todos los actores involucrados en la enseñanza-aprendizaje. Se
mantendrán horas de consulta a través de Facebook, aparte de las horas de consulta
presenciales.  Además, se ofrecerá un espacio en la nube, a manera de repositorio, a fin de poner
a disposición de los alumnos material de lectura sobre temas del programa o presentaciones
empleadas durante las clases presenciales. El trabajo y la participación en estos espacios tendrá
carácter de obligatorio.


 


TRABAJO ORAL (metodología y evaluación)


El alumno es el protagonista del proceso de aprendizaje y se espera una participación activa de
su parte en todas las clases. El trabajo oral se organizará en grupos de discursos interactivos o
discusión general. De acuerdo a lo detallado en el “CRONOGRAMA TENTATIVO DE
ACTIVIDADES” (ver págs. 9-10), los alumnos deberán estar en condiciones de participar
activamente en los discursos interactivos de los temas desarrollados en los artículos compilados
en varios archivos digitales con los temas de los contenidos y escritura académica. [Nota: Se
recomienda a los alumnos la lectura de otras fuentes bibliográficas, además de las que están
incluidas en los dos manuales de cátedra]


Los discursos interactivos o discusión se organizarán de la siguiente manera: introducción del
tema por parte del profesor y/o por parte de los alumnos --quienes responderán guías de
preguntas confeccionadas por el docente--, discusión de definiciones y opiniones en forma
individual y/o grupal, y puesta en común de las conclusiones. El alumno gradualmente adquirirá
el hábito de participar en grupo en forma activa. Si el alumno no participa se hará imposible
evaluar su condición. Por otra parte, el alumno aprenderá a escuchar y a hacer el seguimiento del
curso de los discursos interactivos. El número de los discursos interactivos por tema depende de
varios factores: dinámica particular del grupo, interés por profundizar en el tema, grado de
dificultad que hallan los alumnos en organizar y llevar a cabo los discursos interactivos,







dificultades específicas del tema en sí y de su tratamiento. Se espera que los alumnos hagan uso
de las estrategias discursivas para interactuar, incluyendo sobre todo el manejo del uso de los
llamados "turnos" en las conversaciones: pedir la palabra, interrumpir, ceder la palabra, rehusar
intervenir, y retomar el turno. Se crearán verdaderas discusiones en las cuales todos los puntos
de vista serán respetados, valorados y enriquecidos. Si es necesario, el profesor intervendrá para
moderar o corregir errores de lengua y/o posibles distorsiones de conceptos. El profesor, en lo
posible, se abstendrá de quitar tiempo de práctica que le pertenece al alumno, pero podrá dar su
opinión o participar en los discursos interactivos en algunas ocasiones.


 


Criterios de evaluación para la producción oral (parciales y examen final):


 


Organización: claridad, cohesión y coherencia (25%)


 


Competencia sociolingüística: el manejo y uso de "turnos," pedir la palabra, interrumpir, ceder la
palabra, rehusar intervenir, retomar el turno, etc. (25%)


 


Uso de la lengua: pronunciación, vocabulario apropiado, usos gramaticales correctos (50%)


 


TRABAJO ESCRITO (DE INVESTIGACIÓN) a partir de la consulta de fuentes (requisitos,
instrucciones, procedimientos y evaluación)


 


Los alumnos regulares presentarán, como trabajo de investigación, un artículo para publicar en
Wikipedia, que será el resultado de una investigación a partir de fuentes bibliográficas varias.
Escribirán un nuevo artículo, ampliarán un esbozo (artículo que es un borrador inicial de un
artículo que todavía no tiene toda la información o desarrollo que podría tener) o editarán
artículos. Dicho trabajo estará precedido por la entrega de una propuesta de trabajo “article
proposal”, de una bibliografía y una entrevista a un profesional que se desempeñe en el área de
conocimiento correspondiente a la temática elegida por el alumno (“interview”). El trabajo
tendrá una extensión de entre 750 y 1500 palabras, y deberá incluir información verificable.
Deberá incluir un mínimo de 5 (cinco) fuentes de consulta, con artículos y publicaciones que
resulten relevantes y creíbles. Deberá ser escrita en un solo lado, en hojas tamaño A4, en Times
New Roman Nro 12, con espaciado doble y respetará los estilos (referencias, citas, listado
bibliográfico, sin justificación de márgenes, etc.) como lo especifica la Wikipedia.


 


Los alumnos libres presentarán, como trabajo de investigación, 2 (dos) artículos para Wikipedia,
que serán el resultado de la investigación a partir de fuentes bibliográficas varias. Escribirán
nuevos artículos, ampliarán esbozos (artículos que todavía no tienen toda la información o
desarrollo que podrían tener) o editarán artículos. Los artículos estarán precedidos por la entrega
de una propuesta de trabajo “article proposal”, de una bibliografía comentada (“annotated
bibliography”) y una entrevista a un profesional que se desempeñe en el área de conocimiento
correspondiente a la temática elegida por el alumno (“interview”). Los artículos deberán tener







una extensión de 750 a 1500 palabras cada uno (entre ambos entre 1500 y 3000 palabras), y
deberán incluir información verificable. Deberán incluir también un mínimo de 5 (cinco) fuentes
de consulta para cada artículo, con artículos y publicaciones que resulten relevantes y creíbles.
Deberán ser escritos en un solo lado, en hojas tamaño A4, en Times New Roman Nro 12, con
espaciado doble y respetará los estilos (referencias, citas, listado bibliográfico, sin justificación
de márgenes, etc.) como lo especifica la Wikipedia.


 


LOS ALUMNOS REGULARES


LA EVALUACIÓN SE EFECTUARÁ POR MEDIO DE CUATRO PARCIALES (TRES
ORALES Y UNO ESCRITO) QUE DEBERÁN SER APROBADOS CON UNA
CALIFICACIÓN MÍNIMA DE 4 PUNTOS. HABRÁ UNA INSTANCIA DE
RECUPERACIÓN AL FINALIZAR EL AÑO ACADÉMICO. LOS ALUMNOS REGULARES
DEBERÁN ELABORAR Y APROBAR EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN QUE
PRESENTARÁN EN LA FECHA QUE ESTIPULE LA CÁTEDRA Y QUE CONSTITUIRÁ
EL SEGUNDO PARCIAL. EL EXAMEN FINAL SERÁ ORAL.


LOS ALUMNOS DEBERÁN INTERIORIZARSE DE TODOS LOS TEMAS
DESARROLLADOS DURANTE LAS CLASES SOBRE LOS CUALES PODRÁN SER
INTERROGADOS EN LOS EXÁMENES PARCIALES Y EN EL EXAMEN FINAL.


 


LOS ALUMNOS LIBRES DEBERÁN PRESENTAR SUS TRABAJOS ESCRITOS UN MES
ANTES DE LA FECHA DEL EXAMEN FINAL Y AQUELLOS QUE PLANEEN RENDIR
EN FEBRERO O MARZO DEBERÁN PRESENTAR SUS TRABAJOS EN DICIEMBRE DEL
AÑO ANTERIOR, DE TAL MANERA QUE EL PROFESOR CUENTE CON EL TIEMPO
NECESARIO PARA CORREGIRLOS. EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA SE
ACORDARÁN CON EL ALUMNO LAS INSTANCIAS DE CONSULTA COMO LO
ESTABLECE LA REGLAMENTACION VIGENTE. SE SUGIERE CONSULTAR LAS
RESOLUCIONES DEL HCD /HCS 221/2016 Y 662/2016.


LOS ALUMNOS LIBRES PODRÁN CONTACTAR AL DOCENTE A TRAVES DE LA
CUENTA QUE LA CÁTEDRA MANTIENE EN FACEBOOK.


 


LOS ALUMNOS INTERNACIONALES SERÁN EVALUADOS SOBRE LOS TEMAS QUE
HAYAN SIDO DESARROLLADOS DURANTE SU CURSADO DE LA ASIGNATURA. LA
MODALIDAD SERÁ ORAL O ESCRITA, SEGÚN LO ESTABLEZCA LA CÁTEDRA. EN
CASO DE APLAZO, LOS ESTUDIANTES TENDRÁN UNA INSTANCIA DE
RECUPERACIÓN.   


 


Investigación en biblioteca y en Internet


Se guiará a los alumnos en la búsqueda de material en biblioteca y/o en Internet, y en la óptima
utilización de las bibliotecas de nuestra ciudad. Se podrán utilizar textos de todo tipo
relacionados con el tema de elección: publicaciones periodísticas, publicaciones populares,
documentos históricos, fuentes oficiales y no oficiales, diccionarios, enciclopedias, atlas, el
material de entrevistas personales a expertos, y todo otro material que resulte relevante y
adecuado --incluidos vídeos y programas de televisión, si fueran necesarios.







 


Procedimiento Investigativo: Guía del Profesor


Se asistirá a los alumnos en la organización y el ordenamiento del material reunido. El docente
los guiará a fin de que los alumnos puedan abordar y presentar los temas escogidos de una
manera efectiva y puedan también confeccionar la bibliografía comentada, sintetizar el material
reunido e incorporar citas y referencias en forma correcta. A fin de que esta asistencia pueda
realizarse productivamente, los alumnos deberán participar de un encuentro presencial individual
obligatorio con el docente (writing conference) en el mes de septiembre.


 


Evaluación


 


Modalidad de evaluación según Res HCD 221/16 y Res. HCS 662/16. La seriedad en el
tratamiento del tema, la profundidad de análisis y el criterio personal son esenciales. Se
descartará cualquier trabajo bajo la menor sospecha de plagio o copia disfrazada --total o parcial-
- de otros trabajos escritos ya existentes, como así también el refraseo de material de consulta
haciéndolo pasar como propio. Se evaluará la confección y construcción del discurso escrito
siguiendo los universales de la lingüística del texto. Se espera del alumno que cursa el último
año de la carrera que cumpla los siete parámetros básicos de la textualidad: 1. Cohesión; 2.
Coherencia; 3. Intencionalidad; 4. Aceptabilidad; 5. Informatividad; 6. Situacionalidad; 7.
Intertextualidad.


Nota: En el caso que el docente dude de la originalidad del texto redactado por el/la alumno/a,
es decir si el docente sospecha plagio, se le solicitará a dicho/a alumno/a que redacte
nuevamente el texto en cuestión en presencia del docente o que defienda en forma oral las ideas
expresadas en el trabajo escrito.


 


Criterio de evaluación basado en "portfolio assessment" (TRABAJO DE INVESTIGACIÓN)


 


Wikipedia article Proposal / References (bibliography): (aprobado / reprobado)


selección de 5 fuentes relevantes al tema escogido, con los respectivos comentarios del alumno.


Ambos prácticos deberán ser entregados en la fecha que estipule la cátedra y hasta las dos
semanas posteriores. De lo contrario no serán evaluados y no podrán ser recuperados. Si los
alumnos tuvieran que revisar los prácticos estos deberán ser entregados la primera semana de
clases al regreso de las vacaciones de invierno, en caso contrario los prácticos se considerarán
desaprobados.


 


Professional Interview: La entrevista deberá incluir 10 preguntas principales y por lo menos
otras 5 basadas en las respuestas del entrevistado/a. Los alumnos deberán entrevistar a un
profesional que esté directa o indirectamente relacionado con el tema escogido para el trabajo
final.







 


Two peer-critique sessions: Una vez que los alumnos hayan escrito la primera versión de su
trabajo escrito, intercambiarán sus manuscritos y harán comentarios destinados a mejorar la
calidad de la primera versión.


 


Final versión.


 


3. MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


Requisitos para regularidad:


 Los alumnos regulares deberán cumplir con las reuniones obligatorias destinadas a la
redacción del trabajo final escrito (Proposal Workshops, Peer Review Sessions y Paper
Workshops) y al trabajo oral (On-campus meetings).


 Aprobar los cuatro parciales (tres orales y el TRABAJO DE INVESTIGACIÓN) que fije la
cátedra con un mínimo de 4 (cuatro).


 El alumno tendrá derecho a recuperar un parcial en caso de aplazo o ausencia.


 Aprobar el examen oral final.


 


Condición de Alumnos Libres


 Presentar cinco trabajos escritos, a saber: dos ensayos cortos (de dos páginas cada uno, en las
que se resuma un artículo publicado en una revista profesional y se hagan comentarios
evaluativos pertinentes); una propuesta para el trabajo final, una bibliografía comentada (con un
mínimo de 10 fuentes consultadas) y el trabajo escrito de investigación sobre un tema que deberá
consultar con el profesor con la debida anticipación.


 Los cinco trabajos deberán ser presentados antes de la finalización del dictado de clases. Se
establece la segunda semana de octubre como fecha tope de entrega de dichos trabajos para
quienes intentan presentarse al examen final en los turnos de noviembre y diciembre. Los
alumnos que decidan rendir en febrero o marzo, deberán presentar los trabajos escritos en el
segundo turno de diciembre como fecha tope de entrega.


 Los trabajos deberán respetar las pautas de formalidad y de extensión propuestos por la
cátedra.


El ensayo (resumen-comentario) y la propuesta deberán constar de aproximadamente 2 (dos)
páginas cada una, y la bibliografía comentada deberá constar de 4 (cuatro) a 6 (seis) páginas. En
ningún caso podrán exceder la extensión y los límites fijados.


 Los trabajos escritos deberán ser realizados en forma individual.


 Aprobar el examen final oral. Para poder presentarse a rendir el examen final oral, el alumno
deberá tener aprobados los cinco trabajos escritos. Tanto el trabajo escrito previo al examen oral







como el examen oral son instancias eliminatorias.


 


4. CONTENIDOS


 


1. FILM AND TELEVISION.


Critiques and analysis of film, television, and adaptations. Review of modes of production and
distribution.


 


2. IMMIGRATION AND MULTICULTURALISM


The perceived problems and realities of immigration. The benefits of multiculturalism.
Immigration and multiculturalism as they relate to Córdoba.


 


3. SPIRITUAL TRADITIONS


Religion and society. History and traditions of representative religions/philosophies in Córdoba.
Examines religious activity in contemporary society.


 


4. POPULAR CULTURE- COMICS AND MUSIC


Introduction to postmodernism and cultural studies/popular culture studies. The importance of
popular culture in the US. Comic strips and books. The ideology of popular music. Analysis of
varying aspects of popular culture.


 


FUENTES EN LA WORLD WIDE WEB


 


Citation Style:


Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citing_sources


 


Research Resources:


ERIC: http://ericir.syr.edu/


Google Scholar: http://scholar.google.com/schhp?sourceid=navclient&hl=en


SeCyT/Biblioteca Electrónica: http://biblioteca.mincyt.gov.ar/


 







Culture News:


Movie and TV News: http://www.imdb.com/news/sb/


MTV News: http://www.mtv.com/news/


Music-News.com: http://www.music-news.com/
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Correlatividades: Lengua Italiana I, Práctica Gramatical del Italiano y Práctica de la
Pronunciación del Italiano


 


FUNDAMENTACIÓN


La asignatura Lengua Italiana II reviste una importancia fundamental en la formación académica
de los alumnos que estudian el Profesorado, el Traductorado o la Licenciatura de Italiano, no
solo porque su estudio y conocimiento permitirá a los estudiantes profundizar los contenidos y
habilidades propios de otras disciplinas, sino también por su estrecha relación vertical y
horizontal con las demás materias previstas en el plan de estudios y por la amplitud de su carga
horaria. En efecto, el descriptor 7 prevé para la cátedra de Lengua Italiana II 10 horas semanales







de práctica constante de la lengua y de sus cuatro habilidades básicas de comunicación
(expresión oral, comprensión auditiva, expresión escrita y comprensión lectora), poniendo
especial atención en la elaboración congruente del discurso oral y escrito y en el uso de
vocabulario referido a temas generales.1 De este modo, durante el desarrollo de los contenidos
temáticos de la materia se pretende que, a través del estudio sistemático del idioma como
instrumento de comunicación y de interacción social, el alumno observe, analice y complejice
aspectos semánticos, lexicales, morfosintácticos, fonológicos, discursivos y estilísticos
inmanentes al saber lingüístico en pos de adquirir nuevas herramientas que le permitan acceder a
un conocimiento acabado del sistema.


Desde el punto de vista pedagógico, la asignatura Lengua Italiana II se presenta como una
continuidad de los conocimientos y habilidades adquiridos en Lengua Italiana I. En efecto, según
la escala global de niveles de conocimiento lingüístico propuesto por el Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas2 (2001), a partir del nivel “umbral” de usuario independiente
(B1) que el alumno ha alcanzado en la Lengua I, se aspira a que logre el nivel “avanzado” (B2)3
en la Lengua II. En mérito de lo anteriormente expuesto, y en virtud de que el usuario de la
lengua extranjera que alcanza el nivel intermedio superior es considerado un usuario
independiente, en la metodología de trabajo adoptada se promoverá el afianzamiento de las
estrategias de aprendizaje autónomo que el estudiante ya posee, como así también la adquisición
y el desarrollo de nuevas estrategias lingüístico-cognitivas que le permitirán analizar,
profundizar y mejorar la competencia comunicativa (en los procesos de producción y
comprensión oral y escrita) acorde con el nivel de los estudios realizados en esta etapa de su
recorrido de formación académica. En definitiva, se adoptará un enfoque eminentemente
accional en el que la capacidad de reflexión sobre la lengua esté vinculada estrechamente con las
funciones comunicativas del lenguaje.


Es también un interés de esta asignatura propiciar el desarrollo de una conciencia intercultural,
pues es a través de la dialogicidad entre valores, costumbres y manifestaciones culturales
italianas y propias que los discentes serán capaces de (re)conocer, confrontar y justipreciar los
sistemas de creencias de unos y otros y adquirirán un alto nivel de competencia comunicativa
intercultural que los habilitará para desenvolverse en múltiples y distintos mundos según
diversas perspectivas.


Del mismo modo, en este espacio curricular se pretende que la formación académica brindada al
estudiante le permita desarrollar las competencias individuales necesarias para un pensamiento
crítico y divergente, para un ejercicio de la práctica profesional ético y moralmente sustentado.


A continuación se presentan los objetivos, la metodología de trabajo, los contenidos
programáticos,4 los criterios de evaluación y la bibliografía obligatoria y recomendada.


 


OBJETIVOS


Objetivos generales


Lograr que al finalizar el año lectivo el alumno esté capacitado para:


 Utilizar la lengua italiana como medio de comunicación para la interacción social y como
instrumento de expresión de experiencias y puntos de vista personales acerca de temas de interés
general.


 Dar cuenta de la integración de los contenidos desarrollados en la presente asignatura con los
conocimientos adquiridos en Lengua Italiana I, Práctica Gramatical y Práctica de la
Pronunciación.







 Identificar aspectos relevantes del sistema cultural italiano y confrontarlos con su cultura de
origen desde una perspectiva intercultural.


A lo largo del año lectivo, se espera que el alumno desarrolle:


 Capacidades, estrategias y habilidades para expresarse en italiano, tanto de forma oral como
escrita, con un grado de propiedad, corrección y fluidez satisfactorio.


 Estrategias de aprendizaje y hábitos reflexivos de auto-evaluación y de co-evaluación que le
permitan alcanzar un nivel de independencia y autonomía en el uso del italiano.


 La conciencia intercultural y el pensamiento crítico a través de las distintas actividades
propuestas.


 


Objetivos específicos


Al finalizar el año lectivo el alumno estará capacitado para:


 Expresar opiniones en situaciones de comunicación oral con fluidez y corrección acerca de los
contenidos temáticos propuestos.


 Demostrar, mediante la ejecución de tareas específicas, la comprensión y producción de
distintos géneros textuales de tipo expositivo (artículos de diarios, crónicas, informes,
resúmenes, cartas, síntesis literarias, etc.)


 Demostrar un desarrollo coherente en la presentación de la información oral y escrita,
adaptándolo a las diferentes variaciones enunciativas.


 Resolver dificultades fortuitas que pudiesen presentarse en interacciones comunicativas orales
(conversación casual, discusión informal/formal, etc.) y escritas (intercambio de notas,
correspondencia por correo electrónico, etc.) demostrando la adquisición de estrategias
orientadas hacia la autonomía del aprendizaje.


 Respetar el ritmo, la entonación y la pronunciación del italiano estándar.


 Elaborar un pensamiento crítico acerca de la civilización italiana actual y establecer
comparaciones con manifestaciones culturales propias.


 Aplicar estrategias para consultar en forma pertinente el diccionario etimológico y el bilingüe.


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


Teniendo en cuenta los objetivos de la asignatura, la metodología de trabajo intentará integrar los
aspectos orales y escritos de la lengua italiana para lograr el desarrollo equitativo de ambas
modalidades y, a su vez, propiciar la identificación y discriminación de variaciones lingüísticas
determinadas por factores contextuales, tanto en la oralidad como en la escritura. Asimismo, se
procurará conseguir un balance entre actividades teóricas y prácticas. De hecho, el material de
trabajo propuesto por la cátedra favorece esta interrelación, así como también la integración de
las distintas habilidades.


De acuerdo con lo establecido por el MCER en relación al nivel lingüístico previsto para el







usuario independiente de nivel intermedio superior, se establecen las siguientes actividades
áulicas durante el dictado de la materia:


 


1. Para el desarrollo de la expresión oral:


 Práctica y participación oral a través de la respuesta a preguntas, la realización de juegos de
roles, dramatizaciones, interacciones cara a cara (formales e informales), simulaciones,
conversaciones pautadas y libres.


 Identificación de las características de distintos tipos de textos orales: diálogos, entrevistas,
debates, reportes.


 Desarrollo de técnicas y estrategias para la planificación, organización y realización de
presentaciones orales sobre temas específicos.


 Análisis y evaluación de producciones orales propias y de hablantes nativos.


 


2. Para el desarrollo de la expresión escrita:


 Análisis de la mecánica y estructura del texto informativo-expositivo y argumentativo simple.


 Estudio y aplicación de marcadores textuales de coordinación y subordinación y en la
organización textual de párrafos y textos informativos, expositivos, argumentativos.


 Elaboración de reformulaciones, paráfrasis y resúmenes y redacción de textos guiados y libres.


 Desarrollar estrategias de control y de autocorrección.


 


3. Para el desarrollo de la comprensión lectora:


 Comprensión general y extracción de información específica de distintos géneros textuales de
tipos de textos informativos, expositivos, argumentativos: artículos periodísticos, informativos,
cartas, informes, sinopsis y críticas literarias, etc.


 Análisis de la intención comunicativa e interpretación del contenido textual y de los elementos
paratextuales.


 Búsqueda de información específica a través de la lectura de varias fuentes.


 Lectura extensiva e intensiva de textos literarios (cuentos breves).


 


4. Para el desarrollo de la comprensión auditiva:


 Comprensión general y extracción de información específica de distintos tipos de textos
orales en diversos contextos: diálogos, conferencias, entrevistas, programas de radio, de
televisión, etc.


 Análisis e interpretación de elementos lingüísticos y paralingüísticos en textos orales.







 Escucha extensiva e intensiva de material audiovisual (películas y videos cortos) sobre las
distintas temáticas del programa.


 


5. Para el desarrollo de las habilidades integradas:


 Toma de apuntes a partir de la escucha de textos orales.


 Resumen de textos orales y escritos.


 Transferencia de la información de un texto oral o escrito a tablas, grillas, gráficos, cuadros
sinópticos, mapas conceptuales.


 Ampliación de contenidos a través de información obtenida de fuentes en formato papel o
digital.


MATERIAL DIDÁCTICO


Se utilizará el material didáctico sistematizado por la cátedra que reúne los diferentes contenidos
temáticos a desarrollar durante el ciclo lectivo. De igual modo, se complementará el trabajo con
recursos didácticos auténticos, ricos en implícitos y connotaciones, esto es, culturalmente
marcados, que conduzcan al alumnado a una reacción crítica, como documentos sonoros y
audiovisuales de la prensa italiana y textos literarios y fílmicos cuyas obras estén relacionadas
con los argumentos tratados.


 


MODALIDAD 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; vale decir, un 70% de las clases serán presenciales y un 30% a distancia
asincrónicas. Así, la modalidad semipresencial permitirá que los estudiantes que cursan de
manera tradicional y aquellos que cursan a distancia tengan una experiencia educativa similar.


En la plataforma virtual Moodle los estudiantes matriculados en el aula virtual de Lengua
Italiana II tendrán a disposición el material sistematizado y didactizado ad hoc para el estudio
teórico de diferentes géneros textuales y la realización de actividades de comprensión oral y
escrita, de producción oral y escrita. Asimismo, tendrán acceso a las consignas concernientes a la
ejecución de tareas interactivas, colaborativas y asincrónicas. El conjunto de tales labores
propicia la puesta en marcha de prácticas del lenguaje tendientes al desarrollo de contenidos
lingüísticos, comunicativos e interculturales. Entre las actividades propuestas se destacan: la
construcción de textos coherentes y cohesionados de tipo informativo, descriptivo y
argumentativo; lecturas complementarias de textos y cuentos de escritores italianos y
extranjeros, visionados de videos y películas, exposiciones individuales y debates grupales en
torno a temas de actualidad tratados en las clases presenciales y/o a distancia. A este respecto,
cabe destacar que, al finalizar cada encuentro los estudiantes tendrán a disposición en el aula
virtual de la disciplina el registro de clase completado por las docentes, a los fines de que tengan
una perspectiva de las temáticas desglosadas y las actividades llevadas a cabo en ambas
modalidades de cursado.


Por último, la retroalimentación respecto del progreso del alumno en el aprendizaje de la lengua
será permanente. Las correcciones y reflexiones relacionadas con el nivel y/o registro lingüístico
y el tipo de error en el que fortuitamente haya incurrido (morfológico, sintáctico, ortográfico,







lexical, fonético) serán analizadas considerando el modo de aprender inherente a cada alumno en
particular.


MODALIDAD DE CORRECCIÓN


Luego de la realización de determinadas tareas de producciones escritas y/u orales y con el
soporte didáctico de la siguiente grilla, se llevarán a cabo feedbacks individuales y grupales a fin
de guiar al alumno hacia la reflexión de los errores sistemáticos o imprecisiones esporádicas y
sus posibles causas:


 


ANALISI DEGLI ERRORI


 
Come ho detto/scritto?  
Come dovevo dire/scrivere?  


Perché l’ho detto/scritto così?


• perché nella mia lingua madre si
dice così


• perché nell’altra lingua straniera che
conosco si dice così


• perché l’avevo imparato così


• per distrazione


• perché non lo sapevo


• altro


Che tipo di errore ho fatto?


• grammaticale


• lessicale


• ortografico


• fonologico


• ordine delle parole


• registro


• pragmatico


• culturale/interculturale
Cosa ho imparato dopo aver fatto
questo errore/sbaglio?  


 


De este modo se espera que el estudiante desarrolle una actitud constructiva hacia sus propias
equivocaciones, adquiera sucesivamente el hábito de la autocorrección y conciba al error como
un fenómeno inevitable del proceso de aprendizaje. Asimismo, el tratamiento del error será
complementado con la práctica de la unidad lingüística problemática en situaciones reales de







comunicación.


 


CONTENIDOS


a. Contenidos temáticos


Los contenidos programáticos seleccionados intentan dar cuenta de la realidad contemporánea
italiana y están sujetos a modificaciones según los intereses de los estudiantes. Dichos
contenidos están organizados en cuatro unidades agrupadas según las siguientes áreas temáticas:
Società, Lavoro, Consumo, Vita culturale. Los tópicos son presentados a través de diferentes
géneros textuales: entrevistas, cartas, informes, artículos periodísticos, dossier, canciones, etc.
De igual modo, destacamos en las siguientes unidades la dimensión cultural introducida por
cuentos de autor, ensayos, películas o documentales, representativos de la idiosincrasia italiana.


 


Unità n° 1. Assiologia dei costumi


I valori individuali. I rapporti umani. L’amicizia. La felicità. I problemi relazionali. Le relazioni
virtuali. La discriminazione. Il confronto con mondi diversi. Identità, alterità, solidarietà. I
comportamenti nei confronti del patrimonio culturale. Il graffitismo: arte o vandalismo? Lettura
del racconto L’amicizia (A. Moravia). Lettura del saggio Il diritto alla felicità (U. Eco).


 


Unità n° 2. Il mondo del lavoro e la formazione


Tipo di lavoro: stagionale-interinale-fisso. Vantaggi e svantaggi. Rapporto tra lavoro-età-
formazione. Il lavoro del professore, del traduttore, del ricercatore.. Parità e pari opportunità per
uomini e donne? Scrivere e compilare un Curriculum Vitae. La realizzazione di un
videocurriculum. Il colloquio di lavoro: come comportarsi. Redigere una lettera di presentazione
e motivazionale per la ricerca di lavoro. L’istruzione in Italia. Il sistema d’istruzione italiano:
dalla scuola all’università. La gita scolastica. L’esame di maturità. La fuga di cervelli. Proiezione
del film Mi piace lavorare (F. Comencini). Lettura del racconto Quando si è licenziati (L.
Bianciardi).


 


Unità n° 3. Consumo consapevole e consumismo indiscriminato


Gli italiani e la crisi economica. La pubblicità e il consumo. L’acquisto d’impulso: cause e
conseguenze. Strategie mirate all’acquisto. Iniziative anti-consumismo. Il declino dell’usa e
getta. I mercatini dell’usato: il riciclo, il baratto, il risparmio. Lettura del racconto Marcovaldo al
supermarket (I. Calvino). Lettura del saggio Consumati dal consumismo (G. Masi).


 


Unità n° 4. Vita culturale e attuali tendenze sociali


La lettura. Le biblioteche urbane. I book-bar. L’iniziativa bookcrossing. Il rapporto degli italiani
con la cultura. L’istruzione italiana. Tecnologie ed educazione. L’educazione a distanza: pro e
contro. Il volontariato giovanile. Il boom della vita salutare: moda o convinzione? Gli animali
domestici al posto dei figli? L’uso dei dispositivi tecnologici: ostacoli e facilitazioni. Lettura del







saggio Il libro, luogo di incontro (D. Maraini). Lettura del racconto Una mazzata di tecnologia
(S. Benni). Proiezione del documentario Giornalisti per… I bambini raccontano il volontariato
(Cesvot).


b. Contenidos comunicativos


 Comprensión de diferentes tipos de textos orales y escritos.


 Comprensión de los puntos principales de textos orales y escritos.


 Toma de apuntes y reutilización de la información en textos nuevos.


 Resúmenes y síntesis de textos.


 Reproducción del discurso de otros.


 Expresiones de acuerdo o desacuerdo con los demás.


 Elaboración de diferentes géneros textuales: mensajes, informes, sinopsis, cartas personales,
curriculum vitae, blogs, etc.


 Realización de comparaciones e hipótesis.


 Manifestación de protestas y reclamos, oralmente y por escrito.


 Expresiones para indicar la realización de instrucciones y consejos.


 Escritura de recensiones de libros y películas.


 Elaboración de entrevistas formales.


 Manifestación de emociones, sentimientos, motivaciones y preferencias.


 


c. Contenidos lingüísticos


 Reutilización de los contenidos lingüísticos empleados en la asignatura Lengua Italiana I.


 Ampliación del léxico relacionado con los núcleos temáticos y sus redes semánticas.


 Aplicación de las estructuras de la gramática italiana ya adquiridas y profundización de su
estudio en relación con:


- la concordancia de modos y tiempos verbales


- el orden sintáctico


- el discurso referido


- la voz pasiva


- las locuciones preposicionales, verbales e idiomáticas


- la formación de palabras


- los usos y funciones de “ci” y “ne”







- las conjunciones subordinantes y coordinantes y el uso de modos verbales


 


Los contenidos fonéticos / fonológicos serán abordados a medida que surja la necesidad de
hacerlo. En todos los casos se trabajará en estrecha relación con los contenidos articulados
horizontalmente establecidos por la cátedra de Fonética y Fonología I y verticalmente por las
asignaturas Práctica de la Pronunciación y Fonética II.


Asimismo, las docentes solicitarán durante el año las lecturas de novelas o cuentos para su
análisis, interpretación, descripción y exposición. Dichos textos serán seleccionados por la
cátedra teniendo en cuenta no sólo su relación con los contenidos de la asignatura, sino también
las características e intereses del grupo de alumnos. Las lecturas previstas para los ciclos lectivos
2023-2024 son: Con te ho imparato a volare de Francesco Gungui y Vita da segretaria de Anita
Cainelli.


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


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


 Promoción sin examen final: Con respecto a la asistencia, se deberá cumplir con el 80% de las
clases dictadas. En lo concerniente a las evaluaciones, el alumno promocional deberá aprobar 3
parciales, (2 escritos y uno oral), 3 trabajos prácticos (2 escritos y 1 oral) y un coloquio final
integrador con un promedio mínimo de 7 (siete), en fechas a determinar con la debida
anticipación. Se podrá recuperar un trabajo práctico por inasistencia o aplazo y un parcial por
ausencia, aplazo o para elevar el promedio general. La calificación obtenida sustituirá a la del
parcial reemplazo. El recuperatorio del parcial y/o del trabajo práctico serán de integración.


 


 Regularidad: Se deberán aprobar 3 parciales (uno oral y dos escritos) y un examen final escrito
y oral con un mínimo de 4 (cuatro). Cada instancia es eliminatoria. El examen final versará sobre
distintos temas del programa que hayan sido desarrollados durante todo el año. Por este motivo
el alumno deberá conocer los contenidos programáticos y la bibliografía propuesta en el
programa. Se podrá recuperar un parcial por ausencia o por aplazo.


 


 Alumnos libres: Los alumnos libres deberán aprobar con un mínimo de 4 (cuatro) un examen
escrito y oral final que tendrá un tema práctico más para desarrollar (con respecto al examen de
alumnos regulares) y abarcará la totalidad de los contenidos programáticos plasmados en el
programa5.


 


Criterios de evaluación


En las evaluaciones, el baremo de clasificación está basado en las resoluciones vigentes del HCD
de la Facultad de Lenguas. El puntaje ha sido asignado teniendo en cuenta los siguientes







parámetros:


 


Evaluación Oral Evaluación Escrita


 


P


U


N


T


A


J


E


Comprensión


30 p.


Producción


70 p.


Comprensión


30 p.


Producción


70 p.


Fluidez 15 p.
Coherencia y Cohesión
Textual


20 p.


Corrección 25 p. Corrección Gramatical
20 p.


Eficacia
Comunicativa


15 p.
Pertinencia Lexical 15 p.


Pertinencia Lexical
15 p.


Estilo y Registro
Apropiados 15 p.


 


Del mismo modo, se valorará la corrección morfosintáctica, la adecuación del trabajo a las
consignas, la capacidad de relacionar los temas de las materias entre sí y con los contenidos
abordados en Gramática I y Fonética y Fonología I, el manejo de la lengua, el uso pertinente del
metalenguaje de la disciplina para reflexionar sobre los fenómenos lingüístico-gramaticales y el
espíritu crítico. Con respecto a la evaluación formativa, se considerará la participación tanto en
las clases presenciales como en las asincrónicas, el cumplimiento en la realización y entrega de
las tareas solicitadas por la cátedra y el respeto hacia el docente y los compañeros.


 


 


CRONOGRAMAS


 


Cronograma tentativo de contenidos y actividades:


 


Fechas Unidad Actividades
presenciales


Actividades


asincrónicas


 


Marzo -
Abril


 


1
 


Actividades teórico-
prácticas tendientes al
desarrollo de las cuatro
habilidades lingüísticas
comunicativas


 


Actividades de revisión,
producción y control de
las cuatro habilidades
lingüísticas
correspondientes a los


Assiologia dei
costumi







 (expresión oral y
escrita y comprensión
lectora y auditiva)


contenidos
programáticos
desarrollados en las
clases presenciales.


 


Mayo -
Junio


 


2
 


Actividades teórico-
prácticas tendientes al
desarrollo de las cuatro
habilidades lingüísticas
comunicativas
(expresión oral y
escrita y comprensión
lectora y auditiva)


 


Actividades de revisión,
producción y control de
las cuatro habilidades
lingüísticas
correspondientes a los
contenidos
programáticos
desarrollados en las
clases presenciales


Il mondo del
lavoro e la
formazione


 


Julio -
Agosto


 


3
 


Actividades teórico-
prácticas tendientes al
desarrollo de las cuatro
habilidades lingüísticas
comunicativas
(expresión oral y
escrita y comprensión
lectora y auditiva)


 


Actividades de revisión,
producción y control de
las cuatro habilidades
lingüísticas
correspondientes a los
contenidos
programáticos
desarrollados en las
clases presenciales


Consumo
consapevole e
consumismo
indiscriminato


 


 


Septiembre
- Octubre


 


4
 


Actividades teórico-
prácticas tendientes al
desarrollo de las cuatro
habilidades lingüísticas
comunicativas
(expresión oral y
escrita y comprensión
lectora y auditiva)


 


Actividades de revisión,
producción y control de
las cuatro habilidades
lingüísticas
correspondientes a los
contenidos
programáticos
desarrollados en las
clases presenciales


Vita culturale
e attuali
tendenze
sociali


 


 


Cronograma tentativo de parciales y trabajos prácticos:


 


 


1° T. Práctico (escrito) segunda semana de mayo
1° PARCIAL (escrito) cuarta semana de junio
2° T. Práctico (oral) primera semana de agosto
2° PARCIAL (oral) cuarta semana de agosto







3° T. Práctico (escrito) cuarta semana de septiembre
3° PARCIAL (escrito) tercera semana de octubre
T. Práctico (recuperatorio integrativo) segunda semana octubre
PARCIAL (recuperatorio integrativo) cuarta semana d octubre
COLOQUIO FINAL primera semana de noviembre


 


Es pertinente precisar que dicho cronograma de actividades es de carácter estimativo pues está
sujeto a ajustes según las características de aprendizaje y/o eventualidades que pudiesen surgir a
lo largo del ciclo lectivo.


 


 


 


BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA


Apuntes de Cátedra: Material sistematizado ad hoc para la Cátedra Lengua Italiana II.


Bruni, F., Alfieri, G. et al. (1997). Manuale di scrittura e comunicazione. Zanichelli.


Bozzone Costa, R. (2004). Viaggio nell’italiano. Loescher.


de Giuli, A., Guastalla, C. et al. (2008). Magari! Corso di Lingua e Cultura Italiana per stanieri.
Alma Edizione.


Pittano, G. y Bersani, S. (1993). L’italiano. Le tecniche del parlare e dello scrivere. Bonelli.


Sensini, M. (2015). Le parole e i testi. I testi: dal lessico alla scrittura. Mondadori.


Serianni, L., Della Valle, V., Patota, G. (2011). Lingua Comune. Il libro di scrittura. Mondadori.


Serianni, L. (2013). Leggere, scrivere, argomentare. Laterza.


 


BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA


 


Dardano, M. y Giovanardi, C. (2001). Le strategie dell'italiano scritto. Modelli di lingua -
tecniche comunicative - Esercizi e verifiche. Zanichelli.


- Mandelli, F. Rovida, L. et al. (2011). Passaparole. Comunicazione, abilità e testi. Principato.


- Serianni, L. (1989). Grammatica Italiana. Italiano comune e lingua letteraria. UTET Università.


- Serianni, L. (2000). Italiano, sintassi dubbi. Garzanti.


 


DICCIONARIOS







- Devoto, G. - Oli, G. (2008). Il Devoto-Oli. Vocabolario della lingua italiana 2009. Le
Monnier.


- Sabatini, F. DISC. Dizionario Italiano Sabatini Coletti. Edizione in CD Rom. Giunti.


- Zingarelli, N. (2010). Il Nuovo Zingarelli 2010. Zanichelli.


- http://www.garzantilinguistica.it


- http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano


- http://dizionari.hoepli.it/Dizionario_Italiano.aspx?idD=1


- http://www.treccani.it/vocabolario/


- http://www.dizionario.rai.it/


 


GENERAL


Textos orales y escritos tomados y didactizados de los siguientes website:


- http://www.corriere.it/


- http://www.repubblica.it/


- http://www.lastampa.it/


- http://espresso.repubblica.it/


- http://www.raitalia.it/


- http://www.mediaset.it/


- http://www.accademiadellacrusca.it/


 


 


 


 


 


 


 


 


1 Caracterización de la asignatura Lengua Alemana, Francesa, Inglesa e Italiana I; Área A. 1.
Lengua Extranjera; Departamento A. Ciencias del Lenguaje del Plan N° 7, Año 1990.
2 De ahora en adelante: MCER







3 En este nivel, el estudiante “es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que
traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que
estén dentro de su campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un
grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo
por parte de los interlocutores. Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos,
así como defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de
las distintas opciones” (AA.VV., 2001:26).
4 Cabe precisar que dichos contenidos previstos por la cátedra han sido seleccionados y
articulados en relación con la correlatividad y la progresión de los contenidos temáticos del
mismo eje.
5 Ver resolución HCS 546/2011.
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA LENGUAS CASTELLANA I (Cátedra A) - SECCIÓN LENGUAS
EXTRANJERAS - CL 2023-2024


 


Asignatura: LENGUA CASTELLANA I


Cátedra: “A”- Comisiones “A”-“D”- “E”- “F” y “Única”


Profesor: Titular: ---


Adjunta (a cargo de la titularidad): Dra. Ivana Alochis


Adjunto: Lic. Enrique Aurora


Adjunto (interino): Mgter. Martín Tapia Kwiecien


Asistente: Mgter. Ana M. Bocca


Asistente (interina): Mgter. María Julia Sranko


Asistente (interino): Prof. Juan Pablo Scherzer Frasno


Sección: Lenguas Extranjeras (asignatura común)


Carrera/s: TRADUCTORADOS, PROFESORADOS y LICENCIATURA EN ALEMÁN,
FRANCÉS, INGLÉS, ITALIANO y PORTUGUÉS


Curso: 1.° año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas cátedra


Correlatividades:







Materias regularizadas: Lengua Castellana del Ciclo de Nivelación


Materias aprobadas: Lengua Castellana del Ciclo de Nivelación


 


 


FUNDAMENTACIÓN


El lenguaje es esencialmente propedéutico, es decir, se constituye en el medio para acceder a
todos los demás campos del saber. La enseñanza de la lengua constituye, entonces, un eje a partir
del cual se articulan todos los demás aprendizajes.


La lengua, en términos coserianos, es un sistema de posibilidades que se le ofrece al hablante y
en el cual convergen distintos planos (ortográfico, fonológico, fonético, morfosintáctico,
semántico, pragmático), que se interrelacionan de modo tal que la modificación en uno de ellos
impacta en los otros y en el texto.


La presentación en forma aislada y fragmentaria de estos planos y la reducción de los
procedimientos a prácticas que solo afirman la memorización y repetición no han traído un
desarrollo consecuente de los procesos cognitivos del alumnado.


Hoy, a la luz de los nuevos enfoques teórico-metodológicos y gracias al aporte de las diversas
ciencias del lenguaje, sabemos que ya no es posible estudiar el lenguaje únicamente como objeto
de reflexión teórica, sino que debemos considerarlo un hecho comunicativo: no basta con
conocer el sistema de la lengua, sino que se hacen imprescindibles la reflexión, el análisis del
contexto, la intencionalidad del hablante y la situación comunicativa.


Para producir o comprender textos, el alumnado —ya sea que vayan a dedicarse a la traducción,
a la docencia o a la investigación en lenguas extranjeras—, debe desarrollar las competencias
lingüísticas, textuales y culturales del español. Por ello, hemos incluido en el presente programa
contenidos que permitan la reflexión teórica; la práctica, la adecuación y la corrección
gramatical; y el afianzamiento de las normas ortográficas, con el fin de que se adopte un espíritu
inquieto de búsqueda de similitudes y contrastes entre lenguas.


 


OBJETIVOS


 


Objetivos generales


 


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


 


- desarrollar procesos cognitivos para abordar la compleja realidad del lenguaje;


- valorar la lengua española como medio de expresión, de aprehensión de la realidad y de
interacción social; y







- afianzar su competencia para la producción fluida y precisa de discursos congruentes, correctos
y apropiados.


 


 


Objetivos específicos


 


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


 


- reconocer los elementos constitutivos del sistema de la lengua y su funcionalidad sintáctico-
textual;


- identificar los diferentes niveles y unidades de análisis a partir de criterios formales;


- conocer relaciones semánticas y procesos de formación de palabras;


- distinguir las propiedades constitutivas de los textos y de los recursos cohesivos;


- ampliar, profundizar y reflexionar sobre la normativa actual para así alcanzar pleno dominio de
las normas ortográficas y morfosintácticas del español;


- superar las dificultades en el uso del sistema de la lengua a la hora de redactar y de traducir
textos por medio de la ejercitación, la revisión y la corrección; y


- usar con fluidez la terminología específica.


 


CONTENIDOS


 


UNIDAD I: El lenguaje y la lengua


- La lingüística, el lenguaje y la lengua. Elementos constitutivos y disciplinas que estudian el
sistema lingüístico: fonética, fonología, ortografía, morfología, sintaxis, lexicología y semántica.


- La comunicación: algunos modelos explicativos. La competencia lingüística y la competencia
comunicativa (oral y escrita): aspectos cognitivos, sociales, pragmáticos, paralingüísticos y no
lingüísticos. Funciones del lenguaje.


 


UNIDAD II: La lengua y la ortografía


- Ortografía. Reglas generales y especiales de acentuación. Escritura correcta de parónimos,
símbolos, abreviaturas, acrónimos y siglas.


- Normas orientadoras para el uso de las distintas grafías. Uso y funciones de los signos de
puntuación y de las mayúsculas.







 


UNIDAD III: Gramática I- categorías gramaticales


- La gramática: unidades fundamentales del análisis gramatical. Análisis de las características
generales de la Nueva gramática de la lengua española (2009). Gramática normativa y gramática
descriptiva: gramaticalidad, corrección y aceptabilidad.


- Morfología flexiva. Las categorías gramaticales: criterios para distinguirlas. Aspecto semántico
y morfológico de las palabras lexemáticas y categoremáticas.


- El verbo: aspectos morfológico y sintáctico (clasificación). La conjugación verbal. Las
perífrasis verbales. Formas no personales del verbo.


- Normativa de las categorías gramaticales. Corrección de errores frecuentes en el uso de
determinantes, adjetivos, verbos conjugados, gerundios, preposiciones y adverbios. Verbos con
doble participio.


- Morfología derivativa: procesos de formación de palabras (derivación, composición y
parasíntesis). Reconocimiento de los elementos compositivos griegos y latinos.


 


UNIDAD IV: Gramática II- sintaxis


- Las unidades de la sintaxis: frase/sintagma (nominal, adjetival, verbal, adverbial, preposicional,
conjuntivo), enunciado, cláusula y oración.


- La oración simple. Funciones sintácticas: sujeto (sintagma nominal) y predicado (sintagma
verbal). Modificadores, complementos y adjuntos. Los predicativos. Régimen verbal.
Clasificación de las oraciones por su valor formal y por la voz.


- Sintaxis y morfología: la concordancia nominal y verbal. Impersonalidad sintáctica.


- Polivalencia del “se”.


- La oración compuesta: Parataxis e hipotaxis. Las oraciones o proposiciones coordinadas:
Clasificación. Nexos. Las oraciones o proposiciones subordinadas de relativo: reconocimiento y
análisis.


- Las oraciones o proposiciones subordinadas sustantivas y adverbiales: reconocimiento.


 


UNIDAD V: La lingüística, estudio científico del lenguaje


- Breve panorama de los estudios lingüísticos hasta el siglo XX.


- La concepción del lenguaje de Ferdinand de Saussure. Principios fundamentales de su teoría:
lengua y habla. La lengua como sistema y como objeto social. Naturaleza y características del
signo lingüístico. Significación y valor. Relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. Sincronía y
diacronía como metodologías.


- El concepto de articulación: la doble articulación de A.Martinet.


- La concepción del lenguaje de Eugenio Coseriu: Los universales del lenguaje. Los niveles del







lenguaje y los puntos de vista. Sistema, norma y hablar.


- Introducción a la sociolingüística. La variación lingüística. Norma, lengua, dialecto, variedades
lingüísticas: diatópicas, diastráticas y diafásicas.


- El concepto de lengua estándar. Criterios de valoración lingüística: congruencia, corrección y
propiedad. Temas de glotopolítica (políticas lingüísticas, lenguaje inclusivo, lenguaje no sexista).


 


UNIDAD VI: Lingüística del texto


- La lingüística del texto: principales corrientes.


- Texto, cotexto, contexto. Secuencias textuales.


- La cohesión endofórica: recursos de cohesión léxicos (relaciones de: paronimia, sinonimia,
antonimia, homonimia, hiponimia e hiperonimia) y gramaticales (referencia, uso de conectores,
elipsis).


- La cohesión exofórica. La deixis. Clases de deixis (personal, locativa o espacial y temporal).


- Introducción a la escritura académica: producción textual de textos universitarios.


 


METODOLOGÍA


Los contenidos programáticos, tanto presenciales (70 %) como virtuales (30 %), se desarrollarán
según las siguientes pautas:


 


- las clases se distribuirán en módulos teórico-prácticos (exposiciones, talleres de reflexión, de
discusión, de producción, de estudio de casos; entre otras estrategias).


- se espera que el alumnado se apropie del objeto de estudio de esta asignatura, a través de la
interacción con el equipo docente y los pares, en un proceso constante de reflexión e
investigación.


- se propiciará la creación de espacios de discusión y metarreflexión, a partir de la lectura, el
análisis, la comparación y la valoración crítica de la documentación teórica.


- todas las actividades se organizarán de forma gradual y sistemática. Se propondrán actividades
individuales y colaborativas en el aula virtual alojada en la plataforma Moodle.


- se utilizarán estrategias interactivas que permitan la evaluación y autoevaluación.


- algunos contenidos de las unidades II y VI se desarrollarán de forma transversal.


 


ACTIVIDADES DEL ALUMNADO


Se promoverá la observación y la reflexión; el análisis y la síntesis; la comprensión y la
interpretación; y la producción a través de:







 


- ejercicios de análisis oracional y reconocimiento de los constituyentes del sistema de la lengua;


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


- ejercicios de definición de conceptos y de la terminología propia de la asignatura;


- construcción y reconstrucción de textos a partir de distintas situaciones comunicativas;


- ejercicios orales y escritos en los que se utilicen diversas variedades lingüísticas;


- elaboración de esquemas, resúmenes y síntesis a partir de textos dados y viceversa.


 


ACTIVIDADES DEL EQUIPO DOCENTE


A los docentes a cargo de la asignatura les corresponde:


 


- Dictado de las clases teóricas.


- Implementación de clases prácticas con técnicas individuales y grupales.


- Elaboración de material para las clases teóricas y prácticas, presenciales o virtuales.


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


- Reuniones de los integrantes de la cátedra para discutir criterios teóricos, revisar bibliografía y
acordar actividades prácticas.


- Atención del estudiantado para consultas específicas y orientación bibliográfica.


 


CALENDARIO TENTATIVO DE DESARROLLO DE UNIDADES


 


- Unidad I y II: marzo- abril- mayo


- Unidades III: mayo- junio


- Unidades IV: agosto- septiembre


- Unidades V y VI: septiembre-octubre


 


(para un detalle de prácticos, parciales y recuperatorios, se deberá ver el cronograma de clases)


 


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, que serán 6 (seis); con posibilidad de recuperar 2 (dos)
trabajos por aplazo o ausencia (Art. 9. Res. HCS. 226/96). Uno, en una fecha a convenir y otro,
en la fecha estipulada para tal fin.


 


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 (Res. N.° 474/14, HCD y Res. N.º 267 del HCD del 06/08/ 2014).


2. Licencias estudiantiles (Res. N.° 33/08 HCD y Ordenanza N.° 06/07 HCS; y RHCD N.°
121/2022).


 


Examen final


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


- un ejercicio de comprobación ortográfica (dictado).


- ejercicios de análisis integral de un texto (planos semántico, morfosintáctico y textual)


- desarrollo de conceptos teóricos de la asignatura.


 


Para aprobar, el alumnado deberá obtener un mínimo de 60 % en cada una de las secciones. La
nota del examen se obtendrá promediando las notas obtenidas en cada una de las partes.


 


Libres. Además de los requisitos establecidos precedentemente para el examen del alumnado
regular, quienes revistan en condición de libres deberán desarrollar un tema teórico (escrito), que
también deberá aprobar con un mínimo de 60 %, y que se promediará con las demás partes.


 


Criterios de evaluación







En las evaluaciones, se tendrá en cuenta:


- el dominio de los contenidos teóricos de la asignatura;


- el conocimiento de la bibliografía específica;


- la capacidad de análisis de los elementos constitutivos de la lengua;


- el uso de vocabulario específico;


- la coherencia en la redacción;


- la corrección ortográfica y morfosintáctica.


 


 


BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA


- ALOCHIS, Ivana; FLORIT, Ana M.; y TAPIA KWIECIEN, Martín (2018): Ortografía y léxico
del español en el inicio de los estudios superiores. Córdoba, FL Copias.


 


- ALOCHIS, Ivana; FLORIT, Ana M.; SRANKO, María J.; y TAPIA KWIECIEN, Martín
(2018): Introducción a los estudios lingüísticos-textuales. Córdoba: FL Copias.


 


- ALOCHIS, Ivana; CARIGNANO, Sebastián; SRANKO, María J.; y TAPIA KWIECIEN,
Martín (2019): Breviario de morfología y normativa del español actual. Córdoba: FL Copias.


 


- ALOCHIS, Ivana y TAPIA KWIECIEN, Martín (2019): Sintaxis (razonada) de la lengua
española. Córdoba: FL Copias.


 


- BERNÁRDEZ, Enrique (1982): Introducción a la lingüística del texto. Madrid: Espasa-Calpe.


 


- COSERIU, Eugenio (1977): El hombre y su lenguaje. Madrid: Gredos.


 


- GARCÍA NEGRONI, María Marta (2018): Para escribir bien en español. Claves para una
corrección de estilo. Bs. As.: Waldhunter.


 


- GIAMMATTEO, Mabel y ALBANO, Hilda (2006): ¿Cómo se clasifican las palabras? Buenos
Airess: Litterae.







 


- _____ (coords.) (2009). Lengua. Léxico, gramática y texto. Un enfoque para su enseñanza
basado en estrategias múltiples. Buenos Aires: Editorial Biblos.


 


- GÓMEZ TORREGO, Leonardo (1988): Perífrasis verbales. Madrid: Arco.


 


- _____ (2005). Valores gramaticales de “se”. Madrid: Arcos.


 


- _____ (2011): Las normas académicas: últimos cambios. Madrid: Ediciones SM.


 


- NAVARRO, Federico (Coord.) (2014): Manual de escritura para carreras de humanidades. Bs.
As.: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).


 


- NOGUEIRA, Sylvia (Coord.) (2010): La lectura y la escritura en el inicio de los estudios
superiores. Bs. As., Biblos.


 


- RAE y ASALE (2009): Nueva Gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.


 


- ____ (2010): Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.


 


- SAUSSURE, Ferdinand (Ed. 1945): Curso de Lingüística General. Buenos Aires: Losada.


 


- ZORRILLA, Alicia M. (2015). El español de los traductores y otros estudios. CABA: Editorial
del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.


 


- _____ (2021). El uso del verbo y del gerundio en español. Bs. As.: Libros del Zorzal.


 


- _____ (2021). Normativa lingüística española y corrección de textos. Bs. As.: libros del Zorzal.


 


- _____ (2021). El uso de la puntuación en español. Bs. As.: libros del Zorzal.


 







- _____ (2022). El complemento de régimen preposicional en español. Bs. As.: libros del Zorzal.


 


BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA Y DE CONSULTA


- ALBANO, Hilda y ZORRILLA, Alicia M. (2015). Claves gramaticales del español para la
corrección y la traducción de textos. CABA: Litterae.


 


- ALOCHIS, Ivana y FLORIT, Ana M. (2001): Con Ciencia Ortográfica 2001. Córdoba:
Graziani.


 


- _____ (2003): Reflexión y práctica gramatical. Córdoba: Imprenta Facultad de Filosofía, UNC.


 


- ALVAR EZQUERRA, Manuel (1999): La formación de palabras en español. Madrid: Arco.


 


 


- BOSQUE, Ignacio (2007): Las categorías gramaticales. Madrid: Editorial Síntesis.


 


- BOSQUE, Ignacio y DEMONTE, Violeta (eds.) (1999): Gramática descriptiva de la lengua
española. Madrid: Espasa Calpe.


 


- CALSAMIGLIA B., Helena y TUSÓN V., Amparo (2007): Las cosas del decir. Manual de
análisis del discurso. Barcelona: Ariel.


 


- CIAPUSCIO, Guiomar E. (1994): Tipos textuales. Buenos Aires: EUDEBA.


 


- _____ (Edit.) (2009): De la palabra al texto. Estudios lingüísticos del español. Bs. As.: Eudeba.


 


- CIAPUSCIO, Guiomar y ADELSTEIN, A. (2021): La lingüística. Una introducción a sus
principales preguntas. Buenos Aires: EUDEBA.


 


- CUBO DE SEVERINO, Liliana (coord.) (2005): Los textos de la ciencia. Principales clases
del discurso científico. Córdoba: Comunicarte.







 


- CERVERA RODRÍGUEZ, Ángel (2012): La oración: estructura y funciones. Madrid: Arco.


 


- CHOMSKY, N. (1988): El lenguaje y los problemas del conocimiento: Madrid: Visor.


 


- COSERIU, Eugenio (1983): Gramática, Semántica y Universales. Madrid: Gredos.


 


- DI TULLIO, Ángela (1997). Manual de gramática del español. Desarrollos teóricos. Ejercicios.
Soluciones. Bs. As.: Edicial.


 


- DUCROT, Oswald y TZVETAN, Todorov (2003): Diccionario enciclopédico de las ciencias
del lenguaje. Argentina: Siglo XXI Editores.


 


- FLORIT, Ana María (2013): Una Gramática para el aula. Córdoba, Editorial Brujas.


 


- FERNÁNDEZ LEBORANS, Ma. Jesús (2009): Los sintagmas del español. I El sintagma
nominal. Madrid: Arco Libros.


 


- _____ (2018): Los sintagmas del español. II El sintagma verbal y otros. Madrid: Arco Libros.


 


- JAKOBSON, Roman (1999): Ensayos de Lingüística General. Barcelona: Seix Barral.


 


- MARÍN, Marta (1999): Lingüística y enseñanza de la lengua. Buenos Aires: Aique.


 


- _____ (2008). Una gramática para todos. Buenos Aires: Voz activa.


 


- MENÉNDEZ, Salvio (2006). ¿Qué es una gramática textual? Buenos Aires: Littera. (capítulo 2
“La unidad de análisis: el texto” y capítulo 3 “Coherencia gramatical: la cohesión”).


 


- NAVARRO, Federico y APARICIO, Graciela (coords.) (2018): Manual de lectura, escritura y
oralidad académicas para ingresantes a la universidad. Bernal: UNQ.







 


- OLSEN DE SERRANO REDONNET, María Luisa y ZORRILLA DE RODRÍGUEZ, Alicia
María (1997): Diccionario de los usos correctos del español. Buenos Aires: Estrada.


 


- PADILLA, Constanza (2012): Gramática del español. Perspectivas actuales. Taller de reflexión
sobre el lenguaje. Córdoba: Comunicarte.


 


- PÉRGOLA, Laura (2021): Escribir, editar y corregir textos. Bs. As.: El Guion.


 


- RAE (2018). Libro de estilo de la lengua española. Madrid: Espasa.


 


- RODRÍGUEZ RAMALLE, Teresa (2005): Manual de sintaxis del español. Madrid: Castalia.
(capítulo I).


 


- _____ (2015): Las relaciones sintácticas. Madrid: Síntesis.


 


- RUEDA, Nelly y AURORA, Enrique (1999): Claves para el estudio del texto. Córdoba: Ed.
Comunicarte.


- VITALE, Alejandra (2002): El estudio de los signos. Peirce y Saussure. Bs.As.: Eudeba.


 


- ZORRILLA, Alicia M. (2004): Diccionario de las preposiciones españolas. Norma y uso. Bs.
As.: e. d. b.


 


- _____ (2013). Sobre las palabras y los números. Bs. As.: Litterae.


 


- _____ (2014). Diccionario gramatical de la lengua española. Bs. As.: AAL.


 


- _____ (2018). Diccionario normativo del español de la Argentina. CABA: Editorial del Colegio
de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA LEXICOLOGÍA, LEXICOGRAFÍA ESPAÑOLAS - SECCIÓN
ESPAÑOL - CL 2023-2024


 


Asignatura: LEXICOLOGÍA, LEXICOGRAFÍA ESPAÑOLAS Y PRINCIPIOS DE
CONTRASTIVIDAD


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Dra. Ivana M. Alochis


Adjunto: ---


Asistente: Mgter. Martín Tapia Kwiecien


Sección: Español


Carrera/s: PROFESORADO y LICENCIATURA EN ESPAÑOL LENGUA MATERNA Y
LENGUA EXTRANJERA


Curso: 2.° año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas cátedra


Correlatividades:


Materias regularizadas: Fonética, Fonología, Morfología Españolas y Principios de
Contrastividad


Materias aprobadas: Fonética, Fonología, Morfología Españolas y Principios de Contrastividad


 







 


 


 


FUNDAMENTACIÓN


La presente propuesta ha sido realizada desde una perspectiva cognitiva y pedagógico-didáctica,
y se orienta a la formación integral del profesorado (y de quienes se interesen por la
investigación) de español como lengua materna y como lengua extranjera en temas vinculados a
las ciencias del léxico, en especial, la lexicología y la lexicografía.


Como docente de lengua materna, quien egrese debe conocer acabadamente los aspectos léxicos
(semántica, relaciones léxicas, procesos de formación de palabras, neologismos, fraseología,
entre muchos otros) de su lengua y, como docente de lengua española para extranjeros, debe
apropiarse, además, de metodologías específicas que redunden en el desarrollo de la
competencia léxica y comunicativa del alumnado. Para ello, el estudiantado de las carreras de
Español debe comprender que cada lengua es una visión del mundo y, por ende, recorta la
realidad de un modo diferente; dos premisas fundamentales para trabajar desde un punto de vista
contrastivo. Así podrá tomar conciencia de las diferencias y de las similitudes idiomáticas, para
poder lograr en su futuro alumnado el aprendizaje apropiado e integral de la lengua meta, así
como fomentar la reflexión acerca del español y de sus diferencias dialectales.


La aproximación a estudios lexicográficos teóricos (metalexicografía) y prácticos (lexicografía
didáctica) permitirá evidenciar aspectos de la investigación actual y el trabajo pedagógico con
diferentes repertorios lexicográficos en el contexto de la enseñanza del español (características,
historia, información etimológica, fonética, morfológica, sintáctica o de uso de los principales
repertorios lexicográficos).


Debido a que, al segundo año de la carrera le corresponde la rama de la lingüística aplicada que
se ocupa específicamente del léxico, del nivel semántico, de los aspectos morfológicos
derivativos y de la contrastiva con la lengua italiana, se plantearán estrategias metodológicas
para caracterizar y describir los procesos y los fenómenos comunes y diversos en italiano y
español.


 


 


OBJETIVOS


 


Objetivos generales


 


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


 


- valorar la lengua materna como medio insustituible de expresión, de aprehensión de la realidad
y de interacción social.







- desarrollar hábitos de reflexión lingüística, en torno al sistema léxico-semántico del español
como lengua materna.


- conocer el campo lexicográfico para aplicar principios de contrastiva entre la lengua española y
la italiana.


- comprender los procesos de formación de palabras y las relaciones léxico-semánticas en
función de las pautas metodológicas para la enseñanza del español como lengua materna y
extranjera.


- fortalecer el vínculo entre el sistema léxico con el ortográfico- normativo para alcanzar pleno
dominio de este último.


 


 


Objetivos específicos


 


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


 


- distinguir los mecanismos de funcionamiento de la lengua española como sistema en su
aspecto léxico-semántico, en conexión con los niveles lingüísticos ya estudios (fonético,
fonológico y morfológico) y comunicacionales.


- establecer y discriminar las distintas perspectivas teóricas desde las cuales se aborda el estudio
de la semántica y de la lexicología.


- conocer las teorías y las metodologías actuales sobre disponibilidad léxica y sobre enseñanza
del léxico en ELE y en ELM.


- describir los procesos de formación de palabras en español, en función de prácticas contrastivas
con el italiano.


- reconocer las distintas categorías gramaticales, junto con su morfología y aspectos semánticos,
en relación con el italiano.


- identificar similitudes y diferencias entre el sistema léxico-morfológico español, el italiano y
otras lenguas romances (portugués, por ejemplo).


- aplicar herramientas teórico-metodológicas al estudio del léxico, desde los temas abordados en
la Cátedra.


- entender la dinámica de los procesos implicados en el cambio semántico (metáforas,
metonimias, etimologías populares, tabúes y eufemismos) y en la creación neológica.


- reconocer las características de la fraseología española para aplicarlas en función de prácticas
contrastivas.


- analizar, evaluar y utilizar eficazmente distintos tipos de diccionarios, así como las distintas
técnicas lexicográficas.







- aplicar herramientas e instrumentos teóricos y analíticos al estudio de los diccionarios y otras
obras lexicográficas de la lengua española.


- comprender algunos de los problemas actuales implicados en el estudio teórico del componente
léxico del español.


- adquirir habilidades para la comprensión, interpretación y producción de textos


 


CONTENIDOS


 


UNIDAD I: EL ESTUDIO CIENTÍFICO DEL LÉXICO


- Las ciencias del léxico. La lexicología: relaciones con la semántica, la fonética, la fonología, la
morfología y la sintaxis. Niveles semánticos: designación, significado y sentido.


- La palabra como unidad con significado. Teoría del significado: léxico (denotación y
connotación), categorial, instrumental, estructural y óntico.


 


UNIDAD II: COMPETENCIA LÉXICO-SEMÁNTICA


- Adquisición- aprendizaje de LM y LE o L2: niveles y enfoques.


- Aspectos teóricos de la competencia léxico-semántica. El lexicón mental: estructura, factores
cualitativos y cuantitativos.


- Las relaciones léxicas: sinonimia, antonimia, hiperonimia-hiponimia, homonimia, polisemia,
paronimia, campos semánticos y campos léxicos.


 


UNIDAD III: ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL LÉXICO


- Metodologías: concepto de método. Breve panorama de la metodología de la enseñanza de LE
y L2. El enfoque léxico. Estrategias léxicas en la enseñanza de la lengua.


- Disponibilidad léxica: Teoría, materiales y metodología. Léxico propuesto/ léxico disponible.
Análisis de datos.


- El rol del léxico dentro del Español con Fines Específicos.


- La fraseología como disciplina lingüística. Clasificación y caracterización de las unidades
fraseológicas. Enfoque didáctico de la fraseología española para extranjeros. Fraseología
contrastiva.


 


UNIDAD IV: ASPECTO LÉXICO-NORMATIVO DE LAS CATEGORÍAS
GRAMATICALES


- Las categorías gramaticales: concepto y clasificación. Interfaz léxico/semántico-gramatical.







Funciones semánticas. Léxico e información sintáctica. Teoría argumental y teoría temática.


- Palabras lexemáticas: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio y preposición. Palabras
categoremáticas: pronombre, determinantes y conjunción.


- Léxico y ortografía. Normativa del español.


- Contrastiva del español con el italiano y con otras lenguas romances (especialmente, el
portugués).


 


UNIDAD V: PROCESOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS


- Unidades morfológicas. Morfología flexiva y morfología léxica o derivativa.


- La palabra como unidad de la lengua: palabra fonológica, palabra ortográfica y palabra
gramatical. El léxico y la gramática. Unidades pertinentes en análisis estructural de la palabra:
raíz, afijo, tema y base.


- Procesos de formación de palabras: afijación, derivación, composición y parasíntesis.
Conformación del léxico español: etimología griega y latina.


- Contrastiva del español con el italiano y con otras lenguas romances.


 


UNIDAD VI: CAMBIO SEMÁNTICO


- Cambio semántico: naturaleza del cambio, causas y consecuencias.


- Evolución y creación: arcaísmos, neologismos y extranjerismos (préstamos y calcos) y otros
mecanismos de creación léxica.


- El español de América: americanismos.


 


UNIDAD VII: LEXICOGRAFÍA


- La lexicología y su relación con la lexicografía. Introducción en la lexicografía española. La
metalexicografía. Relaciones de la lexicografía con la semántica, la gramática y la ortografía.


- El diccionario como representación del léxico de una lengua: concepto, estructuras y tipos. El
léxico y los diccionarios. Tipología de los diccionarios.


- La organización del diccionario: macroestructura y microestructura. La definición
lexicográfica: concepto y estructura. Principios que rigen la definición.


- Planificación de un diccionario: programación y técnicas de confección.


- Lexicografía de aprendizaje, didáctica o escolar.


 


UNIDAD VIII: LEXICOLOGÍA, LEXICOGRAFÍA E INTERDISCIPLINARIEDAD







- Actualidad de la lexicología y la lexicografía: relación con la terminología, las nuevas
tecnologías, los estudios de género, la Glotopolítica y los estudios de corpus. Lexicología y el
lenguaje no sexista.


 


METODOLOGÍA


Los contenidos programáticos se desarrollarán según las siguientes pautas:


 


- Las clases, tanto presenciales (70 %) como virtuales (30 %), se distribuirán en módulos
teórico-prácticos.


- En la perspectiva del ELE, especialmente, se destacarán los rasgos diferenciales del español, al
tiempo que se pondrá el acento en la adquisición del léxico a partir de la comprensión de la
estructura de las palabras y de los procesos de formación, aspectos sistemáticos que posibilitan
la identificación de la categoría gramatical y, por ende, la deducción de su significado en la
oración y en el texto.


- Todas las actividades se organizarán de forma gradual y sistemática, a partir de los
conocimientos previos adquiridos en el cursado del primer año. Para ello, la Cátedra
confeccionará cuadernillos con materiales teóricos correspondientes a cada unidad del programa,
que irán acompañados de guías de lectura. Además, elaborará carpetas de ejercitación para las
prácticas diarias de clase.


- Se utilizarán estrategias interactivas que permitan la evaluación y autoevaluación.


- Se propiciará la autonomía de trabajo y la reflexión metalingüística para que quienes cursan
pueda construir sus propios conocimientos.


- Se propondrán actividades individuales y colaborativas en el aula virtual alojada en la
plataforma Moodle.


 


ACTIVIDADES DEL ALUMNADO


Se promoverá la observación y la reflexión; el análisis y la síntesis; la comprensión y la
interpretación; y la producción a través de:


 


- ejercicios de reconocimiento de los procesos de formación de palabras.


- ejercicios de aplicación de los procesos de formación de palabras.


- reconocimiento de las categorías gramaticales.


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


- reescritura de textos, en los que, expandiendo, reduciendo, sustituyendo o conmutando
elementos, el alumnado pueda comprobar las posibilidades de la productividad del sistema de la
lengua.







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


- ejercicios de contrastiva del español con otras lenguas romances (portugués, italiano y francés).


- confección de glosarios de términos propios de una disciplina.


 


ACTIVIDADES DEL EQUIPO DOCENTE


A los docentes a cargo de la asignatura les corresponde:


 


- Dictado de las clases teóricas.


- Implementación de clases prácticas con técnicas individuales y grupales.


- Elaboración de material para las clases teóricas y prácticas.


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


- Reuniones de los integrantes de la cátedra (una vez por mes) para discutir criterios teóricos,
revisar bibliografía y acordar actividades prácticas.


- Atención del alumnado para consultas específicas y orientación bibliográfica.


 


CALENDARIO TENTATIVO DE DESARROLLO DE UNIDADES


 


- Unidad I, II y III: marzo- abril- mayo


- Unidades IV: mayo- junio


- Unidades V, VI y VII: agosto- septiembre


- Unidades VII y VIII: septiembre-octubre


 


(para un detalle de prácticos, parciales y recuperatorios, se deberá ver el cronograma de clases)


 


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, que serán 6 (seis); con posibilidad de recuperar 2 (dos)
trabajos por aplazo o ausencia (Art. 9. Res. HCS. 226/96). Uno, en una fecha a convenir y otro,
en la fecha estipulada para tal fin.







 


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 (Res. N.° 474/14, HCD y Res. N.º 267 del HCD del 06/08/ 2014).


2. Licencias estudiantiles (Res. N.° 33/08 HCD y Ordenanza N.° 06/07 HCS; y RHCD N.°
121/2022).


 


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. Se tendrán en cuenta las disposiciones del HCD (Res. 216/03, Res. 070/11, Res. HCS
546/11 y las modificaciones de la Res. HCD 212/14), por lo tanto, deberá desarrollar y presentar
1 (una) investigación monográfica sobre las estrategias léxicas y las relaciones léxicas presentes
en manuales de enseñanza de ELM y ELE. 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;


- el conocimiento de la bibliografía específica;







- la coherencia en la redacción;


- la corrección ortográfica;


- el uso de vocabulario específico.


- Se valorará, especialmente, la capacidad de deducción para trabajar Lexicología y Lexicografía
en español desde los puntos de vista morfológico y semántico y contrastar estos contenidos c


-


-


- on los conceptos análogos de otras lenguas.


 


BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA


- AA.VV. (2017): Enseñar léxico en el aula de español. El poder de las palabras. Barcelona:
Difusión.


- ADELSTEIN, Andreína y KUGUEL, Inés: (2008): De salariazo a corralito, de carapintada a
blog: Nuevas palabras en veinticinco años de democracia. Bs. As.: Universidad Nacional de
General Sarmiento.


- ALBA QUIÑONES, Virginia: “La competencia léxica. Una propuesta de actividades sobre los
campos léxicos para las clases de ELE”. MarcoELE N° 13, julio- diciembre 2011. Disponible
en: http://marcoele.com/la-competencia-lexica/


- ALLOA, Hugo y otros (2008): Estudios de Lingüística Contrastiva italiano-español. Córdoba:
Comunicarte.


- ALOCHIS, Ivana; FLORIT, Ana M. y TAPIA KWIECIEN, Martín (2018): Ortografía y léxico
del español en el inicio de los estudios superiores. Práctica léxico-ortográfica integrada de la
acentuación, el uso de grafías y la paronimia. Córdoba, FL Copias de Natalia Rondini.


- ALVAR EZQUERRA, Manuel (1999): La formación de palabras en español. Madrid:
Arco/Libros.


- ________ (2003): La enseñanza del léxico y el uso del diccionario. Madrid: Arco/Libros.


- BARBANO DE RAINERI, Adriana (2005): Análisis contrastivo aspectual de las perífrasis
verbales del italiano y del castellano. Córdoba: Comunic-arte.


- BOSQUE, Ignacio y DEMONTE, V. (1999): Gramática descriptiva de la lengua española, Real
Academia Española. Madrid: Espasa Calpe.


- CALVI, María Vittoria (2006): Lengua y comunicación en el español del turismo. Madrid:
Arco/Libros.


- CARULLO, Ana María y otros (2007): InterRom. Intercomprensión en lenguas romances:
propuesta didáctica para el desarrollo de estrategias de lectura plurilingüe. Volumen I y II.
Córdoba: El Copista.


- CERVERO, M. J. y PICRDO CASTRO, F. (2000): Aprender y enseñar vocabulario. Madrid:







Edelsa.


- CORPAS PASTOR, Gloria (1997): Manual de fraseología española. Madrid: Gredos.


- de MIGUEL, Elena y otros (2009): Panorama de la lexicología. Madrid. Ariel.


- DUO DE BROTTIER, Ofelia (2008): “Estrategias léxicas” en CUBO DE SEVERINO, Liliana
y otros (2008): Leo pero no comprendo. Estrategias de comprensión lectora. Capítulo 7, págs.
211 – 237. Córdoba: Comunicarte.


- ESCANDELL VIDAL, María Victoria (2012): Apuntes de semántica léxica. Cuadernos de la
UNED. Madrid: UNED.


- GARCÉS GÓMEZ, María Pilar (Ed.) (2014): Lexicografía teórica y aplicada. A Coruña:
Servizo de Publicacións de la Universidade da Coruña.


- GIAMMATTEO, Mabel y ALBANO, Hilda (2006): ¿Cómo se clasifican las palabras? Bs. As.:
Littera.


- GIAMMATTEO, Mabel y ALBANO, Hilda (Coords.) (2009): Lengua. Léxico, gramática y
texto. Una propuesta para su enseñanza basada en estrategias múltiples. Buenos Aires: Biblos.


- _____ (2012): El léxico. De la vida cotidiana a la comunicación cibernética. Buenos Aires:
Biblos.


- GÓMEZ de ENTERRÍA SÁNCHEZ, Josefa (2009): El español lengua de especialidad:
enseñanza y aprendizaje. Madrid: Arco/Libros.


- HIGUERAS GARCÍA, Marta (2006): Las colocaciones y su enseñanza en la clase de ELE.
Madrid: Arco/Libros.


- LARA, Luis Fernando (2004): De la definición lexicográfica. México, DF: El Colegio de
México.


- _____ (2015): Curso de lexicología. México, DF: El Colegio de México.


- _____ (2016): Teoría semántica y método lexicográfico. México, DF: El Colegio de México.


- LIN, Jing: “El estudio de disponibilidad léxica de los estudiantes chinos de español como
lengua extranjera”. MarcoELE N° 14, enero-junio 2012. Disponible en:
http://marcoele.com/disponibilidad-lexica-de-estudiantes-chinos/


- MALDONADO, Concepción (2008): El uso del diccionario en el aula. Madrid: Arco/Libros.


- MARTÍNEZ de SOUSA, José (2009): Manual básico de lexicografía. Gijón (Asturias):
Ediciones Trea.


- MORIMOTO, Yuko (1998): El aspecto léxico: delimitación. Madrid: Arco/Libros.


- MÚGICA, Nora (Dir.) (2016): La gramática del español. Un desafío en ELE. Bs. As.: Biblos.


- MÚGICA, Nora y SOLANA, Zulema (1999): Gramática y léxico. Bs. As.: Edicial.


- PÉREZ SERRANO, Mercedes (2017): La enseñanza-aprendizaje del vocabulario en ELE
desde los enfoques léxicos. Madrid: Arco/Libros.







- PORTO DAPENA, José A (2002): Manual de Técnica Lexicográfica. Madrid: Arco Libros.


- ______ (2014): La definición lexicográfica. Madrid: Arco/Libros.


- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA y ASALE (2009): Nueva gramática de la lengua española.
Madrid: Espasa Calpe.


- ______ (2010): Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.


- SANTOS GARGALLO, Isabel (1993): Análisis contrastivo, análisis de errores e interlengua
en el marco de la lingüística contrastiva. Madrid: Síntesis SA.


- ______ (1999): Lingüística aplicada a la enseñanza – aprendizaje del español como lengua
extranjera. Cuadernos de didáctica del español/le. Madrid: Arco Libros SL.


- SCHMIDELY, Jack y otros (2001): De una a cuatro lenguas. Intercomprensión románica: del
español al portugués, al italiano y al francés. Madrid: Arco Libros.


- SECO, Manuel (2003): Estudios de lexicografía española. Madrid: Gredos.


- TAMOLA DE SPIEGEL, Diana (2008): “Desarrollo de estrategias léxicas” en CUBO DE
SEVERINO, Liliana y otros (2008): Leo pero no comprendo. Estrategias de comprensión
lectora. Capítulo 7, págs. 239 – 270. Córdoba, Comunic-arte.


- TARP, Sven “Lexicografía de aprendizaje”. En: Cadernos de traduçao, Vol. 2, N.° 18, 2006,
págs. 295-317


- VAQUERO de RAMÍREZ, María (2011): El español de América II: Morfosintaxis y Léxico.
Madrid: Arco/Libros.


- VARO VARO, Carmen (2007): La antonimia léxica. Madrid: Arco Libros SL.


 


- BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA Y DE CONSULTA


- ADELSTEIN, Andreína, KUGUEL, Inés y RESNIK, Gabriela: (2008): 1300 neologismos en la
prensa argentina. Bs. As.: Universidad Nacional de General Sarmiento.


- ADELSTEIN, Andreína y VOMMARO, Gabriel (Coords.) (2014): Diccionario del léxico
corriente de la política argentina. Palabras en democracia (1983-2013). Bs. As.: Universidad
Nacional de General Sarmiento.


- ADELSTEIN, Andreína y otros (Comps.) (2017): Antiedad, pansexual, fracking y otras
palabras recientes del español de América y España. Bs. As.: Universidad Nacional de General
Sarmiento.


- AGUILAR, Lourdes (2001): Lexicografía y terminología aplicadas a la traducción. Barcelona:
Universitat Autónoma de Barcelona.


- AHUMADA, Ignacio (2002). Diccionarios y lenguas de especialidad. V Seminario de
Lexicografía Hispánica. Jaén, España: Universidad de Jaén.


- ALOCHIS, Ivana (2019): “En torno al léxico de la violencia sexual contra mujeres en la prensa
gráfica cordobesa”. En: PERASSI, Ma. Laura y TAPIA KWIECIEN, M. (compiladores):
Palabras como puentes. Estudios lexicológicos, lexicográficos y terminológicos desde el Cono







Sur. pp. 48-57. Córdoba: Buena Vista Editor.


- ALVAR EZQUERRA, Manuel (2002): De antiguos y nuevos diccionarios del español. Madrid:
Arco/libros.


- BATTANER ARIAS, Paz y LÓPEZ-FERRERO, C. (2019): Introducción al léxico,
componente transversal de la lengua. Madrid: Cátedra.


- BAYLON, Christian y FABRE, P. (1994): La semántica. Barcelona: Paidós.


- BELTRÁN, María Jesús y Yáñez, E. (1996): Modismos en su salsa. Modismos, locuciones y
expresiones Fijas en sus contextos. Madrid: Arco/Libros.


- CALVO, Cesáreo; LÉPINETTE, Brigitte y ANSCOMBRE, Jean-Claude (Edits.) (2010)
Lexicografía en el ámbito hispánico. Quaderns de Filología. Estudis Lingüístics XV. Universitat
de Valéncia.


- CAMPANILE, Marco y otros: “Los diccionarios monolingües del español desde la perspectiva
del estudiante de E/LE”. RedELE. Número 21. Febrero de 2011. Disponible en:
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2011_21/2011_redELE_21_01Ca
mpanile_etal.pdf?documentId=0901e72b80dcdce4


- CASTILLO CARBALLO, Ma. A. y GARCÍA PLATERO, J. M. (Coords.) (2010): La
lexicografía en su dimensión teórica. Málaga: Universidad de Málaga.


- CIAPUSCIO, Guiomar E. (Edit.) (2009): De la palabra al texto. Estudios lingüísticos del
español. Bs. As.: Eudeba.


- CIAPUSCIO, Guiomar y ADELSTEIN, A. (2021): La lingüística. Una introducción a sus
principales preguntas. Buenos Aires: EUDEBA (capítulos 7 y 15).


- COSERIU, Eugenio (1987): Gramática, semántica, universales. Madrid: Gredos.


- _____ (1981): Lecciones de lingüística general. Madrid: Gredos.


- _____ (1977): Principios de semántica estructural. Madrid: Gredos.


- COTELO GARCÍA, Rosalía (coord.) (2016): Bordeando los márgenes: Gramática, lenguaje
técnico y otras cuestiones fronterizas en los estudios lexicográficos del español. San Millán de la
Cogolla, España: Kadmos.


- de MIGUEL, Elena y otros (Eds.) (2009b): Fronteras del diccionario. Las palabras en
movimiento. San Millán de la Cogolla, España: Kadmos.


- DI TULLIO, Ángela (2003): “Léxico y gramática” en DI TULIO, Ángela y VIRAMONTE DE
ÁVALOS, Magdalena: Educación lingüística Integral (lectura, escritura, oralidad). Cuaderno 2:
Ejercitación léxico-gramatical diaria para el despertar de la conciencia léxica. Córdoba,
Comunicarte, pp. 11-33.


- _____ (Coord.) (2013): El español de la Argentina. Bs. As.: Eudeba.


- FERNÁNDEZ PONCELA, Anna María (2012): La violencia en el lenguaje o el lenguaje que
violenta. Equidad de género y lenguaje. México. UNAM - ÍTACA.


- FLORIT, Ana (2008): Una gramática para el aula. Córdoba: Graziani.







- FORMENT FERNÁNDEZ, María del Mar (1998): “La didáctica de la fraseología ayer y hoy:
del aprendizaje memorístico al agrupamiento en los repertorios de funciones comunicativas” en
Moreno, F. y otros (1997): La Enseñanza del Español como Lengua Extranjera: del Pasado al
Futuro (Actas del VIII Congreso de ASELE. Alcalá de Henares, págs. 339-347. Alcalá:
Universidad.


- GARCÉS GÓMEZ, María Pilar (Ed.) (2014a): Lexicografía especializada: Nuevas propuestas.
A Coruña: Servizo de Publicacións de la Universidade da Coruña.


- GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ, Mario (2008): Introducción a la Fraseología Española. Estudio
de las Locuciones. Barcelona: Antropos.


- GARCÍA PLATERO, Juan M. y CASTILLO C., M. A. (2010): Investigación Lexicográfica
para la enseñanza de las lenguas. Málaga: Universidad de Málaga.


- GUERRERO RAMOS, Gloria (2010): Neologismos en el español actual. Madrid: Arco/Libros.


- GÓMEZ CAPUZ, Juan (2004): Préstamos del español. Lengua y sociedad. Madrid:
Arco/Libros.


- GUZMÁN STEIN, LAURA (2004): Guía breve para el uso no sexista del lenguaje: cómo usar
lenguaje no discriminatorio en textos varios, presentaciones e ilustraciones. Santo Domingo,
Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica.


- HERNANDO CUADRADO, Luis A. (2010): El refrán como unidad lingüística del discurso
repetido. Madrid: Escolar y Mayo Editores SL.


- LAURÍA, Daniela (2022): Lengua y política. Historia crítica de los diccionarios del español de
la Argentina. Buenos Aires: Eudeba.


- LEAL RIOL, María Jesús (2011): La enseñanza de la fraseología en español como lengua
extranjera. Salamanca: Universidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones.


- LYONS, John (1981): Lenguaje, significado y contexto. Barcelona: Paidós.


- MEDINA GUERRA, Antonia (coord.) (2016). Lexicografía española. Barcelona: Ariel.


- MEYNET, B. Carina y TAPIA KWIECIEN, M. (Dirs.) (2019): Metáforas de la escuela
cotidiana. Un recorrido etimológico sobre algunas palabras del campo léxico de la educación.
Córdoba: FL Copia.


- MORANTE VALLEJO, Roser (2005): El desarrollo del conocimiento léxico en segundas
lenguas. Cuadernos de didáctica del español/le. Madrid: Arco/Libros.


- MORIMOTO, Yuko (Ed.) (2014): Léxico, didáctica y nuevas tecnologías. A Coruña: Servizo
de Publicacións de la Universidade da Coruña.


- PENA, Jesús. “Formación de palabras” en ÁLVAR, Manuel (2000): Introducción a la
Lingüística española. Barcelona, Ariel, 2000. pp. 235-254.


- PENADES MARTÍNEZ, Inmaculada (1999): La enseñanza de las unidades fraseológicas.
Madrid: Arco/Libros.


- PENAS IBÁÑEZ, María A. (2009): Cambio semántico y competencia gramatical. Madrid:
Iberoamericana.







- PORTO DAPENA, José A (2002): Manual de Técnica Lexicográfica. Madrid: Arco Libros.


- RAVENTOS, Marta (2006): Ortografía: ¿acertar o comprender? Bs. As.: Littera.


- REGUEIRO RODRÍGUEZ, María Luisa (2010): La sinonimia. Madrid: Arco/Libros.


- RUIZ GURILLO, Leonor (1998): La fraseología del español coloquial. Barcelona: Ariel.


- ______ (2000): “Un enfoque didáctico de la fraseología española para extranjeros” en
Espéculo. Revista de Estudios Literarios. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.


- ______ (2001): Las locuciones en español actual. Cuadernos de lengua española 71. Madrid:
Arco/Libros.


- ROMERO GUALDA, Ma. Victoria (2008): Léxico del español como segunda lengua:
aprendizaje y enseñanza. Madrid, Arco/Libros.


- SAN GINÉS AGUILAR, Pedro (2003). El tiempo verbal en cinco lenguas (español, francés,
inglés, italiano, portugués). Granada: Editorial Comares.


- TAPIA KWIECIEN, Martín (2020): “El diccionario y sus usos como contenido en el diseño
curricular y en manuales escolares cordobeses (Argentina): ¿Una aproximación real a la
lexicografía perceptiva o didáctico- escolar?”. En: RODRIGUES-PEREIRA, R. y DE SOUZA
SILVA COSTA, D. (Orgs.). Estudos em Lexicografía. Aspectos teóricos e prácticos. pp. 189-
211. Campinas, SP (Brasil): Pontes Editores.


- TAPIA KWIECIEN, Martín y FERNÁNDEZ ASTRADA, F. (2019). “Tiempo, aspecto y
modalidad. El tratamiento de las propiedades verbales desde una perspectiva léxico-gramatical
en manuales de ELE e ILE intermedios”. En: ORTIZ, Graciela et alt. (Comp.). Tramos y Tramas
VII. Págs.303-310. Rosario: Laborde Editores.


- _______ (2022): “Perífrasis verbales en español/LE y en italiano/LE desde una perspectiva
léxico-gramatical: un estudio contrastivo”. En: ORTIZ, Graciela et alt. (Comp.). Tramos y
Tramas VIII. Págs.307-314. Rosario: Laborde Editores.


- TÉLLEZ, Roberto (2004): Conformación etimológica del Español. Bogotá, Thomson.


- ZORRILLA DE RODRÍGUEZ, Alicia María (1994): “El diccionario, un clásico redivivo”, en
Litterae. Revista del idioma español, Año V, Nº 22, págs. 65-83. Buenos Aires: Reprografías
JMA SA.


 


DICCIONARIOS (propuestos)


 


- ACADEMIA ARGENTINA DE LETRAS (2003): Diccionario del habla de los argentinos.
Buenos Aires: Espasa.


- _______ (2022): Diccionario de la lengua de la Argentina. Buenos Aires.: Colihue.


- ALCARAZ VARÓ, Enrique y MARTÍNEZ LINARES, M. A. (1997): Diccionario de
lingüística moderna. Barcelona: Ariel.


- AMBRUZZI, Lucio (2002): Nuovo dizionario spagnolo-italiano e italiano- spagnolo. Torino:







Paravia.


- BARCIA, Pedro Luis y PAUER, G. (2010): Diccionario fraseológico del habla argentina.
Frases, dichos y locuciones. Buenos Aires: Emecé.


- BOSQUE, Ignacio (2004): REDES. Diccionario combinatorio del español contemporáneo.
Madrid: SM.


- COLUCCIO, Félix (1995): Diccionario de voces y expresiones argentinas. Buenos Aires: Plus
Ultra.


- COROMINAS, Joan y José A. Pascual (1980): Diccionario crítico etimológico castellano-
hispánico. Madrid: Gredos.


- ESPÍNDOLA, Athos (2003): Diccionario del lunfardo. Buenos Aires: Planeta.


- GOBELLO, José (1993): Nuevo diccionario lunfardo. Buenos Aires: Corregidor.


- GÓMEZ DE SILVA, Guido (1998): Breve diccionario etimológico de la lengua española.
México: Fondo de Cultura Económica.


- MARTÍNEZ DE SOUSA, José (1995): Diccionario de lexicografía práctica. Barcelona:
Bibliograf SA.


- OLSEN DE SERRANO REDONNET, María Luisa y ZORRILLA DE RODRÍGUEZ, A. M.
(1997): Diccionario de los usos correctos del español. Buenos Aires, Estrada.


- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA y ASALE (2005): Diccionario panhispánico de dudas.
Bogotá: Santillana.


- SECO, Manuel (Dir.) (2017): Diccionario fraseológico documentado del español actual.
Madrid: JdeJ Editores.


 


Durante el cursado, se facilitarán diferentes diccionarios en función de las necesidades y
demandas del alumnado.
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Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA LITERATURA DE HABLA ALEMANA II - SECCIÓN ALEMÁN - CL
2023-2024


 


Asignatura: LITERATURA DE HABLA ALEMANA II.


Cátedra: Única


Profesor: Titular: Dra. Micaela van Muylem


Adjunto: -


Asistente:-


Sección: Alemán.


Carrera/s: PROFESORADO y LICENCIATURA


Curso: 5º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Lengua alemana IV. Literatura de habla alemana I.


 


 


 


 







FUNDAMENTACIÓN


La asignatura, común para el profesorado y la licenciatura, está concebida como continuidad de
Literatura de habla alemana I. El objetivo general es dar un panorama de la producción literaria
de los periodos correspondientes a la asignatura y fomentar al mismo tiempo la reflexión crítica
de la literatura con una perspectiva histórica. Consideramos que estas herramientas brindarán
una base de conocimiento sobre literatura de habla alemana necesaria para desempeñarse en la
docencia y en la investigación.


Cabe aclarar que en la carrera de traductorado INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA DE
HABLA ALEMANA es la única aproximación a la literatura alemana en forma sistemática
durante la carrera, y que coincide en el dictado con la asignatura “LITERATURA DE HABLA
ALEMANA I”. Por este motivo, y dada la dificultad que presentan los textos históricamente más
alejados para su comprensión en lengua alemana, se ha decidido oportunamente, de común
acuerdo entre la cátedra y autoridades de la Facultad, brindar en cuarto año un panorama de la
literatura de habla alemana desde las vanguardias históricas hasta la actualidad, con el foco en la
literatura más actual, y en la presenta asignatura los contenidos correspondientes a la Edad
Media hasta el Siglo XIX.


Este cambio asimismo se funda en el proceso de comprensión y de enseñanza que va desde un
trabajo con lo más conocido –la literatura contemporánea más próxima en el tiempo, en este
caso– hasta lo más desconocido –la literatura de habla alemana de la Edad Media, por caso–.
Seguimos en este sentido la propuesta de Binneberg (2014). Es decir que se completa la
formación del profesorado y de la licenciatura con los contenidos correspondientes a los
periodos cronológicamente anteriores y tras haber adquirido herramientas que facilitarán el
abordaje de textos de un grado de dificultad más elevado por la distancia temporal, para lo cual
también se trabaja con los conocimientos adquiridos en Historia de la Lengua Alemana.


Uno de los objetivos de la cátedra es la motivación de la lectura crítica de la literatura en general
y de literatura de habla alemana en lengua original particular. Respecto de la modalidad de
trabajo, la propuesta enfatiza la lectura intensiva de los textos literarios y el conocimiento de las
poéticas históricas a los fines de una reflexión crítica desde el presente. Se brindarán
herramientas para en análisis que profundizarán lo visto en la asignatura del año anterior. Se
trabajará con poesía, prosa y textos dramáticos.


OBJETIVOS


Objetivos generales:


La cátedra tiene los siguientes objetivos generales:


-desarrollar capacidades de comprensión, reflexión, comparación, relación y juicio crítico,


-profundizar el estudio literario, lingüístico y cultural de pueblos de habla alemana a través de la
lectura y el análisis de sus manifestaciones literarias,


-afianzar las competencias de lectura del texto literario,


-perfeccionar la competencia lingüística y los conocimientos de cultura general.


Objetivos específicos:


Al finalizar el curso, quien haya cursado la asignatura estará en condiciones de:


-demostrar conocimiento de los autores y obras de habla alemana estudiados,







-dar cuenta de una visión diacrónica de la evolución de las literaturas de habla alemana desde la
Edad Media hasta el siglo XIX,


-comparar y relacionar los diversos textos y autores estudiados,


-escribir trabajos de interpretación correctos tanto en sus aspectos formales como en su
contenido,


-hacer exposiciones orales correctas de temas del programa,


-sintetizar y asociar conocimientos adquiridos en esta asignatura con los de otras asignaturas.


CONTENIDO


PRIMERA UNIDAD


Einstieg in die Literaturwissenschaftliche Arbeit:


Grjanoswa. Der Russe ist einer, der Birken liebt.


 


SEGUNDA UNIDAD: Los inicios. Eros y Tanatos


Mittelalter: der Totentanz und Minnelieder.


Lyrik des Barocks. Petrarkismus, Emblematik, carpe diem und memento mori. Liebesdichtung
als gesellschaftliche Unterhaltung.


Prosa: Grimmelshausen und der Simplicissimus.


Bezihung zur bildenden Kunst.


 


TERCERA UNIDAD


Aufklärung-Sturm und Drang. Weimarer Klassik und deutsche Romantik.


Gedichte: Goethe, Schiller, Brentano, Mörike, von Eichendorff, Müller, Novalis, Hölderlin u.a.


J. W. Goethe, Die Leiden des jungen Werthers.


Friedrich Schiller, Kabale und Liebe.


Heinrich Heine


 


CUARTA UNIDAD


Biedermeir, Vormärz, Realismus, Naturalismus. Jahrhundertwende.


Mörike: „Er ist's“. Lyrik


Georg Büchner: Woyzeck. Drama-







Lord Chandos. Ein Brief. Essay.


Lou Andreas Salomé. Fenitschka und Die Aussweifung. Kurzprosa.


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


Se alternará entre clases teóricas y prácticas. La cátedra brindará una contextualización histórico-
literaria de autores y obras, y herramientas para el análisis e interpretación de los textos. Se
espera que los estudiantes participen activamente en clase, para ejercitar tanto las habilidades
lingüísticas como la reflexión crítica en el trabajo con textos leídos previamente. La
interpretación de dichos textos se realizará en forma guiada en actividades individuales y
grupales antes de la puesta en común en la que se discutirán, completarán y sistematizarán los
resultados parciales. Se trabajará con poesía, prosa y teatro.


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN/REQUISITOS:


Estudiantes promocionales:


-aprobar dos parciales, de los que podrán recuperar uno por inasistencia, aplazo o para elevar el
promedio general,


-aprobar cuatro trabajos prácticos, de los cuales podrán recuperar uno por inasistencia o aplazo.


-alcanzar un promedio no inferior a 7 (siete) puntos y asistir al 80% de las clases.


 


Estudiantes regulares:


-aprobar dos parciales con nota no inferior a cuatro, con posibilidad de recuperar uno de ellos
por ausencia o aplazo. El examen final consistirá en una prueba de carácter teórico-práctico que
versará sobre los contenidos desarrollados del programa correspondiente al año lectivo en el que
se obtuvo la regularidad. Dicho examen será escrito y oral, ambas instancias son eliminatorias.


Estudiantes libres:


-presentar un trabajo monográfico sobre un tema previamente acordado con la docente de la
cátedra y aprobar un examen que constará de dos instancias: una escrita y una oral, ambas
eliminatorias.


La cátedra pone a disposición bibliografía específica para el desarrollo de los trabajos
monográficos. El trabajo deberá ser presentado al menos 30 (treinta) días hábiles antes de la
fecha prevista para el examen. La aceptación por escrito de dicho trabajo por parte de la docente
será requisito indispensable para acceder a la instancia de examen. Se ofrecen dos instancias de
consulta antes de entregar el trabajo final.


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


Criterios de evaluación


- profundidad interpretativa de los textos literarios a partir del aparato teórico propuesto







- capacidad de establecer relaciones entre los diferentes fenómenos literarios analizados


- corrección formal y lingüística


- cumplimiento de los plazos estipulados por la cátedra para la entrega de trabajos.


 


Cronograma tentativo


Trabajos Prácticos


1. primera semana de mayo


2. segunda semana de junio


3. segunda semana de agosto


4. segunda semana de septiembre


 


Parciales:


1. Fines de julio


2. tercera semana de octubre


Recuperatorio: primera semana de noviembre


 


BIBLIOGRAFÍA


Bibliografía primaria


Andreas-Salomé. Lou. 1898.Fenitschka / Eine Ausschweifung. Zwei Erzählungen.Stuttgart:
Cotta. https://www.projekt-gutenberg.org/salome/fenitsch/fenitsch.html. Trad.: Fenitschka. Un
desvío. Trad. M. van Muylem. Buenos Aires: Las furias, 2021.


Büchner, Georg. 1992, Woyzeck. Stuttgart, Reclam.


https://www.projekt-gutenberg.org/buechner/woyzeck/woyz2001.html


Goethe, Johan Wolfgang. 2014. Faust. Der Tragödie erster Teil. Stuttgart, Reclam.


https://www.projekt-gutenberg.org/goethe/faust1/faust1.html


Goethe, Johann Wolfgang. 2001. Die Leiden des jungen Werther. Stuttgart, Reclam.


https://www.projekt-gutenberg.org/goethe/werther/werther.html


Grjasnowa, Olga. 2013. Der Russe ist einer, der Birken liebt. München: DTV.


o. V. (Ca. 1488). Der doten dantz mit figuren clage vnd antwort schon von allen staten der werlt.
(La danza de la muerte con figuras, lamentos y respuestas de todos los estamentos del mundo.
Trad. Micaela van Muylem y Sebastian Wittkopf, Córdoba: Perronautas, 2022).







https://www.deutsche-digitale-
bibliothek.de/item/2DXWRHJQV4ZQBOBXPIBTTOZ4V2GEMERH


Schiller, Friedrich. 1997. Kabale und Liebe. München, DTV (1784). https://www.projekt-
gutenberg.org/schiller/kabale/kabale.html


Simm, Hans Joachim (Hg.). 2016. Deutsche Gedichte. Frankfurt am Main, Insel Verlag.


Von Grimmelshausen, Hans Jacob Christoffel. 2001. Der abenteuerliche Simplicissimus.
Stuttgart, Reclam. https://www.projekt-gutenberg.org/autoren/namen/grimmels.html


 


Bibliografía teórica esencial


Beutin, Wolfgang: 2013. Deutsche Literaturgeschichte. 8. Auflage. Stuttgart, Metzler.


Fischer-Lichte, Erika: 2010a. Geschichte des Dramas 1. Von der Antike bis zur deutschen
Klassik. Tübingen, Francke Verlag.


― 2010b. Geschichte des Dramas 2. Von der Romantik bis zur Gegenwart. Tübingen, Francke
Verlag.


Glaser, Horst Albert. 1991. Deutsche Literatur: eine Sozialgeschichte. Reinbek, Rowohlt.


Grimm, Gunter E. 1990. Deutsche Dichter: Leben und Werk deutschsprachiger Autoren.
Stuttgart, Reclam


Gutzen, Dieter et. al. 1989. Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft: ein
Arbeitsbuch. Berlin, E. Schmidt


Neuhaus, Stefan. 2011. Perspektiven der Literaturvermittlung. Innsbruck, Studien Verlag.


Vogt, Jochen. 2002. Einladung zur Literaturwissenschaft. Stuttgart: UTB.


https://www.einladung-zur-literaturwissenschaft.de/


Dra. Micaela van Muylem
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Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA LITERATURA DE HABLA ALEMANA I/INTROD A LA LIT DE
HABLA ALEMANA SECCIÓN ALEMÁN CL 2023-2024


 


Asignatura: LITERATURA DE HABLA ALEMANA I/INTRODUCCIÓN A LA
LITERATURA DE HABLA ALEMANA.


Cátedra: Única


Profesora Titular: Dra. Micaela van Muylem


Adjunto: -


Asistente: -


Sección: Alemán


Carrera/s: PROFESORADO, LICENCIATURA Y TRADUCTORADO


Curso: 4º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Para Literatura de habla alemana I: Lengua III - Teoría y análisis del discurso
literario. Para Introducción a la literatura de habla alemana: Lengua III


 


FUNDAMENTACIÓN


 







La asignatura se dicta en cuarto año de las tres carreras de alemán de la Facultad de Lenguas. El
objetivo general de la misma es que los alumnos adquieran una base de conocimiento acerca de
la literatura de habla alemana, con la finalidad específica de poder aplicar dichos conocimientos
al desempeñarse en la traducción, docencia e investigación. Para los futuros traductores esta es
la primera y única aproximación a la literatura alemana en forma sistemática durante la carrera,
dado que en el dictado la asignatura coincide con la “INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA
DE HABLA ALEMANA”. Por este motivo, y dada la dificultad que presentan los textos
clásicos para su lectura en una lengua extranjera, se ha decidido, de común acuerdo entre la
cátedra y autoridades, brindar en cuarto año un panorama de la literatura de habla alemana desde
las vanguardias históricas hasta la actualidad, con el foco en la literatura más actual. De ese
modo, quienes deseen dedicarse ala traducción literaria adquieren las herramientas necesarias
para la interpretación de textos más nuevos, que serán aquellos a los que en su carrera
profesional abordarán con mayor probabilidad en los primeros años. A partir de la reflexión de
las particularidades y especificidades de la literatura más actual se establecen relaciones con los
textos de otros periodos.


Este cambio se funda asimismo en el proceso de comprensión y de enseñanza que va desde un
trabajo con lo más conocido –la literatura más próxima en el tiempo, en este caso– hasta lo más
desconocido o ajeno –la literatura de habla alemana escrita en el Barroco o en la Edad Media,
por ejemplo–. Seguimos en este sentido la propuesta de Binneberg (2014). Los futuros docentes
y licenciados completarán su formación en quinto año con Literatura de Habla Alemana II, con
los contenidos correspondientes a los periodos anteriores, tras haber adquirido un conocimiento
que les permitirá abordar con más herramientas a textos de un grado de dificultad más elevado
por la distancia temporal. Por último, quienes cursan el profesorado también podrán utilizar las
herramientas y conocimientos adquiridos en Historia de la Lengua (ofrecida en el quinto año de
la carrera) para abordar textos más antiguos.


Respecto de la modalidad de trabajo, la propuesta enfatiza el trabajo intensivo con los textos
literarios enmarcados en las diferentes corrientes históricas, y estableciendo relaciones entre la
literatura y otras artes, y la sociedad.


 


OBJETIVOS GENERALES


 


La cátedra tiene como objetivos generales los siguientes:


 proporcionar un panorama de la literatura de habla alemana con un breve contexto histórico-
cultural y literario,


 estimular hábitos de lectura y fomentar la reflexión teórica,


 desarrollar el espíritu crítico y la capacidad analítica


 consolidar la formación lingüística y literaria a través del trabajo con obras literarias.


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


 


Al finalizar el año académico se espera que cada estudiante esté en condiciones de:







 demostrar sus conocimientos acerca de autores y obras del programa,


 analizar e interpretar los textos asignados desde perspectivas temáticas y culturales
desarrolladas,


 abordar textos literarios de manera autónoma para un análisis teórico.


 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


Se alternará entre clases teóricas y prácticas. La cátedra brindará una contextualización histórico-
literaria de autores y obras, y herramientas para el análisis e interpretación de los textos, con el
énfasis puesto en el trabajo con la obra literaria. Se espera una participación activa en clase, para
ejercitar tanto las habilidades lingüísticas como la reflexión crítica en el trabajo con textos leídos
previamente. La interpretación de dichos textos se realizará en forma guiada en actividades
individuales y grupales antes de la puesta en común en la que se discutirán, completarán y
sistematizarán los resultados parciales. Se trabajará con poesía, prosa y textos dramáticos.


 


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


Estudiantes promocionales


Requisitos para alcanzar la promoción:


-aprobar dos parciales, de los que podrán recuperar uno por inasistencia, aplazo o para elevar el
promedio general,


-aprobar cuatro trabajos prácticos, de los cuales podrán recuperar uno por inasistencia o aplazo.


-alcanzar un promedio no inferior a 7 (siete) puntos y asistir al 80% de las clases.


Estudiantes regulares


Requisitos para alcanzar la regularidad:


-aprobar dos parciales con nota no inferior a cuatro, con posibilidad de recuperar uno de ellos.


El examen final consistirá en una prueba de carácter teórico-práctico que versará sobre los
contenidos desarrollados del programa correspondiente al año lectivo en el que se obtuvo la
regularidad. Dicho examen será escrito y oral, ambas instancias son eliminatorias.


 


Estudiantes libres







Quienes deseen rendir en calidad de libres la asignatura deberán presentar un trabajo
monográfico sobre un tema previamente acordado con la docente de la cátedra y aprobar un
examen que constará de dos instancias: una escrita y una oral, ambas eliminatorias.


La cátedra pone a disposición bibliografía específica para el desarrollo de los trabajos
monográficos. Dicho trabajo deberá ser presentado al menos 30 (treinta) días hábiles antes de la
fecha prevista para el examen. La aceptación por escrito de dicho trabajo por parte de la docente
será requisito indispensable para acceder a la instancia de examen. Se ofrecerán asimismo dos
instancias de consulta antes de la entrega del trabajo final.


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


 


Criterios de evaluación


- Profundidad interpretativa de los textos literarios a partir del aparato teórico propuesto


- Capacidad de establecer relaciones entre los diferentes fenómenos literarios analizados


- corrección formal y lingüística


- cumplimiento de los plazos estipulados por la cátedra para la entrega de trabajos.


 


Cronograma tentativo


Trabajos Prácticos


1. primera semana de mayo


2. segunda semana de junio


3. segunda semana de agosto


4. segunda semana de septiembre


Parciales:


1. Fines de julio


2. tercera semana de octubre


Recuperatorio: primera semana de noviembre


 


 


CONTENIDOS


 


Primera unidad







Einführung in die Literaturtheorie: Terry Eagleton. Was ist Literatur?


Wolfgang Borchert und Heinrich Böll: Kurzgeschichten.


Textinterpretation und Textanalyse.


Daniel Kehlmann. Ruhm (Roman).


Bertolt Brecht (Gedichte).


Rebekka Kricheldorf. Villa Dolorosa oder drei missratene Geburtstage (Drama)


 


Segunda unidad


Literatur de Jahrhundertwende. Sprache, Sprachbewusstsein und Sprachskepsis. Die kulturellen
Krisen um die Jahrhundertwende. Sprache in den Gedichten von Rilke, Hofmannsthal, Benn,
Gerhardt, Kraus, Nietzsche, George. Bezug zur bildenden Kunst.


 


Tercera unidad


Expressionismus und Avant Garde


Franz Kafka. Erzählungen


Alfred Döblin Erzählungen


Georg Trakl. Gedichte.


Dadaismus: Gedichte von August Stramm, Hugo Ball.


 


Cuarta unidad


Literaturtheorie. Terry Eagleton: Politische Kritik.


Neue Sachlichkeit. Erich Kästner. Kurt Tucholsky. Gedichte und Kurzprosa.


Episches Theater: Bertolt Brecht.


 


Quinta unidad:


Lyrik nach Ausschwitz: Celan, Ausländer: Gedichte.


Gruppe 47: Günter Grass. Ilse Aichinger und Ingeborg Bachmann. Gedichte.


 


Sexta unidad


Literatur der Gegenwart:







Sudabeh Mohafez, Brennt (Roman)


Nino Haratischwili. Die Barbaren (Drama)


Lyrik: Gedichte von Kraus, Kames, Bleutge, Wagner, Cotten u.a.


Birgit Weyhe, Madgermanes (Graphic Novel).


 


 


Bibliografía


 


Bibliografía primaria:


 


BERGER, Timo y Carla Imbrogno (eds.). 2015. Novísima poesía alemana. Bahía Blanca: VOX
(edición bilingüe).


BETHGE, Hans. 2009. Deutsche Lyrik seit Liliencron. Leipzig: Hesse & Becker Verlag.


BRECHT, Bertolt. 2007. Die Gedichte. Frankfurt am Main: Suhrkamp.


BRECHT, Bertolt. 2002. Leben des Galilei. Frankfurt am Main: Suhrkamp.


BORCHERT, Wolfgang. 1986. Draußen vor der Tür und ausgewählte Erzählungen. Hamburg:
Rowohlt.


DÖBLIN, Alfred. 1913. Die Ermordung einer Butterblume und andere Erzählungen. München:
Georg Müller.


HARATISCHWILI, Nino. 2016. Die Barbaren. Monolog für eine Ausländerin. Frankfurt am
Main: Verlag der Autoren.


KAFKA, Franz. 1919. Ein Landarzt. Kleine Erzählungen. München: DTV.


KEHLMANN, Daniel. 2009. Ruhm. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt.


LENTZ, Michael y Michael Opitz (eds.) 2010. In diesem Land. Gedichte. 1990-2010. Frankfurt
am Main, Fischer Verlag.


MOHAFEZ, Sudabeh. 2015. brennt. Köln: DuMont


VAN MUYLEM, Micaela (sel. y trad.). 2020. Siete mujeres. Poesía alemana actual. (edición
bilingüe). Capilla del Monte: detodoslosmares.


WEYHE, Birgit. 2001. Madgermanes. München: Avant.


 


 







Recursos en línea:


 


www.lyrikline.org


www.gutenberg.spiegel.de


www.zeno.org


 


Bibliografía teórica esencial:


 


BEUTIN, Wolfgang. 2013. Deutsche Literaturgeschichte. 8. Auflage. Metzler, Stuttgart.


BINNEBERG, Kurt. 2014. Liebeslyrik. Stuttgart, Klett.


BÖTTIGER, Helmut. 2004. Nach den Utopien: eine Geschichte der deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur. Zsolnay, Wien.


EAGLETON, Terry. 2008. Einführung in die Literaturtheorie. Stuttgart: Metzler.


GLASER, Horst Albert. 1991. Deutsche Literatur: eine Sozialgeschichte. Reinbek, Rowohlt.


GRIMM, Gunter E. 1990. Deutsche Dichter: Leben und Werk deutschsprachiger Autoren.
Stuttgart, Reclam.


GROSSE, Wilhelm. 2008. Bertolt Brecht. Leben des Galilei. Königs Erläuterungen und
Materialien. Hollfeld: Bange Verlag.


GUTZEN, Dieter et. al. 1989. Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft: ein
Arbeitsbuch. Berlin, E. Schmidt


HORN, Joachim. 1984. Deutsche Erzählungen des 19. Jahrhunderts: von Kleist bis Hauptmann.
München, DTV.


HORNOS WEISZ, Leticia (2018). “Marusjas Strebergarten: alemán para extranjeros o la
desestabilización de la lengua en el teatro de Nino Haratischwili”. Revista da Anpoll v. 1, nº 47,
p. 57-67, Florianópolis. DOI: http://dx.doi.org/10.18309/anp.v47i1.1193


https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/9256


NEUHAUS, Stefan. 2011. Perspektiven der Literaturvermittlung. Innsbruck, Studien Verlag.


VOGT, Jochen. 2002. Einladung zur Literaturwissenschaft. Stuttgart, UTB.


 


 


Dra. Micaela van Muylem
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Correlatividades: Lengua Inglesa II, Teoría y Análisis del Discurso Literario, Teoría y Práctica
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FUNDAMENTACIÓN


De acuerdo con lo establecido en el Plan de Estudios vigente (Plan Nº7, Res. HCS 32/89 y
06/93), este curso se dicta en las carreras de Profesorado y Licenciatura, y está organizado según
el criterio de progresión cronológica. Desde sus orígenes, siglo VIII, hasta el siglo XIX incluido,
este ordenamiento de la producción literaria permite comprender con mayor claridad la tradición
literaria anglófona, las influencias, y la evolución de temas, de géneros y de estilos. Tal como se
adelantó desde el Programa de Literatura de habla inglesa I del año 2012, aprobado por el HCD,
en esta asignatura, se decidió (en reuniones de cátedra y por experiencias de años anteriores)
incluir al siglo XIX en la Literatura de habla inglesa I, a pesar de que el siglo XIX debería
abarcarse en la Literatura II según que indica dicho Plan de Estudios. La razón principal es que
este Plan, al haber sido diseñado a fines del siglo XX, no contempla la última década del siglo
XX y las primeras décadas del siglo XXI: el siglo XX tuvo una producción literaria muy profusa
entre el modernismo y posmodernismo y el siglo XXI revela cambios en los paradigmas que
merece estudiar.


 


A través de esta organización cronológica, se intenta dar un panorama general de las literaturas
medieval, renacentista, neoclásica, romántica y victoriana. Se ha elegido, además, este criterio de
progresión ya que la asignatura se articula horizontalmente con Cultura de los pueblos de habla
inglesa I, la cual también ordena sus contenidos cronológicamente. En cada unidad se incentiva
el estudio comparativo de las obras y autores estudiados.


 


Esta asignatura se denomina Literatura de habla inglesa, es decir, literatura anglófona, lo cual
implica que se deberían incluir escritores de las distintas culturas de habla inglesa; el presente
programa, sin embargo, se centra en el desarrollo de la tradición literaria británica debido a los
motivos detallados a continuación. En primer lugar, por razones de tiempo, no se puede ampliar
el corpus literario debido a que los textos que se leen en este curso requieren lectura intensiva y
explicación detallada en clase. Los/as alumnos/as estudian, en segundo lugar, otros autores de
habla inglesa en la asignatura Teoría y análisis del discurso literario. Los/as estudiantes de la
carrera de Licenciatura, y aquellos interesados en ampliar sus conocimientos literarios, tienen
también la posibilidad de ver en detalle los orígenes y la evolución de la literatura
norteamericana en las asignaturas Literatura norteamericana y Seminario de posguerra.


 


 


I. Objetivos generales


Lograr que en el transcurso del año lectivo la/el estudiante


 


a. lea intensivamente algunos textos de literatura británica,


b. desarrolle la competencia literaria mediante el desarrollo del espíritu crítico y la capacidad
analítico-comparativa,


c. afiance la competencia lingüística, ya obtenida en todos los cursos de Lengua, Fonética y







Gramática realizados, a través de la lectura , la escritura crítica y la discusión de los textos
literarios,


d. reflexione sobre la relación entre las ideas/ideologías/planteos antropológicos y sociológicos
que plantea la literatura y la comunidad en la que el texto se encuentra inserto/a


e. enriquezca su cultura general y


f. consolide los valores comunitarios de empatía, solidaridad, y colaboración en un ambiente
académico-comunitario de confianza mutua.


 


II. Objetivos específicos


Al finalizar el curso, la/el estudiante estará capacitado/a para


a. demostrar conocimiento de los autores y textos de habla inglesa estudiados en esta materia,


b. analizar e interpretar los textos asignados desde perspectivas estilísticas, genéricas, retóricas,
temáticas y culturales y


c. comparar, contrastar, asociar y establecer influencias entre los diversos elementos de los
textos y autores estudiados.


 


 


III. Contenidos


 


Unidad I. Literatura medieval inglesa: Old and Middle English. Siglos VI al XV.


a. Epic poetry. Definition. Main characteristics.


b. Fragmentos de Beowulf, traducidos al inglés moderno por el poeta irlandés Seamus Heaney,
2001. Autor desconocido.


c. "The General Prologue" a The Canterbury Tales’’. ‘’The Prioress ‘s Tale’’ (incluyendo sus
paratextos), autor G. Chaucer.


d. Irony and satire. Use of the narrator as vehicle for the development of irony.


e. Embedded tales.


 


Unidad II. La cumbre del teatro renacentista inglés. Siglo XVII.


a. Tragedy. Concept. Parts. Soliloquy.


b. Christopher Marlowe. The Faust legend. Doctor Faustus (impreso como B text en 1616) (sólo
Prologue, Acts I, II, V and Epilogue).







c. Shakespeare and the traditions of tragedy. The tragic hero. Othello (1622).


 


Unidad III. El neoclasicismo. Siglo XVIII.


J. Swift’s “A Modest Proposal” (1729).


Los comienzos de la novela inglesa.


 


Unidad IV. Siglo XIX: El romanticismo y el victorianismo.


a. M. Shelley´s Frankenstein (1823). Ciencia ficción, sus inicios.


b. E. Brontë´s Wuthering Heights (1847). El gótico romántico.


 


 


 


IV. Metodología de trabajo


Fundamentación de los métodos y destrezas utilizados para determinar la metodología de la
enseñanza:


El desafío que se presenta ante nosotros, docentes de cualquier nivel, es el de educar a las
nuevas generaciones con una orientación dinámica y heterogénea. Esta orientación debe recoger
los cambios que están operando en el mundo. La educación no es el mero manejo de técnicas o
de competencias pedagógicas; la educación es un desafío mucho más importante porque se
vincula con cómo transmitimos a nuestros estudiantes el sentido que tiene la vida, y cómo
colaboramos para la construcción de sus ideales, sueños y proyectos individuales.


 


Una educación eficiente tiene que convertirnos en mejores personas para llegar al conocimiento
de uno mismo y así poder entender al otro (empatía), y finalmente lograr construir un mundo
más justo.


 


Varios pensadores (Antonio Gramsci, Henry Giroux) observan que la pedagogía de objetivos
estrechos ocasiona una deshumanización y alienación de las personas al infundir en ellas el
miedo a pensar críticamente o, peor aún, influyendo en los individuos para que no piensen. El
pensamiento crítico es la capacidad para deliberar y discernir que desarrolla un sujeto con el fin
de formar un juicio propio sobre distintos asuntos, para evitar los dogmas y adoptar una postura
analítica.


 


El filósofo Hans-Georg Gadamer, en su libro Verdad y método (1960), nos ilustra lo pertinente
al arte de hacer preguntas. Según Gadamer, preguntar quiere decir "abrir": abrir la posibilidad
del conocimiento. El preguntar es entonces el arte de pensar. Podemos así aseverar que







preguntar y pensar son dos procesos intelectuales inseparables. El verbo preguntar viene del
Latín vulgar praecunctare, que viene de cunctari que significa dudar y vacilar. A partir del valor
de la duda se desarrolla el sentido de preguntar. El preguntar no es una búsqueda de una
solución sino un ahondamiento en el fondo del asunto que se inquiere. Esto nos recuerda a uno
de los postulados de la socióloga argentina Rita Segato quien insiste en la dialogicidad de la
enseñanza. Es decir, nos dice Segato, debemos pensar en conversación, interactuar para el mejor
desarrollo de nuestras especulaciones y cavilaciones.


 


Finalmente, la Cátedra toma también algunos principios martinianos (del poeta y ensayista José
Martí) desarrollados en el texto La pedagogía de la ternura, de Lidia Turner Martí y Balbina Pita
Céspedes. Los postulados esenciales parten de la definición de ternura. Ternura es cuidado,
afecto, amabilidad, fomento de la autoestima, encuentro, ejercicio de la libertad, valorización de
la dignidad humana. Es también justicia, es estímulo del bien común, es solidaridad, es calidad
en la intercomunicación, es la densidad comunicativa entre los individuos, es una manera de
expresar cercanía y es, necesariamente, confianza en el otro.


 


Las actividades a realizar por los/as alumnos/as serán las siguientes:


1. Participación en clase: la mayor parte del trabajo para este curso está basado en el diálogo en
clase. Se trabajará para maximizar las destrezas de participación individual de los/as alumnos/as
y se fomentará un clima de trabajo donde se valore y respete la apreciación tanto estética e
intelectual como también la respuesta emocional a los textos literarios. Se fomentará el
desarrollo de preguntas como parte del modelo pedagógico. El requisito básico e indispensable
es la lectura minuciosa del texto.


2. Lectura intensiva de todos los textos incluidos en las unidades del presente programa.


3. Aula virtual: Los/as alumnos/as deberán participar de las actividades propuestas en el Aula
Virtual ya que trabajaremos con el sistema 70/30, es decir 70% de clases presenciales y 30% de
clases virtuales asincrónicas.


 


Las actividades a realizar por el equipo de cátedra (conformado por el Profesor Titular, el
Profesor Adjunto, el Profesor Asistente, Profesores Adscriptos y Ayudantes-alumnos) se
distribuirán de acuerdo con las funciones establecidas en los Reglamentos de Funciones
Docentes -Res. HCD 114/04, de Adscripción, y de Ayudante-alumno:


 


Desarrollo de clases teóricas (lectures) sobre períodos literarios, contextos culturales, autores,
obras, y explicación de los textos (explication technique) por la Prof. Titular


 


Conducción de clases teórico-prácticas para capacitar a los estudiantes en la redacción de los
géneros de composición elegidos para estos dos años lectivos: analytical journal writing y
critical reviews. A cargo de todos los integrantes de la cátedra.


 







Evaluación sumativa y formativa de los procesos de enseñanza-aprendizaje, del material
bibliográfico y del progreso de los/as alumnos/as, entre otros, con el fin de realizar los cambios
necesarios para maximizar la construcción de conocimientos y mejorar el desenvolvimiento de la
Cátedra. A tal fin se prevé la utilización de varios instrumentos de evaluación de Cátedra:
cuestionarios, entrevistas individuales, reuniones de reflexión con los integrantes de la Cátedra,
revisión continua del programa, actualización bibliográfica y análisis de los resultados de los
exámenes parciales y finales (Equipo de cátedra, adscriptos/as y ayudante alumnos/as).


 


Las clases se dictan en cuatro períodos de 40 minutos concentrados en un día de la semana.
Cada clase de 160 minutos se dividirá en dos módulos de 80 minutos para el desarrollo de temas
diferentes, con una breve pausa entre ambos.


 


VI. Modalidad de evaluación


Alumnos/as promocionales (Según reglamentación vigente)


1. Parciales (P): los/as alumnos/as deberán realizar 2 (dos) exámenes parciales orales, con la
posibilidad de recuperar 1 (uno) por aplazo, por ausencia o para elevar promedio.


 


2. Trabajos prácticos (TP): los/as alumnos/as deberán realizar 4 (cuatro) trabajos prácticos
escritos (2 journal entries and 2 reviews) con la posibilidad de recuperar 1 (uno) por aplazo o
por ausencia.


 


El promedio de estos cuatro trabajos prácticos se sumará como una 3ra nota a los parciales y de
esas 3 notas se obtendrá el promedio final que no deberá ser menor a 7 para la aprobación de la
promoción.


 


Ejemplo


Parcial 1 = 8


Parcial 2 = 7


Promedio de trabajos prácticos = 6


----------------------------------------------


Promedio final = 7 PROMOCIONADO


 


3. Asistencia: Los/as alumnos/as deberán asistir, como mínimo, al 80% de las clases
presenciales. En caso de que por alguna circunstancia de fuerza mayor (atención de hijas/os,
atención de madres o padres, trabajo, entre otros) el/la estudiante no pudiera cumplir con ese
porcentaje, deberá conversarlo con la Profesora Titular.







 


Alumnos regulares


1. Parciales: Ídem alumnos y alumnas promocionales.


 


2. Examen final: oral. Los/as estudiantes deberán preparar un tema de su preferencia sobre lo
dado en clase y luego los docentes procederán a realizar preguntas sobre otros contenidos. El
examen es a libro abierto.


 


Alumnos libres


Examen final: oral. Los/as estudiantes deberán preparar dos temas de su preferencia sobre todos
los puntos del programa dados en clase y luego los docentes procederán a realizar preguntas
sobre otros contenidos. El examen es a libro abierto.


(Según reglamentación vigente)


 


VII. Criterios de evaluación (para exámenes parciales, finales y trabajos prácticos)


Los criterios para evaluar el desempeño oral de los/as estudiantes serán los siguientes:


1. Conocimiento de los contenidos de la asignatura: marcos teórico y cultural y textos literarios.


2. Capacidad de análisis y pensamiento crítico. Utilización de citas para demostrar hipótesis e
interpretar textos.


3. Habilidad para elaborar preguntas y fomentar discusión crítica de los textos.


4. Presentación y organización del discurso oral: desarrollo lógico, apropiada proyección de voz
y capacidad de síntesis.


5. Uso de la lengua: pronunciación y entonación adecuadas, estructuras gramaticales correctas,
selección lexical específica, registro relevante, y uso de metalenguaje específico para esta
disciplina.


 


 


VII. Bibliografía


1. Bibliografía obligatoria


Los/as alumnos/as deberán leer todos los textos (o selecciones) incluidos en el presente
programa.


Todos se encuentran en la Biblioteca de la Facultad de Lenguas y los ejemplares de los docentes
serán puestos a disposición de los estudiantes.







2. Bibliografía recomendada (no obligatoria; para consulta)


Nota: La presente lista no es exhaustiva y tiene como finalidad guiar a los/as alumnos/as en la
búsqueda y consulta bibliográfica. Se recomienda consultar listas bibliográficas en Abrams, M.
H. (ed) The Norton Anthology of English Literature y Boris Ford’s The New Pelican Guide to
English Literature.


 


a. General


La siguiente lista incluye antologías, manuales e introducciones a la literatura inglesa y journals
que sirven de guía para que los/as estudiantes vean el desarrollo de la literatura inglesa, pero no
deben considerarse como bibliografía específica sobre cada autor o texto.


Abrams, M. H. (ed.) (1993) The Norton Anthology of English Literature. New York: Norton and
Company.


Daiches, David (1960) A Critical History of English Literature. New York: The Ronald Press
Company.


Dunn, C. and E. Byrnes (ed.) (1990) Middle English Literature. New York: Garland Publishing,
Inc.


Galván, F. (2001) Literatura inglesa medieval. Madrid: Alianza Editorial, S.A.


Joost, N. (ed.) (1973) Papers on Language and Literature. Volumes VI, VIII, IX, Illinois:
Southern Illinois University Press.


 


b. Específica


Anderson, G. (1957) The Literature of the Anglo-Saxons. Oxford: Oxford University Press.


Bjork, R. and J. D. Niles (ed.) (1997) A Beowulf Handbook. University of Nebraska Press.


Bloom, H. (1998) Shakespeare: The Invention of the Human. New York: Riverhead Books.


Borges, J. L y M. E. Vázquez (1978) Literaturas germánicas medievales. Madrid: Alianza
Editorial.


Borges, J. L. (con la colaboración de M. E. Vázquez) (1997) Introducción a la literatura de habla
inglesa. Buenos Aires: Emecé.


Bradley, A.C. (1951) Shakespearean Tragedy. London: Macmillan.


Costa Picazo, R. (2001) “Shakespeare en Borges, Borges en Shakespeare” en Borges: una forma
de felicidad. Buenos Aires: Fundación Internacional Jorge Luis Borges.


Davies, Tony (1997) Humanism. New York: The new critical idiom.


Godden, M. and M. Lapidge (ed.) (1991) The Cambridge Companion to Old English Literature.
Cambridge: CUP.


Hall Gerould, G. (1957) The Ballad Tradition, New York: Galaxy.







Hamlin, W. (2001) "Casting Doubt in Marlowe's Doctor Faustus" en Studies in English
Literature. Vol. 41:2. Spring 2001. Baltimore: Johns Hopkins University Press.


Leech, Clifford. (1969) Tragedy. London: Methuen.


Lerner, L. (ed.) (1963) Shakespeare's Tragedies. Baltimore: Pelican.


Miller, Dean (2000) “The Hero from on High” in The Epic Hero. Baltimore: The Johns Hopkins
University Press.


Muecke, D.C. (1970) Irony. Norfolk: Cox and Wyman Ltd.


Muir, K. and S. Schoenbaum (1971) A New Companion to Shakespeare Studies. Cambridge:
Cambridge University Press.


Rowland, B. (ed.) (1979) Companion to Chaucer Studies. Oxford: OUP.


Shepherd, G.T. (1983) “Beowulf: An Epic Fairy-Tale” in B. Ford (ed.), The New Pelican Guide
to English Literature. Volume I, Part II. New York: Penguin Books.


Speirs, John. (1976) Chaucer the Maker. London: Faber and Faber.


Stone, Brian. (1987) Critical Studies: Chaucer. London: Penguin.


Todorov, T. (1998) El jardín imperfecto. Luces y sombras del pensamiento humanista.
Barcelona: Paidós.


Wolf, S. (2001) Cine/Literatura. Ritos de pasaje. Buenos Aires: Paidós.


Worcester, D. (1969) The Art of Satire. New York: WW Norton and Company Inc.


 


c. Suplementaria (Style Guides)


Atchert, W.S. and J. Gibaldi. (2003) The MLA Style Manual. New York.


Baugh, S. 1995) How to Write Term Papers and Reports. Illinois: VGM Career Horizons.


Cockelreas, J and D. Logan (1990) Writing Essays about Literature. New York: Holt, Rinehart
and Winston, Inc.


Fabb, Nigel. (1993) How to Write Essays, Dissertations and Theses in Literary Studies. London.


Griffith, K. (1998) Writing Essays about Literature. Fort Worth: Harcourt Brace College
Publishers.


Rohrberger, M. and S. Woods (1971) Reading and Writing about Literature. New York:
Random House.


Watson, George. (1987) Writing a Thesis: A Guide to Long Essays and Dissertations. New
York: Longman.
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Fundamentación


De acuerdo con lo establecido en el Plan de Estudios vigente (Plan Nº7, Res. HCS 32/89 y
06/93), este curso se dicta en las carreras de Profesorado y Licenciatura, y está organizado según
el criterio de progresión cronológica. Desde sus orígenes, siglo VIII, hasta el siglo XIX incluido,
este ordenamiento de la producción literaria permite comprender con mayor claridad la tradición
literaria anglófona, las influencias, y la evolución de temas, de géneros y de estilos. Tal como se
adelantó desde el Programa de Literatura de habla inglesa I del año 2012, aprobado por el HCD,
en esta asignatura, se decidió (en reuniones de cátedra y por experiencias de años anteriores)
incluir al siglo XIX en la Literatura de habla inglesa I, a pesar de que el siglo XIX debería
abarcarse en la Literatura II según que indica dicho Plan de Estudios. La razón principal es que
este Plan, al haber sido diseñado a fines del siglo XX, no contempla la última década del siglo
XX y las primeras décadas del siglo XXI: el siglo XX tuvo una producción literaria muy profusa
entre el modernismo y posmodernismo y el siglo XXI revela cambios en los paradigmas que
merece estudiar. Es decir, en este curso se incluyen producciones literarias británicas,
norteamericanas, caribeñas e irlandesas del siglo XX y comienzos del XXI.


 


A través de esta organización cronológica, se intenta dar un panorama general de las literaturas
moderna, posmoderna, metamoderna, hipermoderna, neovictoriana, nuevo realismo, entre otros.
Se ha elegido, además, este criterio de progresión ya que la asignatura se articula
horizontalmente con Cultura de los pueblos de habla inglesa II, la cual también ordena sus
contenidos cronológicamente. En cada unidad se incentiva el estudio comparativo de las obras y
autores estudiados.


 


Esta asignatura se denomina Literatura de habla inglesa, es decir, literatura anglófona, lo cual
implica que se deberían incluir escritores de las distintas culturas de habla inglesa; el presente
programa, presenta producciones de literatura británica, norteamericana, caribeñas e irlandesas
principalmente debido a los motivos detallados a continuación. En primer lugar, por razones de
tiempo, no se puede ampliar el corpus literario debido a que los textos que se leen en este curso
requieren lectura intensiva y explicación detallada en clase. Los/as alumnos/as estudian, en
segundo lugar, otros autores de habla inglesa en la asignatura Teoría y análisis del discurso
literario. Los/as estudiantes de la carrera de Licenciatura, y aquellos interesados en ampliar sus
conocimientos literarios, tienen también la posibilidad de ver en detalle los orígenes y la
evolución de la literatura norteamericana en las asignaturas Literatura norteamericana y
Seminario de posguerra.


 


I. Objetivos generales


Lograr que en el transcurso del año lectivo la/el estudiante


 


a. lea los textos propuestos de literatura británica y norteamericana,


b. desarrolle la competencia literaria mediante el desarrollo del espíritu crítico y la capacidad
analítico-comparativa,


c. afiance la competencia lingüística, ya obtenida en todos los cursos de Lengua, Fonética y
Gramática realizados, a través de la lectura , la escritura crítica y la discusión de los textos







literarios,


d. reflexione sobre la relación entre las ideas/ideologías/planteos antropológicos y sociológicos
que plantea la literatura y la comunidad en la que el texto se encuentra inserto/a


e. enriquezca su cultura general y


f. consolide los valores comunitarios de empatía, solidaridad, y colaboración en un ambiente
académico-comunitario de confianza mutua.


 


II. Objetivos específicos


Al finalizar el curso, la/el estudiante estará capacitado/a para


 


a. demostrar conocimiento de los autores y textos de habla inglesa estudiados en esta materia,


b. analizar e interpretar los textos asignados desde perspectivas estilísticas, genéricas, retóricas,
temáticas y culturales y


c. comparar, contrastar, asociar y establecer influencias entre los diversos elementos de los
textos y autores estudiados.


 


III. Contenidos


Unidad I. Transición al modernismo. Modernidad y modernismo.


a. J. Conrad, Heart of Darkness (1899). Epifanía literaria. Relatos enmarcados. Colonialismo.


b. Modernidad y modernismo. T.S. Eliot, ‘’The Love Song of J. Alfred Prufrock’’ (1915). The
Waste Land (1922). Estilos. Paratextos. Correlativo objetivo. Temas. Uso de mitos greco-
romanos.


c. V. Woolf, Mrs. Dalloway (1925). Estilo del fluir de la conciencia. Epifanía literaria. Temas.
Referencias a The Hours (1998) de Michael Cunningham. Intertextualidad.


d. E. Hemingway, ‘’Hills Like White Elephants’’ (1927). Teoría del iceberg.


 


Unidad II. Transición al posmodernismo.


a. R. Bradbury, ‘’The Fog Horn’’ y ‘’The Murderer’’ (1953). Ciencia ficción especulativa.


b. S. Beckett, Waiting for Godot (1955). Teatro existencialista y teatro del absurdo.


c. A. Ginsberg, ‘’Howl’’ (1956) y ‘’War and Peace: Vietnam and Kent State’’ (1971).


 


Unidad III. Posmodernidad y posmodernismos.







a. K. Vonnegut, Slaughterhouse-five (1969). Metafiction. Historiographic metafiction. Borges y
la metaficción.


b. T. Robbins, Still Life with Woodpecker (1980). J. Kinkaid, ‘’Girl’’ (1983).


 


Unidad IV. Literatura contemporánea. Después del posmodernismo.


a. Graham Swift, The Light of Day (2003). La novela detectivesca. R. Seiffert, ‘’The Crossing’’
(2004). Theory of Omission.


b. C. Keegan,’’ The Long and Painful Death’’ (2007). Minimalism.


c. I. McEwan, On Chesil Beach (2007). Neovictorianismo.


IV. Metodología de trabajo


Fundamentación de los paradigmas desde donde partimos para la selección de elementos,
estrategias y destrezas para la metodología de la enseñanza a aplicar:


El desafío que se presenta ante nosotros, docentes de cualquier nivel, es el de educar a las
nuevas generaciones con una orientación dinámica y heterogénea. Esta orientación debe recoger
los cambios que están operando en el mundo. La educación no es el mero manejo de técnicas o
de competencias pedagógicas; la educación es un desafío mucho más importante porque se
vincula con cómo transmitimos a nuestros estudiantes el sentido que tiene la vida, y cómo
colaboramos para la construcción de sus ideales, sueños y proyectos individuales.


 


Una educación eficiente tiene que convertirnos en mejores personas para llegar al conocimiento
de uno mismo y así poder entender al otro (empatía), y finalmente lograr construir un mundo un
poquito más justo.


 


Varios pensadores (Antonio Gramsci, Henry Giroux) observan que la pedagogía de objetivos
estrechos ocasiona una deshumanización y alienación de las personas al infundir en ellas el
miedo a pensar críticamente o, peor aún, influyendo en los individuos para que no piensen. El
pensamiento crítico es la capacidad para deliberar y discernir que desarrolla un sujeto con el fin
de formar un juicio propio sobre distintos asuntos, para evitar los dogmas y adoptar una postura
analítica.


 


El filósofo Hans-Georg Gadamer, en su libro Verdad y método (1960), nos ilustra lo pertinente
al arte de hacer preguntas. Según Gadamer, preguntar quiere decir "abrir": abrir la posibilidad
del conocimiento. El preguntar es entonces el arte de pensar. Podemos así aseverar que
preguntar y pensar son dos procesos intelectuales inseparables. El verbo preguntar viene del
Latín vulgar praecunctare, que viene de cunctari que significa dudar y vacilar. A partir del valor
de la duda se desarrolla el sentido de preguntar. El preguntar no es una búsqueda de una
solución sino un ahondamiento en el fondo del asunto que se inquiere.


 







La socióloga Rita Segato insiste además en la dialogicidad de la enseñanza. Es decir, nos dice
Segato, debemos pensar en conversación, interactuar para el mejor desarrollo de nuestras
especulaciones y cavilaciones.


 


Finalmente, la Cátedra toma también algunos principios martinianos (del poeta y ensayista José
Martí) desarrollados en el texto La pedagogía de la ternura (1980), de Lidia Turner Martí y
Balbina Pita Céspedes. Los postulados esenciales parten de la definición de ternura. Ternura es
cuidado, afecto, amabilidad, fomento de la autoestima, encuentro, ejercicio de la libertad,
valorización de la dignidad humana. Es también justicia, es estímulo del bien común, es
solidaridad, es calidad en la intercomunicación, es la densidad comunicativa entre los
individuos, es una manera de expresar cercanía y es, necesariamente, confianza en el otro.


 


A partir de lo dicho aquí arriba, las actividades a realizar por los/as alumnos/as serán las
siguientes:


1. Participación en clase: la mayor parte del trabajo para este curso está basado en el diálogo en
clase. Se trabajará para maximizar las destrezas de participación individual de los/as alumnos/as
y se fomentará un clima de trabajo donde se valore y respete la apreciación tanto estética e
intelectual como también la respuesta emocional a los textos literarios. Se fomentará el
desarrollo de preguntas como parte del modelo pedagógico. El requisito básico e indispensable
es la lectura minuciosa del texto.


2. Lectura intensiva de todos los textos incluidos en las unidades del presente programa.


3. Aula virtual: Los/as alumnos/as deberán participar de las actividades propuestas en el Aula
Virtual ya que trabajaremos con el sistema 70/30, es decir 70% de clases presenciales y 30% de
clases virtuales asincrónicas.


 


Las actividades a realizar por el equipo de cátedra (conformado por el Profesor Titular, el
Profesor Adjunto, el Profesor Asistente, Profesores Adscriptos y Ayudantes-alumnos) se
distribuirán de acuerdo con las funciones establecidas en los Reglamentos de Funciones
Docentes -Res. HCD 114/04, de Adscripción, y de Ayudante-alumno:


 


a. Desarrollo de clases teóricas (lectures) sobre períodos literarios, contextos culturales, autores,
obras, y explicación de los textos (explication technique) por la Prof. Titular


 


b. Conducción de clases teórico-prácticas para capacitar a los estudiantes en la redacción de los
géneros de composición elegidos para estos dos años lectivos: analytical journal writing y
critical reviews. A cargo de todos los integrantes de la cátedra.


 


c. Evaluación sumativa y formativa de los procesos de enseñanza-aprendizaje, del material
bibliográfico y del progreso de los/as alumnos/as, entre otros, con el fin de realizar los cambios
necesarios para maximizar la construcción de conocimientos y mejorar el desenvolvimiento de la







Cátedra. A tal fin se prevé la utilización de varios instrumentos de evaluación de Cátedra:
cuestionarios, entrevistas individuales, reuniones de reflexión con los integrantes de la Cátedra,
revisión continua del programa, actualización bibliográfica y análisis de los resultados de los
exámenes parciales y finales (Equipo de cátedra, adscriptos/as y ayudante alumnos/as).


 


Las clases se dictan en cuatro períodos de 40 minutos concentrados en un día de la semana.
Cada clase de 160 minutos se dividirá en dos módulos de 80 minutos para el desarrollo de temas
diferentes, con una breve pausa entre ambos.


 


V. Modalidad de evaluación


Alumnos/as promocionales (Reglamento de promoción sin examen, Res. HCS. 245/96)


1. Parciales (P): los/as alumnos/as deberán realizar 2 (dos) exámenes parciales orales, con la
posibilidad de recuperar 1 (uno) por aplazo, por ausencia o para elevar promedio.


 


2. Trabajos prácticos (TP): los/as alumnos/as deberán realizar 4 (cuatro) trabajos prácticos
escritos (2 journal entries and 2 reviews) con la posibilidad de recuperar 1 (uno) por aplazo o
por ausencia.


 


El promedio de estos cuatro trabajos prácticos se sumará como una 3ra nota a los parciales y de
esas 3 notas se obtendrá el promedio final que no deberá ser menor a 7 para la aprobación de la
promoción.


 


Ejemplo


Parcial 1 = 8


Parcial 2 = 7


Promedio de trabajos prácticos = 6


----------------------------------------------


Promedio final = 7 PROMOCIONADO


 


3. Asistencia: Los/as alumnos/as deberán asistir, como mínimo, al 80% de las clases
presenciales. En caso de que por alguna circunstancia de fuerza mayor (atención de hijas/os,
atención de madres o padres, trabajo, entre otros) el/la estudiante no pudiera cumplir con ese
porcentaje, deberá conversarlo con la Profesora Titular.


 


Alumnos regulares







1. Parciales: Ídem alumnos y alumnas promocionales.


 


2. Examen final: oral. Los/as estudiantes deberán preparar un tema de su preferencia sobre lo
dado en clase y luego los docentes procederán a realizar preguntas sobre otros contenidos. El
examen es a libro abierto.


 


Alumnos libres


Examen final: oral. Los/as estudiantes deberán preparar dos temas de su preferencia sobre todos
los puntos del programa dados en clase y luego los docentes procederán a realizar preguntas
sobre otros contenidos. El examen es a libro abierto.


(Reglamento de exámenes: Res. HCD 216/03 y 132/06)


 


VI. Criterios de evaluación (para exámenes parciales, finales y trabajos prácticos)


Los criterios para evaluar el desempeño oral de los/as estudiantes serán los siguientes:


1. Conocimiento de los contenidos de la asignatura: marcos teórico y cultural y textos literarios.


2. Capacidad de análisis y pensamiento crítico. Utilización de citas para demostrar hipótesis e
interpretar textos.


3. Habilidad para elaborar preguntas y fomentar discusión crítica de los textos.


4. Presentación y organización del discurso oral: desarrollo lógico, apropiada proyección de voz
y capacidad de síntesis.


5. Uso de la lengua: pronunciación y entonación adecuadas, estructuras gramaticales correctas,
selección lexical específica, registro relevante, y uso de metalenguaje específico para esta
disciplina.


 


 


VII. Bibliografía


1. Bibliografía obligatoria


Los/as alumnos/as deberán leer todos los textos (o selecciones) incluidos en el presente
programa.


Todos se encuentran en la Biblioteca de la Facultad de Lenguas y los ejemplares de los docentes
serán puestos a disposición de los estudiantes.


 


2. Bibliografía recomendada (no obligatoria; para consulta)







Nota: La presente lista no es exhaustiva y tiene como finalidad guiar a los/as alumnos/as en la
búsqueda y consulta bibliográfica. Se recomienda consultar listas bibliográficas en Abrams, M.
H. (ed) The Norton Anthology of English Literature y Boris Ford’s The New Pelican Guide to
English Literature.


 


a. General


La siguiente lista incluye antologías, manuales e introducciones a la literatura inglesa y journals
que sirven de guía para que los/as estudiantes vean el desarrollo de la literatura inglesa, pero no
deben considerarse como bibliografía específica sobre cada autor o texto.


Abrams, M. H. (ed.) (1993) The Norton Anthology of English Literature. New York: Norton and
Company.


Daiches, David (1960) A Critical History of English Literature. New York: The Ronald Press
Company.


Dunn, C. and E. Byrnes (ed.) (1990) Middle English Literature. New York: Garland Publishing,
Inc.


Galván, F. (2001) Literatura inglesa medieval. Madrid: Alianza Editorial, S.A.


Joost, N. (ed.) (1973) Papers on Language and Literature. Volumes VI, VIII, IX, Illinois:
Southern Illinois University Press.


 


b. Específica


Anderson, G. (1957) The Literature of the Anglo-Saxons. Oxford: Oxford University Press.


Bjork, R. and J. D. Niles (ed.) (1997) A Beowulf Handbook. University of Nebraska Press.


Bloom, H. (1998) Shakespeare: The Invention of the Human. New York: Riverhead Books.


Borges, J. L y M. E. Vázquez (1978) Literaturas germánicas medievales. Madrid: Alianza
Editorial.


Borges, J. L. (con la colaboración de M. E. Vázquez) (1997) Introducción a la literatura de habla
inglesa. Buenos Aires: Emecé.


Bradley, A.C. (1951) Shakespearean Tragedy. London: Macmillan.


Costa Picazo, R. (2001) “Shakespeare en Borges, Borges en Shakespeare” en Borges: una forma
de felicidad. Buenos Aires: Fundación Internacional Jorge Luis Borges.


Davies, Tony (1997) Humanism. New York: The new critical idiom.


Godden, M. and M. Lapidge (ed.) (1991) The Cambridge Companion to Old English Literature.
Cambridge: CUP.


Hall Gerould, G. (1957) The Ballad Tradition, New York: Galaxy.


Hamlin, W. (2001) "Casting Doubt in Marlowe's Doctor Faustus" en Studies in English







Literature. Vol. 41:2. Spring 2001. Baltimore: Johns Hopkins University Press.


Leech, Clifford. (1969) Tragedy. London: Methuen.


Lerner, L. (ed.) (1963) Shakespeare's Tragedies. Baltimore: Pelican.


Miller, Dean (2000) “The Hero from on High” in The Epic Hero. Baltimore: The Johns Hopkins
University Press.


Muecke, D.C. (1970) Irony. Norfolk: Cox and Wyman Ltd.


Muir, K. and S. Schoenbaum (1971) A New Companion to Shakespeare Studies. Cambridge:
Cambridge University Press.


Rowland, B. (ed.) (1979) Companion to Chaucer Studies. Oxford: OUP.


Shepherd, G.T. (1983) “Beowulf: An Epic Fairy-Tale” in B. Ford (ed.), The New Pelican Guide
to English Literature. Volume I, Part II. New York: Penguin Books.


Speirs, John. (1976) Chaucer the Maker. London: Faber and Faber.


Stone, Brian. (1987) Critical Studies: Chaucer. London: Penguin.


Todorov, T. (1998) El jardín imperfecto. Luces y sombras del pensamiento humanista.
Barcelona: Paidós.


Wolf, S. (2001) Cine/Literatura. Ritos de pasaje. Buenos Aires: Paidós.


Worcester, D. (1969) The Art of Satire. New York: WW Norton and Company Inc.


 


c. Suplementaria (Style Guides)


Atchert, W.S. and J. Gibaldi. (2003) The MLA Style Manual. New York.


Baugh, S. 1995) How to Write Term Papers and Reports. Illinois: VGM Career Horizons.


Cockelreas, J and D. Logan (1990) Writing Essays about Literature. New York: Holt, Rinehart
and Winston, Inc.


Fabb, Nigel. (1993) How to Write Essays, Dissertations and Theses in Literary Studies. London.


Griffith, K. (1998) Writing Essays about Literature. Fort Worth: Harcourt Brace College
Publishers.


Rohrberger, M. and S. Woods (1971) Reading and Writing about Literature. New York:
Random House.


Watson, George. (1987) Writing a Thesis: A Guide to Long Essays and Dissertations. New
York: Longman.


 


Mgr. Alejandra Portela, Profesora Titular DE
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Nota de Solicitud


Número: 


Referencia: PROGRAMA Observaciòn y Pràctica de la Enseñanza II- SECCION INGLES


 


Asignatura: Observación y Práctica de la Enseñanza II


Cátedra: única


Profesor: Adjunto a cargo: Mgtr. Patricia Lauría de Gentile


Adjunto : Mgtr.Irina del Valle Barrea


Asistente: Prof. Hernan G. Ojeda


Sección: Inglés


Carrera/s: PROFESORADO


Curso: 5º año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Materias aprobadas:


Didáctica Especial I


Observación y Práctica de la Enseñanza I


Lengua Inglesa IV


 


 







1.Fundamentación


La Observación y Práctica de la Enseñanza II proporciona al estudiante de 5to. año del
Profesorado de Inglés el marco necesario para su formación y preparación profesional. Este
practicum acerca a los estudiantes a distintos contextos socioculturales en los que se desarrolla
la labor docente y permite reflexionar sobre códigos explícitos e implícitos en dichos contextos.


 La asignatura consta de dos etapas: la primera de observación crítica y la segunda de directa
participación en el aula o de análisis y desarrollo de materiales para diversos contextos.


 


 


 


2. Objetivos


 


Generales


 


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


 


Aplicar los conocimientos teóricos desarrollados a cada instancia profesional en diversos
contextos de enseñanza.
Utilizar el idioma inglés con precisión y fluidez al conducir propuestas de enseñanza en
variados contextos.
Utilizar con corrección y eficiencia los géneros textuales relevantes a su desempeño como
profesor de ILE en diversos contextos.
Reflexionar y analizar críticamente las propias prácticas pedagógicas con el fin de
capitalizar la experiencia y mejorar el desempeño en cada contexto profesional.


 


 Específicos


 


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


 


Analizar, evaluar y diseñar propuestas curriculares para enseñar inglés en contextos
variados (inglés en la escuela primaria, inglés con propósitos específicos– ocupacionales /
académicos).
Analizar, evaluar y desarrollar materiales para enseñar inglés en contextos variados (inglés







en la escuela primaria, inglés con propósitos específicos – ocupacionales / académicos).
Seleccionar y utilizar adecuadamente materiales y recursos tecnológicos de acuerdo con
las necesidades del educando, el contexto de clase y el enfoque curricular seleccionado.
Planificar instancias pedagógicas adecuadas para contextos variados tanto para la      
  enseñanza de inglés con propósitos específicos como para la enseñanza de inglés a
  niños.
Diseñar y administrar eficientemente evaluaciones formales e informales en diversos
contextos.
 Planificar y realizar presentaciones académicas efectivas y memorables.


 


 


 


3. Contenidos


 


Al ser una asignatura de aplicación práctica NO se desarrollan contenidos, se aplican los
contenidos teóricos desarrollados en Didáctica Especial II.


 


 


 


4. Metodología de Trabajo


 


 


1. Actividades del profesor


 


-Orientación (por medio de tutorías personalizadas o en plenarios y talleres de práctica) en la
preparación de las clases, el análisis, evaluación y/o diseño de materiales, el análisis de
programas, y otras tareas relativas a la práctica en variados contextos profesionales.


-Supervisión, seguimiento y devolución (feedback).


-Coordinación de reuniones plenarias y grupales de discusión y reflexión.


 


1. Actividades del alumno


 


-Experienciales: observación de clases en diversos contextos; observación y discusión de clases
filmadas







-Enseñanza a pares


-Enseñanza en el aula: niños y adultos en campos específicos (ESP)


-Análisis, evaluación y diseño de materiales


-Planificación y realización de presentaciones orales


-Participación en reuniones plenarias y seminarios de discusión y reflexión


-Elaboración de informes reflexivos sobre las clases observadas en diversos contextos


 


 


 


 


 


5.Modalidad y Criterios de Evaluación


 


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


Criterios de Evaluación


 


Para los trabajos prácticos escritos:


 


 Uso de la lengua y del metalenguaje propio de cada tema; capacidad de síntesis; logro de la
tarea asignada; aplicación de la teoría (en Didáctica Especial 2) y capacidad para relacionarla
adecuadamente con los aspectos prácticos de cada tarea;  cumplimiento de las convenciones para
los diversos géneros (informe / trabajo de investigación) que se escriban.


 


Para las presentaciones orales:


Claridad de la presentación, estructuración adecuada de los contenidos, correcto uso de
marcadores del discurso oral, apropiado manejo del lenguaje corporal, capacidad para mantener
contacto visual con la audiencia, buena proyección de la voz, correcta utilización del soporte
visual diseñado para la presentación, calidad del diseño del soporte visual.


 


Régimen de Promoción


 







                Es obligatoria la realización de las siguientes actividades:


a. 80% de las observaciones de clase.
b. 80% de las sesiones sincrónicas/ plenarios y tutorías.
c. 100% de las clases/ actividades prácticas (materiales, informes de observación, reflexiones


escritas).


               


La calificación final en la asignatura se calculará a partir de las notas obtenidas en trabajos
prácticos (clase u otra actividad práctica de aplicación de teoría a contexto dado).


Se respetarán las reglamentaciones vigentes.


 


 


6.Bibliografía


 (Del programa de Didáctica Especial II 2023-24 ) :


 


 


Unidad A


Obligatoria:


Long, M & Crookes, G., 1993.  Three Approaches to Task-based syllabus design. TESOL
Quarterly, Vol 26, number 1, Spring 1992.


Nunan, D.,1988. Syllabus Design. OUP


Robinson, P., 2009. Syllabus Design, In Long, M. / Doughty, C.J. (Eds.) The Handbook of
Language Teaching. Blackwell


 


Recomendada:


 


Breen, M. & Littlejohn, A., (Eds)2000. Classroom Decision making. Negotiation and process
syllabuses in practice. CUP


Ellis, R., 2003. Task based language learning and teaching. Oxford: OUP


Ellis, R. & Shintani, N., 2014. Exploring language pedagogy through second language
acquisition research. London, UK: Routledge.


White, R.V., 1988. The ELT Curriculum. Blackwell Publishers Ltd.


 







 


 


Unidad B.


Obligatoria:


 


 Kang Shin, J. & Crandall, J., 2014. Teaching Young Learners English. Heinle-Cengage
Learning


Pinter, A., 2011. Children learning Second Languages. Palgrave Macmillan.


 


Recomendada:


 


Berk, L., 2005. Child Development. Boston: Allyn and Bacon.


Brumfit, C., J. Moon and R. Tongue (eds.); 1992. Teaching English to Children: from Practice
to Principle. Collins.


Cameron, L; 2001. Teaching languages to Young Learners. CUP.


Cohen, D.; 2002. How the Child´s Mind Develops. Hove: Routledge.


Ellis, G. & Brewster, J.,1991. The Story Telling Handbook for Primary Teachers. Penguin.


Garton, S. & Copland, F. (Eds), 2019. The Routledge Handbook of Teaching English to Young
Learners. Routledge.


Ioannou-Georgiou, S. and Pavlou, P., 2003. Assessing Young Learners. OUP.


Kang Shin, J., 2019. Webinar on Strategies for developing primary learners' visual literacy
skills. Recuperado desde: https://www.youtube.com/watch?v=CP4mlgslgqs


Lewis, G., 1999. Games for Children. OUP.


Moon, J., 1999. Children Learning English. Heinemann.


Morgan, J. & Rinvolucri, M., 1991. Once Upon a Time. CUP.


Read,C.,  2007. 500 Activities for the Primary Classroom. Macmillan


Richards, J.C & Renandya, W.A. (Eds.) 2002. Methodology in Language


   teaching. An Anthology of Current Practice. CUP


Slattery, M. &  Willis,J. 2001. English for Primary Teachers. OUP.


 


 







 


Unidad C.


Obligatoria:


 


Dudley-Evans, T. & St. John, M.J., 1998. Developments in English for Specific Purposes. CUP.


Woodrow, L. (2018). Introducing course design in English for Specific Purposes. Routledge.


 


Recomendada:


Anthony, L. ,2018. Introducing English for Specific Purposes. London; New York: Routledge.


Basturkmen, A., 2010. Developing courses in English for specific purposes. Hampshire:
Palgrave-Macmillan.


Belcher, D., 2009. English for Specific Purposes in Theory and Practice. Michigan ELT.


Donna, S., 2000. Teach Business English. CUP.


Douglas, D., 2013. ESP and Assessment, in Paltridge and Starfield (Eds) The Handbook of
English for Specific Purposes, Wiley Blackwell.


Ellis, M. & Johnson, C., 1994. Teaching Business English. OUP.


Frendo, E., 2005. How to Teach Business English. England: Pearson Education Ltd.


Grabe, W., 2009. Reading in a Second Language. Moving from Theory to Practice. CUP.


Grabe, W. & Stoller, F.L., 2002. Teaching and Researching Reading. Great Britain: Pearson
Education Limited.


Hewings, M. & Nickerson, C. (Eds.), 2000. Business English: Research into Practice. Longman


Hutchinson, T. & Waters, A., 1987. English for Specific Purposes. CUP.


Hyland, K., 2006. English for specific purposes: some influences and impacts. En Cummins, A.
y Davison, C. (Eds). The International Handbook of English language education, 1 (pp. 379-
390). Norwell: Springer.


Hyland, K., 2009. Specific purposes programmes. En Long, M. H. y Doughty, (Eds.) Handbook
of Language Teaching (pp. 201-217). Oxford: Blackwell.


Hyland, K. & Hamp-Lyons, L., 2002. EAP: issues and directions. Journal of English for
Academic Purposes, 1 (1), 1-12.  Recuperado desde
http://www2.caes.hku.hk/kenhyland/files/2012/08/EAP_issues-and-directions.pdf


Irigoin J. & Tsai, B.,1995. Business English Recipes. England: Pilgrims Longman


Jordan, R.R., 1997 English for Academic Purposes. Cambridge, England: Cambridge University







Press.


Long, M. (Ed.), 2005. Second language needs analysis. Cambridge: Cambridge University Press.


Long, M. & Doughty, C. (Eds.) 2009. The Handbook of Language Teaching. UK: Wiley-
Blackwell.


McDonough, J. & Shaw, C.,2003. Materials and Methods in ELT. A Teacher’s Guide. UK :
Blackwell Publishing Ltd.


McGrath, I., 2002. Materials Evaluation and Design for Language Teaching. Edimburgh:
Edimburgh University Press Ltd.


Mischan, F. & Timmis, I., 2015. Materials Development for TESOL. Edinburg University Press,
EBSCO publishing: E book Collection (EBSCOhost)


Murphey, T., 1991. Teaching One to One. Longman.


Paltridge, B. & Starfield, S. (Eds) 2013. The handbook of English for Specific Purposes. Oxford
UK: Wiley Blackwell


Tomlinson, B., (Ed.) 1998. Materials Development in Language Teaching. Cambridge, England:
Cambridge University Press.


Tomlinson, B. (Ed.) 2003. Developing Materials for Language Teaching. London: Continuum
Press.


Upton, T. , 2010 LSP at 50: Looking back, looking forward. Ibérica vol.  23, 9-28.


Zhang,Y. & Cole,C., 2018. Maritime English as a code-tailored ESP: Genre-based curriculum
development as a way out. Ibérica 35: 145-170 ISSN: 1139-7241 / e-ISSN: 2340-2784


 


 


 


Unidad D.


Obligatoria:


Zeichner, K.M & Liston, D.P., 2013 Reflective Teaching: An Introduction. 2nd Ed. Routledge.


 


Recomendada:


 


Schön, D.A., 1987. Educating the Reflective Practitioner. USA:  Josey Bass Publishers.


Wallace, M., 1991. Training Foreign Language Teachers. CUP.


 







 


 


Unidad E.


Obligatoria:


 


Doyé, P., 2005. Guide for the development of language education policies in Europe: from
linguistic diversity to plurilingual education. 
https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Doye%20EN.pdf


Lauría de Gentile, P.  Wilke, V. , Trovarelli,S. ,Van Muylem M. y  Merzig, B., 2013. Los
procesos psicolingüísticos involucrados en la intercomprensión. Revista Lenguaje y Textos,
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de València, España.
Número 37, mayo 2013   ISSN: 1133-4770. http://www.sedll.org/es/lenguaje-y-textos/consulta?
field_journal_issue_value=37&year%5 Bvalue%5D%5Byear%5D=2013&keys=


 


 


Recomendada:


Doyé, P., 2005. Towards a methodology for the promotion of intercomprehension. En Building
Bridges: European Awareness and Intercomprehension 2005. A. Martins (Ed.) Centro regional
das Beiras. Universidade Católica Portuguesa. (pp 23-35)


Grzega, J., 2005. The Role of English in Learning and Teaching European Intercomprehension
Skills. Journal for EuroLinguistiX 2: 1-18.


Lauría de Gentile, P, Merzig, B, Trovarelli, S. van Muylem , M y Wilke, V., 2016) INTERGER.
Manual de intercomprensión en lenguas germánicas para hispanohablantes. Editorial Brujas:
Cordoba, Argentina. ISBN  978-987-591-649-4


Lauría, P., 2013. Designing Materials for the development of Intercomprehension in Germanic
Languages. Revista FOLIO (de la asociación MATSDA para el desarrollo de Materiales
Pedagógicos) Londres, Inglaterra; Vol.15.2, pp.18-23. ISSN1357406X.


MAREP. Marco de Referencia para los Enfoques Plurales de las Lenguas y de las Culturas.
Versión 3 2008. European Centre for Modern Languages.
https://carap.ecml.at/Portals/11/documents/CARAP_version3_ES_%2015072010.pdf


Ten Thije, J.D & Zeevaert, L. (Eds), 2007. Receptive Multilingualism. Amsterdam, The
Netherlands:  John Benjamins Publishing Company.
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Nota de Solicitud


Número: 


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


 


Asignatura: PRÁCTICA DE LA PRONUNCIACIÓN DEL


FRANCÉS


Cátedra: Única


Profesora Adjunta: Prof. Mgtr. Silvia A. Peralta


Sección: Francés


Carrera/s: PROFESORADO, LICENCIATURA y


TRADUCTORADO


Curso: 1er año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Ciclo de Nivelación regularizado


                            


 


 


 







 


FUNDAMENTACIÓN


 


Dentro del área de lengua extranjera, la asignatura Práctica de la Pronunciación del
Francés, junto a Lengua Francesa 1 y Práctica Gramatical, integra el conjunto de materias
troncales de las carreras de profesorado, licenciatura y traductorado y resulta una disciplina
de fundamental importancia para el desarrollo de la competencia y de la performance
comunicativas en el plano de la discursividad oral en lengua francesa. Por ello convergen
en esta práctica de la pronunciación dos disciplinas: la fonética y la fonología. Dichas
disciplinas encarnadas en el primer año de la carrera en esta práctica de la pronunciación –
resultan asignaturas centrales para comprender , en el plano segmental, los procesos de
producción y de percepción de los sonidos del habla y, en el plano suprasegmental , para
entender la importancia del acento , del ritmo, de la entonación, de la pausa en la
asignación y en la producción de sentidos dentro del continuum de los sonidos del habla
estructurados en sílabas, palabras, grupos de palabras, enunciados , discursos.


 


OBJETIVOS


 


Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de alcanzar los siguientes objetivos:


 


Generales


 


-Lograr una comprensión y una producción adecuadas de la discursividad oral en francés,
conscientes de la importancia del plano fonológico.


-Comprender la importancia del plano fonológico en la producción de significados a fin
de alcanzar un “nivel fonológico” de percepción y de producción en lengua francesa.


-Tomar consciencia sobre la base articulatoria del español que se habla en Argentina y
sensibilizarse acerca de la base articulatoria del francés.


-Comparar ambas bases articulatorias para reflexionar sobre fenómenos comunes e
identificar diferencias entre ambas lenguas.


-Sensibilizar el oído al ritmo, a las curvas de entonación, a los hechos coarticulatorios y a
los sonidos de la lengua francesa.


-Adquirir hábitos de auto-evaluación y de co-evaluación.


-Asumir una participación responsable.


 


Específicos







 


-Conocer las características esenciales del vocalismo y del consonantismo, así como las
particularidades del ritmo y de la entonación de la lengua francesa en contraste con la
lengua española.


-Tomar consciencia del valor funcional de las oposiciones vocálicas, semi-vocálicas y
consonánticas del francés.


-Internalizar, a través de la práctica, los fenómenos de tensión muscular, de labialidad, de
nasalidad y de sonoridad característicos del francés.


-Entrenar en la percepción de las oposiciones esenciales de los sistemas vocálicos, semi
vocálico y consonántico del francés y en la percepción correcta de las curvas entonativas de
base, del ritmo y de los fenómenos de coarticulación.


-Reproducir adecuadamente en discursos de registro de habla familiar, corriente y
elaborado, los sonidos esenciales, el ritmo, la entonación y el tempo de base de la lengua
francesa.


-Producir enunciados y textos orales espontáneos de registro de habla familiar y corriente,
en instancias de simulación de situaciones de la vida diaria, respetando ritmo, melodía,
pausa y pronunciación de los sonidos esenciales a fin de hacerse entender con suficiente
claridad.


-Aprender a transcribir fonológicamente de acuerdo a las normas del alfabeto de Fonética
Internacional.


-Fundamentar la pronunciación de los sonidos esenciales.


 


CONTENIDOS


 


ASPECTOS TEÓRICOS


 


-Consideraciones generales sobre el sistema vocálico , semi-vocálico y consonántico del
francés en contraste con el español .El hecho de promover una toma de consciencia acerca
de las similitudes y de las diferencias entre ambos sistemas , desde el inicio del cursado de
la materia , posibilitará alertar a los estudiantes acerca de las dificultades articulatorias que
deberán


sortear por cuanto las diferencias , especialmente entre los sistemas vocálicos son
ya sólo del punto de vista cuantitativo , muy grandes. En cuanto a las consonantes, si bien
numéricamente los dos sistemas son equivalentes, desde el inicio de la práctica, convendrá
advertir sobre la importancia de la sonoridad y de la tensión articulatoria de algunos
sonidos para evitar distorsiones en la comprensión y en la producción de los sentidos


-Consideraciones generales sobre ritmo, acento, entonación y juntura con especial atención
a la función que cumplen estos hechos prosódicos como demarcadores del continuum de
sonidos del habla en unidades significativas. Su producción y percepción adecuadas







resultan centrales para la construcción de sentido.


-Consideraciones generales sobre “liaison” (o ligazón), encadenamientos vocálicos y
consonánticos .Dentro del grupo acentual, según algunos autores, o grupo rítmico, en la
concepción de otros teóricos, en francés – lengua de acentuación fija- un porcentaje
importante de palabras se eslabonan unas con otras a través de sus sílabas finales e
iniciales. El adecuado eslabonamiento de palabras, junto a la acentuación de grupo y a una
correcta modulación melódica, constituyen fenómenos fonético-fonológicos importantes
para la percepción, comprensión y producción de sentido/s


-Valor funcional de las oposiciones vocálicas, semi-vocálicas y consonánticas esenciales
.Resultará de gran importancia la advertencia inicial sobre las diferencias entre sistemas
vocálicos y consonánticos del español y del francés a la hora de encarar un trabajo propio
de una fonética correctiva u ortofonía. Entre otros, el modelo de oposiciones fonológicas
de tipo binario (ej :sel/sol; Asie /assis ; lui /Louis ) nos provee de herramientas útiles para
sensibilizar desde el inicio de la formación sobre la importancia de la precisión de los
puntos y modos de articulación frente a la necesidad de percibir , comprender , producir


enunciados correctos y evitar con ello distorsiones semánticas


-Estructura silábica, ortografía y reglas de pronunciación de los sonidos vocálicos.
Ortografía y reglas de pronunciación de los sonidos consonánticos .Reglas de transcripción
fonológica de acuerdo al alfabeto fonético internacional (API) .En el contexto de una
formación universitaria de grado orientada a futuros profesores , traductores y licenciados ,
será importante inscribir la práctica de los marcos teóricos adecuados al nivel de formación
que requiere un primer año. En tal sentido, resultarán operativos los aportes de la fonética
articulatoria, de la fonética normativa y algunos elementos básicos de la fonología.


 


ASPECTOS PRÁCTICOS


 


UNIDAD I


 


Panorama general


Francés, español: realización de la consonante final, sistemas vocálicos y consonánticos
en enfoque contrastivo. Tensión y relajación articulatorias.


 


UNIDAD II


Acentuación, entonación y coarticulación


Silabación. Grupo acentual y grupo rítmico. Esquema melódico. Acentuación.
Encadenamiento silábico .Tempo o velocidad de lectura. Volumen de voz.


 


UNIDAD III







Las vocales orales


Oposición labial / no labial: y / i; u/i; ø / e; œ/є ; ə / e .Oposición anterior / posterior : y
/u; ø / o ; œ / o .Oposición cerrada / abierta : e /ɛ ; ø / œ ; o / ɔ


 


UNIDAD IV


Las semi-vocales o semi-consonantes


Oposición de las semi-vocales o semi-consonantes: “ué”, “oué” y “yod”


 


UNIDAD V


Las vocales nasales


Oposición entre vocales nasales y vocales orales .Oposición entre vocales nasales: “e” nasal
, “a” nasal, “o” nasal, “œ” nasal .Oposición entre vocales nasales y vocales orales seguidas
de consonante nasal pronunciada


 


UNIDAD VI


Las consonantes


Oposición entre consonante final pronunciada y ausencia de consonante final. Oposición
entre consonantes sonoras bilabial/labiodental: “b”/ “v” .Oposición entre consonantes
sorda /sonora fricativas:” [s] [z] y [ ʃ ] [ʒ]. Condiciones de alargamiento vocálico
.Pronunciación del grafema “x”.


 


METODOLOGIA DE TRABAJO


 


Dada la naturaleza de la disciplina “Práctica de la pronunciación” y acorde a nuestra
propuesta didáctica de enseñanza, se alternarán situaciones para un aprendizaje basado en
la comprensión con situaciones de refuerzo.


La práctica correctiva se hará mediante a) ejercicios de discriminación auditiva , de escucha
, comprensión y reformulación o reproducción de discursos grabados auténticos y/o
adaptados de registro de habla familiar , corriente y elaborado ; b) se dará prioridad : al
acierto vs error en el plano fonológico , a la educación de la percepción auditiva , a los
aspectos prosódicos , a la reproducción (discurso reformulado y leído ) y a la producción
discursiva ; c) se adoptará un método ecléctico que integre las prácticas propuestas por los
autores partidarios de la corrección “articulatoria o puntual” y a los que sostienen la
necesidad de incorporar desde el inicio un trabajo con lo prosódico como fenómeno
esencial para la jerarquización de la información , la constitución de unidades de sentido y
el refuerzo o puesta en valor de elementos clave del habla


Se promoverá el estilo de evaluación formativa.







Aprovechando las instalaciones que brinda la facultad, una vez por semana se trabajará en
el laboratorio. Además, para favorecer la autonomía, los alumnos podrán ejercitarse
accediendo al aula virtual de la cátedra. Por otra parte, en el marco de la RME 2641/17, la
unidad IV del programa de la asignatura se dictará de manera no presencial, a través de variadas
actividades didácticas dispuestas en dicha aula virtual.


 


MATERIAL DIDÁCTICO


 


1) Cuadernillo con compilación de ejercicios seleccionados y extraídos de métodos
que promueven la corrección fonológica.


2) Materiales audio y audio-visual auténticos compilados por la cátedra para ejercitación en el
aula virtual.


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


Según la normativa vigente:


Condiciones para lograr la categoría de:


 


Alumno regular:


Para obtener la condición de regular, los alumnos deberán regularizar el Ciclo de
Nivelación y aprobar tres parciales .Por inasistencia o aplazo, contarán con un recuperatorio
final cuyo contenido versará sobre los temas dictados durante el año


 


Alumno promocional:


Conforme a RHCD 104 y 138/2019, los alumnos promocionales deberán: a) tener
aprobado el Ciclo de Nivelación; b) asistir, como mínimo, al 80 % de las clases dictadas;
c) cumplir con el 100 % de los cuatro trabajos prácticos exigidos por la cátedra. Podrá
recuperar uno por inasistencia, aplazo o necesidad de aumentar promedio; d) rendir y
aprobar dos parciales; e) alcanzar un promedio final en la asignatura no inferior a 7 puntos;
podrá recuperar uno de los parciales por inasistencia, aplazo o para elevar el promedio
general. Esta recuperación se hará luego de finalizadas las clases y su contenido versará
sobre los temas dictados durante el año.


 


Examen final para:


 







Alumnos regulares:


Consistirá en: a) una prueba oral, de carácter eliminatoria, que comprenderá ejercicios de
discriminación y de comprensión auditiva, resumen oral y lecturas varias de textos elegidos
y preparados por los alumnos, lectura a primera vista de textos provistos por el tribunal,
recitado de memoria de los poemas trabajados durante el año; b) una prueba escrita de tipo
teórico-práctico.


 


Alumnos libres:


El examen final tendrá las mismas características que para el alumno regular y se solicitará,
además, el desarrollo de un tema teórico y la resolución de un problema práctico
suplementarios.


 


Criterios de evaluación


 


1) En las instancias de evaluación oral previstas , se tomará en cuenta : a) la capacidad
para percibir –discriminar y producir correctamente tanto las oposiciones vocálicas ,
semi-vocálicas y consonánticas fundamentales como el acento y las curvas
melódicas de base del francés contemporáneo ; b) la realización correcta , de
manera casi sistemática , de los fenómenos de tensión muscular, de labialidad, de
nasalidad y de sonoridad característicos del francés ; c) la realización adecuada del
encadenamiento silábico dentro del grupo rítmico , en diferentes tipos de discurso ;
d) la velocidad de lectura y el volumen de voz.


2) En los trabajos prácticos y parciales escritos, se pondrá especial énfasis en : a) la
capacidad de transcribir , de acuerdo al Alfabeto Fonético Internacional (API) ,
palabras y enunciados breves ; b) la capacidad de identificar y de explicar los
hechos fonológicos y fonéticos observados


 


BIBLIOGRAFIA:


 


Obligatoria:


-ABRY D. (2011) Les 500 exercices de phonétique. Niveaux B1, B2. Paris, Hachette Livre.


-ABRY D. (2010) Les 500 exercices de phonétique .Niveaux A1 , A2 .Paris, Hachette


-ABRY D. (2007) Phonétique .Paris, Clé International.


-KAMOUN CH. (2017) Phonétique essentielle du français. B1, B2. Paris, Les Éditions Didier.


-KAMOUN CH. (2016) Phonétique essentielle du français. A1, A2. Paris. Les Éditions Didier.


-KANEMAN-POUGATCH M. (1989) Plaisir des sons .Paris, Hatier Didier







-LÉON P. (1978) Prononciation du français standard. Paris, Didier


-MARTINIE B (2007) Phonétique en dialogues. Niveau Débutant. Paris, Clé International.


-MARTINS C. (2004) Sons et intonations .Paris, Didier


 


De lectura, escucha obligatorias para la preparación de la lectura en voz alta.


-FOURNIER, A. (2011) Le Grand Meaulnes. Italie, Collection Lectures Eli Seniors.


 


De consulta


-ABRY D. (2011) Les 500 exercices de phonétique .Niveaux B1, B2 .Paris, Hachette Livre


-COMPANYS E. (1966) Phonétique française pour hispanophones. Paris, Hachette Larousse


-CHARLIAC L. (2004) Phonétique progressive du Français .Niveau Intermédiaire. Paris,
CléInternational


-CHARLIAC L. (2003) Phonétique progressive du Français .Niveau Débutant. Paris, Clé
International.


-GARCIA JURADO M.A. (2005) La fonética del Español. Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Editorial Quorum.
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Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Ciclo de nivelación


                            


 


FUNDAMENTACIÓN


 


Práctica gramatical forma parte de la currícula del tercer año de estudio de las carreras de







Profesorado, Traductorado y Licenciatura.


En las distintas unidades se pone el acento, por un lado sobre aquellos fenómenos lingüísticos
que presentan mayor dificultad para los estudiantes hispanohablantes, privilegiando el estudio de
los modos de organización de la oración y de los grupos sintácticos. Por el otro, se enfatiza
acerca de la importancia de considerar que algunos fenómenos no pueden ser comprendidos
dentro del marco de la oración y que necesitan por lo tanto ser explicados en una perspectiva
trans-oracional.


Práctica Gramatical se presenta entonces como una iniciación al razonamiento lingüístico,
indispensable para afianzar los conocimientos y para contribuir al mejoramiento del dominio de
la lengua y como un complemento eficaz para la Asignatura Lengua Francesa I.


 


OBJETIVOS


 


Objetivos generales:


Al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de:


- realizar un análisis gramatical adecuado de los fenómenos morfosintácticos estudiados;


- observar, reconocer, analizar y producir enunciados adecuados a distintas situaciones de
comunicación y a distintos registros de lengua;


- alcanzar un manejo de la lengua propio del nivel A2 (MECR);


- trabajar de manera autónoma y en interacción con sus pares;


- autoevaluarse y coevaluar.


 


 


Objetivos específicos:


Al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de:


a) Reconocer los tipos fundamentales de la oración (interrogativo, declarativo, imperativo y
exclamativo) y utilizarlos correctamente en textos cortos y según una intención de
comunicación determinada;


b) elegir la correspondencia verbal adecuada entre los diferentes tiempos y modos verbales, en
textos cortos;


c) utilizar correctamente los determinantes obligatorios en textos cortos;


d) analizar el sistema verbal del modo Indicativo, su valor y su uso en textos cortos;


e) identificar las marcas propias de la negación y emplearlos en textos cortos;


f) formular una pregunta según la situación comunicativa y el registro de lengua (coloquial,







estándar y culto);


g) reemplazar los grupos sintácticos que ocupan la función de COD, de COI y de complemento
esencial por pronombres en textos cortos;


h) completar o elaborar textos cortos, empleando correctamente los pronombres sustitutos y los
no sustitutos;


i) establecer la cadena referencial de un texto.


CONTENIDOS


 


UNITÉ I : Les déterminants obligatoires


Les articles définis et indéfinis. L’article contracté. L’article partitif. Les articles et la forme
négative. Autres cas de suppression de l’article (article ø). Les adjectifs démonstratifs et
possessifs. Autres déterminants du nom : les adjectifs interrogatifs, indéfinis et numéraux. Les
déterminants dans les textes.


 


UNITÉ II : Valeurs et emplois des temps de l’indicatif


Le présent : différentes valeurs du présent. La relation « Passé composé / Imparfait / Plus-que-
parfait ». Le futur simple : emplois du futur. Le futur simple et le futur proche. Le futur antérieur
: valeur d’antériorité. La concordance verbale.


 


UNITE III : L’injonction


La phrase impérative. Les marques de la phrase impérative. Différentes formes de l’injonction.
La place des pronoms personnels avec un verbe au mode impératif, au mode indicatif et au mode
infinitif.


 


UNITÉ IV : L’affirmation et la négation


La forme négative. Les marques de la forme négative. La suppression de « pas ». La différence
entre « oui » et « si ». La négation restrictive. L’affirmation / négation et les adjectifs et pronoms
indéfinis à valeur négative.


 


UNITE V : L’interrogation et la forme interrogative


L’interrogation totale et l’interrogation partielle selon les registres de langue. Emploi de « est-ce
que ? », l’inversion du sujet, les termes interrogatifs. Les différentes valeurs de la phrase
interrogative.


 


UNITE VI : Les Pronoms Substituts et Non Substituts







Les pronoms personnels : sujet, les formes fortes (pronoms toniques), compléments directs
indirects. Place des pronoms personnels. Les pronoms possessifs. Les pronoms démonstratifs :
les formes simples et composées. Les pronoms relatifs : formes simples et composées. Les
fonctions des pronoms relatifs. Les pronoms indéfinis : indéfinis quantifiants, indéfinis
identificateurs. Les pronoms dans les textes.


 


UNITE VII : Quelques valeurs et emplois du Mode Subjonctif


Le subjonctif : Formation, expressions qui l’introduisent. Le subjonctif présent et passé.
Opposition subjonctif / indicatif. La concordance verbale.


 


METODOLOGIA DEL TRABAJO


 


Con el fin de fomentar el aprendizaje autónomo, la cooperación y la interacción entre los
estudiantes, se implementará el trabajo en el aula virtual que ofrece la Universidad, así como el
empleo de entornos digitales y así complementar la actividad realizada en presencial.


Los diferentes puntos del programa serán abordados de manera teórico-práctica. En una segunda
instancia se procederá a la resolución de los ejercicios del manual y a una corrección colectiva.
Finalmente, los alumnos elaborarán una síntesis de cada tema estudiado, lo que permitirá saber
si los objetivos fueron alcanzados.


 


Actividades previstas (Individuales y/o grupales)


 Lectura, observación y análisis de un documento.


 Reflexión sobre documentos censurados.


 Propuestas de corrección a partir de documentos censurados.


 Resolución de ejercicios de compleción.


 Producción de textos.


 Discusión y formulación de conclusiones.


 Desarrollo de un proyecto de tutoría entre pares


 Utilización de los entornos digitales


 Consulta de la bibliografía obligatoria y recomendada.


 


En este sentido las actividades previstas - tanto en forma individual como grupal - exigen que el
alumno efectúe una observación o una manipulación bien precisa a partir de un (o varios)
texto(s). Esta forma de proceder que asocia lectura y escritura; actividad de comprensión y
actividad de producción contribuye a construir el conocimiento y a compartir experiencias.







MODALIDAD DE EVALUACIÓN


Alumnos promocionales*


Los alumnos por promoción deberán aprobar con un promedio general no inferior a 7 (siete),
(debiendo dicho promedio ser número entero y no una fracción inferior a éste) dos parciales de
carácter teórico-práctico y cuatro trabajos prácticos. Las evaluaciones podrán ser escritas u
orales. Además, deberán asistir como mínimo al 80% de las clases dictadas.


Sólo se podrá recuperar un examen parcial y trabajo práctico por aplazo, inasistencia o para
elevar el promedio general. Tanto el trabajo práctico como el parcial de recuperación serán de
integración.


 


Alumnos regulares*


Los alumnos que opten por el sistema de regularidad deberán aprobar con una nota no inferior a
4 (cuatro), dos parciales escritos de carácter teórico-práctico. Solo se podrá recuperar un parcial
al finalizar el curso ya sea por aplazo o por inasistencia. Dicho parcial versará sobre todos los
temas abordados en el correspondiente año lectivo.


El examen final consistirá en una prueba escrita de carácter teórico-práctico que versará sobre
los contenidos desarrollados del programa correspondiente al año lectivo en el que se obtuvo la
regularidad.


 


Alumnos libres*


Los alumnos libres deberán aprobar el examen final con una calificación no inferior a 4 (cuatro)
y responderán al programa vigente (el último aprobado por el Honorable Consejo Directivo) en
su totalidad. El examen final consistirá en una prueba escrita de carácter -práctico y
comprenderá el desarrollo de un tema más que para los alumnos regulares.


 


* NOTA: Cuando el caso se presente, se considerarán todos los reglamentos vigentes.


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Se tendrá en cuenta:


La corrección morfosintáctica, la coherencia y la cohesión en la elaboración de textos, el registro
de lengua, la capacidad de relacionar los temas de Práctica gramatical entre sí y con los de
Lengua francesa I, el dominio de la lengua y el espíritu crítico.


También se tendrá en cuenta la participación activa en clase, el trabajo cooperativo y el esfuerzo
para superar obstáculos.


 


CRONOGRAMA TENTATIVO







 


Nº DE CLASES: 40 (cuarenta) aproximadamente


Actividades Fecha estimativa
Desarrollo unidades I, II, III, IV, Primer cuatrimestre
Desarrollo unidades V, VI, VII Segundo cuatrimestre
Primer parcial Cuarta semana de junio
Segundo parcial Cuarta semana de octubre
1er. Trabajo práctico 4° semana de abril
2º trabajo práctico 4ª semana de mayo
3er. Trabajo práctico 1º semana de septiembre
4to. Trabajo práctico 1º semana de octubre
Parcial y trabajo práctico recuperatorios Primera semana de noviembre
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Referencia: PROGRAMA PRÁCTICA GRAMATICAL DEL ITALIANO- SECCIÓN ITALIANO -
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Asignatura: PRÁCTICA GRAMATICAL DEL ITALIANO


Cátedra: Única


Profesora Titular: Mgtr. CAROLINA NEGRITTO


Sección: Italiano


Carrera/s: PROFESORADO, TRADUCTORADO y LICENCIATURA


Curso: 1er año


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Lengua Extranjera CN (Italiano)                            


FUNDAMENTACIÓN


La asignatura Práctica Gramatical, materia de carácter teórico-práctico, reviste un rol principal
dentro del plan de estudios vigente en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de
Córdoba porque su estudio y conocimiento permitirá a los estudiantes ahondar en el estudio de
los contenidos y habilidades propios de las demás disciplinas.


Se trata además de una materia troncal en las carreas de grado del Profesorado, Traductorado y
Licenciatura y su presentación y desarrollo se realiza desde un enfoque global, considerando los
atributos de la asignatura y su articulación horizontal y vertical con las demás disciplinas de la
sección italiano. De hecho, el estudiante que ha aprobado el Ciclo de Nivelación finaliza el curso
habiendo aprendido contenidos gramaticales básicos, pero es en la materia Práctica Gramatical







que podrá profundizar, reflexionar y analizar fenómenos gramaticales más complejos,
relacionados con los aspectos semánticos, morfosintácticos y fonológicos. Asimismo, será un
instrumento que le permitirá observar y problematizar contenidos lingüístico-gramaticales,
pragmático-discursivos, aspectos de la gramática textual y los análisis lógico y sintáctico
previstos por las materias gramaticales correlativas de la sección.


A través del estudio de los contenidos programáticos se procura, en primer lugar, acercar a los
alumnos al uso corriente de la gramática tal como se plasma en la lengua de uso frecuente, en
segundo lugar, ahondar progresivamente en el análisis minucioso de las diferentes categorías
gramaticales, desde una perspectiva integral del italiano, la cual abarca una confrontación e
integración entre la gramática prescriptiva y descriptiva y, por último, guiar al alumnado a
alcanzar el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2001), nivel
previsto por el Descriptor del Plan de Estudios vigente para de la asignatura.


Las Ciencias del Lenguaje consideran que la gramática consiste en reflexionar no solamente
sobre los mecanismos de formación de palabras o de construcción de la frase, sino también
sobre la estructura de textos y discursos, las relaciones del lenguaje con la acción, el
pensamiento y la interacción.


La reflexión gramatical adquiere de este modo un rol central en la formación de los futuros
profesionales de la lengua, puesto que contribuye al desarrollo de los quehaceres de comprender
y producir textos lingüísticamente correctos y comunicativamente eficaces.


El diseño del programa pone el acento en proporcionar al estudiante una visión integrada de la
gramática italiana a fines de contribuir en modo significativo al manejo de los procesos de
comprensión y producción lingüísticas, fundamentales para mejorar las competencias de
producción e interacción oral y escrita. Cabe aclarar que la disposición de las unidades no sigue
un orden canónico, sino que responde a las necesidades del grupo de anticipar el estudio de
categorías y fenómenos lingüísticos más complejos, estructurados y organizados para lograr
optimizar tan pronto como sea posible sus prácticas discursivas.


En este espacio curricular se pretende además que la formación académica brindada al alumno le
permita desarrollar las competencias individuales necesarias para un pensamiento crítico y
divergente, para un desempeño profesional éticamente sustentado.


A continuación, se presentan los objetivos, la metodología de trabajo, los contenidos
programáticos, los criterios de evaluación y la bibliografía obligatoria y recomendada.


 


OBJETIVOS


 


Objetivos Generales:


Al finalizar el curso el alumno deberá estar en condiciones de:


- Demostrar un incremento de su competencia lingüística con respecto a los conocimientos y
habilidades adquiridos en la asignatura Lengua Italiana del Ciclo de Nivelación.


- Plasmar en la praxis didáctica los contenidos de la materia.


- Priorizar un tipo de gramática descriptiva.







- Concebir el texto como unidad fundamental de la lengua.


- Adquirir, a través de la práctica, hábitos de análisis de asociación, comparación y contraste, lo
cual le permitirá aprehender los contenidos, evitando la mera memorización.


- Manejar el metalenguaje para referirse a fenómenos lingüístico-gramaticales.


- Desarrollar un pensamiento crítico y analítico a través de las distintas actividades propuestas.


 


Objetivos Específicos:


Al finalizar el curso el alumno deberá estar en condiciones de:


- Reconocer los diferentes tipos de oración simple y los elementos que la conforman.


- Enriquecer la oración simple, recurriendo al uso de un léxico correcto y al empleo de las
categorías gramaticales y complementos estudiados.


- Describir y aplicar con corrección los constituyentes expansivos del grupo nominal, adjetival y
adverbial.


- Establecer la concordancia verbal entre los distintos tiempos y modos.


- Reconocer y analizar las distintas estructuras gramaticales dentro de textos.


- Aplicar correctamente las estructuras gramaticales estudiadas en producciones orales y escritas,
guiadas y libres.


- Reflexionar sobre sus dificultades lingüísticas, analizando las semejanzas y diferencias que
existen entre la gramática española y la italiana.


- Participar activamente en las clases e interactuar con el profesor y los demás estudiantes sobre
la base del respeto mutuo.


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


Con el acompañamiento y la guía del profesor, esta modalidad de trabajo persigue la autonomía
en el aprendizaje por parte del estudiante, ya que le permite intuir y deducir las reglas para luego
verificarlas en la norma, convirtiéndose en un participante activo del proceso enseñanza-
aprendizaje.


La Práctica Gramatical, como su nombre lo indica, plantea una tarea orientada a la acción, es
por ello que, además de las explicaciones teóricas -que contemplarán tanto la gramática
descriptiva como la prescriptiva-, se propone una ejercitación exhaustiva con textos auténticos
de distintos géneros que permitirá, por un lado, afianzar los conocimientos gramaticales y, por el
otro, enriquecer la competencia lingüística del alumnado.


El programa propone una integración en la articulación de los aspectos funcionales,
gramaticales, lexicales y culturales contemplados durante el Curso de Nivelación. Por esta razón,
la progresión temática incluye la revisión y reutilización de los contenidos desarrollados con







anterioridad.


Más precisamente, las características principales del aprendizaje propuesto son:


 Aprendizaje progresivo y metodología “a spirale”: el estudiante descubre, integra y reutiliza
los elementos o conocimientos ya adquiridos.


 Enfoque inductivo de la gramática.


 Actividades contextualizadas que responden a objetivos funcionales.


La metodología propuesta se considera la más adecuada para que el alumno comprenda,
internalice y emplee los conocimientos adquiridos a través de la reflexión gramatical y la
actividad metalingüística.


Los temas gramaticales estudiados serán abordados teniendo en cuenta las siguientes etapas:


 Una fase de observación, análisis y reflexión.


 Una fase de manipulación de las estructuras gramaticales.


 Una fase de conceptualización.


 Una fase de reempleo en situación de las estructuras gramaticales adquiridas.


Las actividades que se realizarán en el aula serán de tipo individual y/o grupal, dependiendo del
tipo de tareas propuestas. Tanto los ejercicios como las numerosas actividades constarán de una
parte teórica en la que se presentarán los contenidos de las unidades a través de textos escritos y
orales, como así también de una sección práctica en la que se implementarán ejercicios de:
conceptualización y aplicación específica, ejercicios de sustitución y transformación en cada una
de las partes del discurso, ejercicios interactivos y de fijación en la plataforma virtual. Al cierre
de cada unidad está prevista la sección Del texto a la gramática, pensado como un espacio de
reflexión grupal sobre los contenidos abordados en diferentes tipos textuales (cuyas
características los estudiantes ya conocen), propuesta que intenta propiciar la construcción del
conocimiento colaborativo. La etapa de producción denominada De la gramática al texto prevé la
realización de actividades más libres a través de la elaboración de interacciones orales y de
textos cortos relacionados con los contenidos temáticos de Lengua I, en las que el alumno podrá
reutilizar y verificar los conocimientos lingüísticos adquiridos y, a su vez, usar la lengua de
manera más consciente y creativa.


Cabe precisar que la retroalimentación respecto del progreso del alumno en el aprendizaje de la
lengua será permanente. Las correcciones y reflexiones relacionadas con el nivel y/o registro
lingüístico y el tipo de error en el que fortuitamente haya incurrido (morfológico, sintáctico,
ortográfico, lexical, fonético) serán analizadas considerando el modo de aprender inherente a
cada alumno en particular.


Con respecto al material didáctico, los estudiantes matriculados en el aula virtual de Práctica
Gramatical tendrán acceso al material sistematizado y didactizado ad hoc por la cátedra que
serán utilizados para observar y acreditar la singularidad de numerosos fenómenos gramaticales
y para reflexionar sobre el uso de las categorías gramaticales, sus estructuras y relaciones
morfosintácticas.


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; vale decir, un 70% de las clases serán presenciales y un 30% a distancia







asincrónicas. Así, la modalidad semipresencial permitirá que los estudiantes que cursan de
manera tradicional y aquellos que cursan a distancia tengan una experiencia educativa similar.


Al finalizar el dictado de cada clase, los estudiantes tendrán a disposición en el aula virtual de la
disciplina el registro de clase completado por la docente, a los fines de que tengan una
perspectiva de las temáticas desglosadas y las actividades llevadas a cabo en ambas modalidades
de cursado.


 


CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS


 


Unidad n° 1: Introducción. Del texto a las frases


 


El objeto de la gramática. La competencia gramatical. Las normas y los usos. Del texto a la
frase. Requisitos de la frase. Clasificación de las frases simples: enunciativas (afirmativas y
negativas), volitivas (imperativas, desiderativas, exhortativas, concesivas), interrogativas (totales,
parciales, disyuntivas, retóricas), exclamativas (verbales, nominales). Frases y enunciados.
Intención y efecto de los enunciados. Del texto a la gramática: exploración para la discusión in
plenum de los contenidos de la unidad en secuencias dialogadas de textos narrativos.


 


Unidad n° 2: Sintagma Verbal, Adverbial y Nexos


 


El verbo. Las marcas de tiempo y modo. Verbos predicativos y copulativos. Verbos transitivos e
intransitivos. Auxiliares de los verbos. La conjugación de verbos regulares e irregulares. Verbos
defectivos y sovrabbondanti. Forma activa y pasiva. Forma reflexiva. Verbos serviles y
fraseológicos. Valor y uso de los modos y los tiempos. Correlación de tiempos y modos. El
aspecto. La acción. El adverbio. El adverbio calificativo y determinante. Grados y alteración del
adverbio. Expresiones adverbiales. Función discursiva de los distintos tipos de nexo: indicadores
de cohesión y coherencia. La preposición. Preposiciones simples, articuladas e impropias.
Conjunciones coordinantes y subordinantes. Usos y funciones. Del texto a la gramática:
exploración para la discusión in plenum de los contenidos de la unidad en textos de carácter
informativo-expositivo.


 


Unidad n° 3: Clases de Pronombres


 


El pronombre. Pronombres personales: formas tónicas y átonas. Pronombres personales
sujeto/complemento. Pronombres directos e indirectos. Pronombres combinados. El pronombre
posesivo/ demostrativo/ indefinido/relativo/ interrogativo y exclamativo. Del texto a la
gramática: exploración para la discusión in plenum de los contenidos de la unidad en clave
contrastiva en textos expresivos y prescriptivos.


 







Unidad n° 4: Sintagma Nominal, Adjetival y Determinantes


 


El nombre: común/ propio/ concreto/ abstracto/ individual/ colectivo/ independiente/ de género
común/ defectivo/ invariable/ compuesto/ contables y no contables. El género y número de los
sustantivos. Los determinantes del sustantivo. El artículo determinado. El artículo indeterminado.
El artículo partitivo. Usos particulares de los artículos. El adjetivo. Las categorías del adjetivo.
El adjetivo calificativo. Función atributiva. Función predicativa. Grados del adjetivo calificativo:
el grado comparativo y superlativo. Los adjetivos: posesivos/ demostrativos/ indefinidos/
interrogativos/ numerales/ múltiplos/ relacionales. La posición del adjetivo en la frase y su
función descriptiva, restrictiva, intensificadora. Del texto a la gramática: exploración para la
discusión in plenum de los contenidos de la unidad en clave contrastiva en textos descriptivos de
tipo objetivo y subjetivo.


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


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


 


 Promoción sin examen final: Con respecto a la asistencia, se deberá cumplir con el 80% de las
clases dictadas. En lo concerniente a las evaluaciones, el alumno promocional deberá aprobar 3
parciales, (escritos) y 3 trabajos prácticos (escritos) con un promedio mínimo de 7 (siete). Se
podrá recuperar un trabajo práctico por inasistencia o aplazo y un parcial por ausencia, aplazo o
para elevar el promedio general. La calificación obtenida sustituirá a la del parcial reemplazo. El
recuperatorio del parcial y/o del trabajo práctico serán de integración.


 


 Regularidad: Se deberán aprobar 3 parciales (escritos) y un examen final escrito con un
mínimo de 4 (cuatro). El examen final versará sobre distintos temas del programa que hayan
sido desarrollados durante todo el año. Por este motivo el alumno deberá conocer los contenidos
programáticos y la bibliografía propuesta en el programa. Se podrá recuperar un parcial por
ausencia o por aplazo.


 


 Alumnos libres: Los alumnos libres deberán aprobar con un mínimo de 4 (cuatro) un examen
escrito y oral final que tendrá un tema práctico más para desarrollar (con respecto al examen de
alumnos regulares) y abarcará la totalidad de los contenidos programáticos plasmados en el
programa1.


 


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


 







Los criterios de evaluación de contenidos gramaticales y lingüísticos en ejercicios y actividades
de tareas, prácticos y parciales responden a los siguientes criterios:


INDICATORI PUNTEGGIO
 Correttezza ortografica e di punteggiatura 15
 Correttezza morfosintattica e proprietà e varietà lessicale 15
 Sintassi della frase semplice e complessa 25
 Coerenza e coesione 20
 Pertinenza alla richiesta comunicativa 15
 Conoscenze/approfondimento/originalità 10


 


Del mismo modo se tendrá en cuenta la corrección morfosintáctica, la capacidad de relacionar
los temas de las materias entre sí y con los contenidos abordados en Lengua Italiana I y Práctica
de la Pronunciación, el manejo de la lengua, el uso pertinente del metalenguaje de la disciplina
para reflexionar sobre el uso de las diferentes categorías gramaticales, la capacidad para
interactuar y el espíritu crítico. Asimismo, en la evaluación formativa se considerará la
participación en clase y en la plataforma virtual, el cumplimiento en la realización y entrega de
las tareas solicitadas por la Cátedra y el respeto hacia el docente y los compañeros.


 


CRONOGRAMAS


Cronograma tentativo de actividades presenciales y asincrónicas:


 


Fechas Unidad Actividades presenciales Actividades
asincrónicas


 


 


Abril


 


1


 


 


Atividades teórico-
prácticas para la
reflexión gramatical en
las que se presentarán los
contenidos de la unidad
a través de textos
escritos y orales y en las
que se implementarán
ejercicios de
conceptualización y
aplicación específica,
ejercicios de sustitución
y transformación.


 


Ejercicios interactivos
y de fijación
disponibles en la
plataforma virtual.
Actividades de
producción de textos
orales y escritos
breves a los fines de
reutilizar los
conocimientos
lingüísticos
adquiridos en
contextos
comunicativos
específicos.


Del texto a las
frases


 


 


2
 


Atividades teórico-


 


Ejercicios interactivos
y de fijación







 


Mayo


Junio


 


 prácticas para la
reflexión gramatical en
las que se presentarán los
contenidos de la unidad
a través de textos
escritos y orales y en las
que se implementarán
ejercicios de
conceptualización y
aplicación específica,
ejercicios de sustitución
y transformación.


disponibles en la
plataforma virtual.
Actividades de
producción de textos
orales y escritos
breves a los fines de
reutilizar los
conocimientos
lingüísticos
adquiridos en
contextos
comunicativos
específicos.


Sintagma
Verbal,
Adverbial y
Nexos


 


 


Julio


Agosto


 


3


 


 


Atividades teórico-
prácticas para la
reflexión gramatical en
las que se presentarán los
contenidos de la unidad
a través de textos
escritos y orales y en las
que se implementarán
ejercicios de
conceptualización y
aplicación específica,
ejercicios de sustitución
y transformación.


 


Ejercicios interactivos
y de fijación
disponibles en la
plataforma virtual.
Actividades de
producción de textos
orales y escritos
breves a los fines de
reutilizar los
conocimientos
lingüísticos
adquiridos en
contextos
comunicativos
específicos.


Clases de
Pronombres


 


 


Septiembre


Octubre


 


 


4


 


 


Atividades teórico-
prácticas para la
reflexión gramatical en
las que se presentarán los
contenidos de la unidad
a través de textos
escritos y orales y en las
que se implementarán
ejercicios de
conceptualización y
aplicación específica,
ejercicios de sustitución
y transformación.


 


Ejercicios interactivos
y de fijación
disponibles en la
plataforma virtual.
Actividades de
producción de textos
orales y escritos
breves a los fines de
reutilizar los
conocimientos
lingüísticos
adquiridos en
contextos
comunicativos
específicos.


Sintagma
Nominal,
Adjetival y
Determinantes


 


 


Cronograma tentativo de parciales y trabajos prácticos:


 







 


1° T. Práctico (escrito) segunda semana de mayo
1° PARCIAL (escrito) cuarta semana de junio
2° T. Práctico (escrito) segunda semana de agosto
2° PARCIAL (escrito) primera semana de septiembre
3° T. Práctico (escrito) cuarta semana de septiembre
3° PARCIAL (escrito) tercera semana de octubre
Recuperatorio T. P. (integrativo) cuarta semana de octubre
Recuperatorio PARCIAL (integrativo) cuarta semana de octubre


 


Es pertinente precisar que dicho cronograma de actividades es de carácter estimativo pues está
sujeto a ajustes según las características de aprendizaje y/o eventualidades que pudiesen surgir a
lo largo del ciclo lectivo.


 


BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA


Apuntes de Cátedra: Selección de material para la práctica gramatical.


Dardano, M. y Triffone, P. (2009) Grammatica Italiana con nozioni di linguistica. Zanichelli
Editore.


Patota, G. (2006). Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo. Garzanti.


Renzi, L. (1988). Grande grammatica di consultazione. Volume I. Il Mulino.


Renzi, L. y Salvi, G. (1991). Grande Grammatica Italiana di consultazione. Volume II. Il
Mulino.


Sensini, M. (2012). Le parole e i testi. Le parole. Dai suoni al periodo. Mondadori.


Serianni, L. (2010) Grammatica. Sintassi. Dubbi. Grazanti.


Serianni, L. (1989). Grammatica Italiana. UTET Libreria.


 


BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA


 


Altieri Biagi, M.L. (1982). Dalla lingua alla grammatica. Mursia.


Altieri Biagi, M. L. (1992). La Grammatica dal testo. Mursia.


Andorno, C. y Bosc, F. (2003) Grammatica insegnarla e impararla. Guerra Edizioni.


Campagna, P. y Menti, A. (2005) Grammatica di Riferimento. Teoria. La Spiga.


Guida, P. y Pepe, M. (2006). Esercitarsi con la grammatica. Livello Intermedio. Guerra Edizioni.







Latino, A. y Muscolino, M. (2005). Una grammatica Italiana per tutti. Regole d’uso, esercizi e
chiavi per studenti stranieri. Edilingua.


Lo Duca, M. G. y Solarino, R. (2004). La lingua italiana, una grammatica ragionevole. Unipress.


Mezzadri, M. (1997). Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi. Guerra Edizioni.


Patota, G. (2007). Grammatica di riferimento della lingua italiana per stranieri. Le Monnier.


Piovan, D. y Rodighiero, A. (2003). Grammatica di riferimento. Eserciziario. Modern School.


Ruggeri, L. (2014). La grammatica vien leggendo! Edilingua.


Salvi, G. y Vanelli, S. (1992). Grammatica italiana essenziale di riferimento della lingua italiana.
Le Monier.


Troncarelli, D. y La Grassa, M. (2017). Grammatica Avanzata. Esprimersi con le frasi.
Edilingua.


 


DICCIONARIOS


 


Devoto, G. y Oli, G. (2008). Il Devoto Oli. Vocabolario della lingua italiana 2009. Le Monnier.


Sabatini, F. DISC. Dizionario Italiano Sabtini Coletti. Edizione in CD Rom. Giunti.


Zingarelli, N. (2010). Il nuovo Zingarelli 2010. Zanichelli.


http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/


http://dizionari.hoepli.it/Dizionario_Italiano.aspx?idD=1


http://www.treccani.it/vocabolario/


http://www.dizionario.rai.it/


 


 


 


 


 


 


 


 


1 Ver resolución HCS 546/2011.
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I. FUNDAMENTACIÓN


La asignatura propone a los estudiantes de segundo año de las carreras de Licenciatura y
Profesorado en Español como Lengua Materna y Lengua Extranjera una primera aproximación a
textos literarios, desde una perspectiva cultural diacrónica que pretende privilegiar en el análisis
la instancia de encuentro dialógico entre los textos “clásicos” y textos contemporáneos.


Entendemos la “lectura crítica” desde la hermeneútica gadameriana, como la tarea de “tender un
puente que salve la distancia, histórica o humana, entre espíritu y espíritu” (H. G. Gadamer,
1996), que tiene en cuenta, a su vez, la imposibilidad de evadir la anticipación que supone la
pregunta que el intérprete le hace al texto. Así, se propone a los estudiantes acercarse al texto
clásico demorándose en la lectura y buscando la respuesta a las interpelaciones de lo humano
que surgen tanto del horizonte del texto como del horizonte de expectativa de los lectores. En
esta búsqueda, la recepción productiva del texto clásico en sus despliegues y reconfiguraciones
de sentido da cuenta de la amplitud de posibilidades semánticas de algunos textos fundantes en
nuestro contexto filosófico y cultural.


Nuestro recorrido propone, en la Unidad I, discutir los alcances de la categoría “clásico”,
aproximarse al mito entendido como elemento constitutivo de los textos clásicos, discutir sobre
su vigencia y funciones en las proyecciones de la actualidad, y plantear, de modo general,
algunas perspectivas teóricas como herramienta de abordaje de la relación entre textos antiguos
y modernos.


En la Unidad II, se leen algunos cantos de la Odisea en conexión con los textos poéticos
trabajados como disparadores en la Unidad anterior (que se rediscuten en el marco de la lectura
crítica del texto fuente); se realiza además la lectura y análisis de alusiones a la Odisea en otros
textos poéticos.


En la Unidad III, se propone la lectura de un texto dramático, Antígona de Sófocles, que ha
generado muchísimas y variadas resonancias en la literatura occidental en general. A partir del
análisis de algunos de sus centros semánticos, se abordan algunas reescrituras latinoamericanas
de Antígona. Se ha priorizado, en esta unidad, teniendo en cuenta la carrera y el momento del
plan de estudios en que se inserta el espacio curricular, abordar textos de llegada producidos
originalmente en lengua española y en el contexto cultural de Latinoamérica.


La Unidad IV se propone una expansión de esta aproximación, al tomar como centro textos
filosófico-literarios por un lado, y tener en cuenta en sus proyecciones, por otro lado, en un
ámbito cultural más amplio, tanto en sentido geográfico como lingüístico.


Finalmente, en la Unidad V, proponemos un momento de trabajo que, atendiendo a la
característica de seminario del espacio, y recuperando lo trabajado, ponga en juego una mayor
independencia de criterio en los estudiantes y represente un momento especialmente activo de
investigación personal, debate y escritura crítica.


 


II. Objetivos


 


Generales:


Que, al final del cursado, los estudiantes logren:


- Aproximarse críticamente a la lectura de textos literarios.







- Contextualizar la literatura latinoamericana y del siglo XX en general en una tradición
lingüística y cultural.


-Adquirir herramientas científicas para elaborar un ensayo de interpretación literaria.


-Valorar la importancia de la recepción de la antigüedad en la literatura del siglo XX.


 


Específicos:


-Explicitar y cuestionar definiciones de mito y mitología.


- Establecer vínculos y contrastes en la relación mitología-literatura en la antigüedad y en la
actualidad.


- Reconocer núcleos temáticos comunes en los textos de Homero, Sófocles y Platón y sus
reescrituras posteriores.


- Distinguir distintos modos de reescritura de un texto.


- Adquirir herramientas y categorías que fomenten su capacidad de investigación personal.


 


III. EJES TEMÁTICOS


Unidad I


La categoría “texto clásico”: posibles sentidos y discusiones. Perspectivas para abordar la
relación entre un texto antiguo y sus reescrituras.


Mito y literatura en la Antigüedad. El mito como núcleo de la poiesis. Siglo XX: el mito como
modo literario. Recuperación y reconfiguración del vínculo mito-poiesis.


Lecturas: “Por qué leer a los clásicos” (Ítalo Calvino), ”Sobre los clásicos” (J. L. Borges), Arte
Poética (J. L. Borges) y pasajes de Mythopoieia (J. R. R. Tolkien).


Unidad II


La Odisea: estructura. El héroe, la navegación, las aventuras. El retorno y el reconocimiento.
Elementos épicos y de cuento popular. Revisión de los textos leídos en la Unidad I desde la
lectura de Odisea: el viaje como símbolo del arte. Algunos momentos de la tradición de
reescritura poética del personaje de Odiseo.


Lecturas: Odisea (Homero), Odisea, Canto Vigésimotercero (J. L. Borges), Ulises (A.
Tennyson), Ítaca (B. Kavafis), Sobre un verso extranjero (Y. Seferis).


Unidad III


Antígona de Sófocles: Antígona y Creonte: la ley divina y la ley de la ciudad; los lazos
familiares y el ordenamiento de la polis; lo femenino y lo masculino; los vivos y los muertos;
¿heroína y tirano?


Antígonas latinoamericanas: Reescrituras y desplazamientos. Antígona Vélez de L. Marechal: la







ciudad como futuro posible. Antígona y Antígona Vélez; Creonte y Facundo. Antígona en la
narración: La hojarasca de G. García Márquez. Antígona en la poesía: Antígona de G. Mistral.


 


Lecturas: Antígona (Sófocles), Antígona Vélez (L. Marechal), La hojarasca (G. García
Márquez), Antígona (G. Mistral), Edipo en Colono (Sófocles, opcional).


Unidad IV


La “alegoría de la caverna” (Platón, República VII). El diálogo dramático y las fronteras entre
texto literario y filosófico. La caverna como texto fundante y como condición existencial.
Apariencia y realidad. Ascenso y descenso. Hombre y comunidad.


Un “mito literario”: la caída de la Atlántida (Platón, Critias). Los textos platónicos en la
literatura fantástica del S.XX: C. S. Lewis y La silla de plata: transposición de la alegoría en un
texto fantástico infanto-juvenil. Una reescritura de la Atlántida: “La caída de Númenor” (J. R. R.
Tolkien).


Otras variaciones contemporáneas de la caverna: S. Beckett y sus personajes en el cilindro. La
caverna, la fábula y la parodia: La hormiga, de M. Denevi. Dürrenmatt y el hombre en la caverna
de la autodestrucción.


Lecturas: Pasajes de República VI, Timeo y Critias (Platón), La silla de plata (C. S. Lewis), El
despoblador (S. Beckett), La hormiga (M. Denevi), El invierno de guerra en el Tibet (F.
Dürrenmatt, fragmento), “Akallabeth”, en el Silmarillion (J. R. R. Tolkien).


Unidad V: Taller de lectura crítica e intercambio libre


En esta última unidad, se propiciará que los estudiantes trabajen sobre otras reescrituras, a su
elección, de los textos clásicos leídos y discutidos a lo largo del desarrollo del seminario. Se
propone como objetivo que puedan realizar la lectura crítica del texto en forma personal, con la
guía de la docente, y compartirla con sus pares a través de la exposición y el debate orales, con
la finalidad de proponer y discutir con sus compañeros un esbozo de ensayo. Se propone:


a) Sobre Odisea: Reescrituras narrativas (cuentos y microcuentos).


b) Sobre Antígona: Otras reescrituras dramáticas en Latinoamérica (se sugiere Antígona Furiosa,
de G. Gambaro).


c) Sobre los mitos literarios platónicos: otras reescrituras del relato de la caverna y del relato de
la Atlántida en el S. XX.


IV. METODOLOGÍA


El seminario contempla el dictado de clases teóricas y teórico/prácticas a cargo de la docente. Se
entiende por clase teórica aquella donde se desarrolla en forma expositiva una temática propia
de la disciplina y por clase teórico/práctica aquella que articula la modalidad del curso teórico
con una actividad de la práctica en relación con la temática de estudio. El desarrollo de estas
clases prevé la participación activa de los alumnos con lecturas in situ y lecturas previas de los
textos. Además, habrá clases organizadas según la modalidad taller en las que los alumnos
trabajarán, guiados por la docente como coordinadora, en torno a los textos estudiados y tendrán
la posibilidad de intercambiar y debatir sus lecturas personales con el resto de los estudiantes y
con la docente.







Serán actividades de la docente las exposiciones de problemas generales, la supervisión de
lecturas, la elaboración de mapas conceptuales (de manera conjunta con los alumnos), el
comentario sobre la bibliografía crítica, entre otras. Teniendo en cuenta además que la materia se
encuentra ubicada en el segundo año de la carrera, por un lado, y por otro lado, su carácter de
seminario (definido en el plan de estudios como un espacio curricular donde los estudiantes
tienen una activa participación en su desarrollo), se propiciará que los alumnos empiecen a
adquirir herramientas para la investigación personal, la lectura crítica de las fuentes y de la
bibliografía especializada, el contacto con bibliografía complementaria, la comunicación de
manera oral y escrita en el intercambio entre pares y con la docente, y la escritura de un texto de
interpretación crítica.


La cátedra proporcionará a los alumnos un corpus de bibliografía obligatoria y pondrá a su
disposición el resto de la bibliografía complementaria para el desarrollo de la investigación
personal o grupal. Además, ofrecerá horarios de consulta y tutoría presencial y virtual.


El trabajo sobre textos clásicos o textos no escritos originalmente en lengua española se realizará
sobre traducciones, atendiendo a la orientación de la carrera y a que los alumnos se encuentran
en segundo año, etapa en la cual todavía no han tomado contacto con la lengua griega, si bien lo
harán en forma paralela al dictado del seminario, en el espacio curricular Prácticas Etimológicas
del Griego a las Lenguas Modernas. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta el cursado de dicho
espacio, y la correlatividad con la materia Prácticas Etimológicas del Latín a las Lenguas
Modernas, la docente hará referencia en lengua original, con la correspondiente traducción, a
algunos términos medulares para la interpretación de los textos clásicos.


V. Bibliografía:


V.1. Textos


ARISTÓTELES, Poética (2011), Trad., Sinnott, E., Colihue, Buenos Aires.


BECKETT, S. (1972), Sin. El despoblador, trad. de DE AZÚA, F., Tusquets Editor, Barcelona.


BORGES, J. L., (2009), Obra Poética, Destino, Bs As.


DENEVI, M. (1966), “La hormiga”, en Falsificaciones, Bs As.


DÜRRENMATT, F. (1981), El invierno de guerra en el Tibet, traducción de la cátedra, a partir
de la versión italiana de K. Gaiser de Der Winterkrieg in Tibet, Stoffe I- III, Zürich.


GAMBARO, G., (1989), Antígona Furiosa, en Teatro 3, Buenos Aires, pp. 195-217.


GARCÍA MÁRQUEZ, G. (2003), La hojarasca, Ed. De Bolsillo, Bs As.


HOMERO, Odisea (1993), Trad. E. Pavón, Ed. Gredos, Madrid.


LEWIS, C. S. (2004), La silla de plata, trad. de DUHART SILVA, M. Rosa, Ed. Andrés Bello,
Bs. As., México, Santiago de Chile.


MARECHAL, L. (1998), Antígona Vélez, en Obras Completas: II. El teatro y los ensayos, Ed.
Perfil, Bs As.


MISTRAL, G. (2005). Tala-Lagar, ed. de Nuria Girona. Madrid,Cátedra.


PLATÓN, (1999-2000), Diálogos, Vol. IV, Ed. Gredos, Madrid (trad. castellana).


SÓFOCLES (1982), Tragedias, trad. de ALAMILLO, A., Ed. Gredos, Madrid.







TOLKIEN, J. R.R., (1994), “Mythopoieia”, en Árbol y Hoja, Minotauro, Barcelona.


TOLKIEN, J. R. R. (1988), El Silmarillion, Minotauro, Barcelona.


 


V. 1. 2. Bibliografía crítica


 


ADRADOS, R., et al. (1963), Introducción a Homero, Taurus, Madrid.


AGUIRRE CASTRO, M. (1994), “El tema de la mujer fatal en la Odisea”, Cuadernos de
Filología Clásica. Estudios griegos e indoeuropeos 4, Ed. Complutense, pp. 301-317.


ATIENZA, A. (2003), “Elementos thanáticos y tensión narrativa en el nóstos de Odiseo”, en
Circe 8, pp. 31-64.


BAREI, S. (1991), “De la escritura y sus fronteras: estudios sobre la intertextualidad”, en De la
escritura y sus fronteras, Alción Editora, Córdoba.


CALVINO, I. (2003), Los clásicos, Madrid, Taurus.


FERNÁNDEZ DEAGUSTINI, M. (2008), “El espacio metaperformartivo en Odisea, 11”, en
Synthesis 15, UNLP, pp. 107-131.


GALINDO ESPARZA, A. (2017), “Circe y las sirenas: de la épica griega al microrrelato
hispanoamericano”, en Cuadernos de Filología Clásica. Estudios griegos e indoeuropeos 27, Ed.
Complutense, pp. 235-265.


GARCÍA GUAL, C. “Mitología y literatura en el mundo griego”, conferencia.


GENETTE, G. (1982), Palimpsestos. La literatura en segundo grado, Madrid, Taurus.


GIL, L., (1975), Transmisión mítica, Planeta, Barcelona.


GRAÑA, M. Cecilia (2013) “El diálogo entre mito y literatura en Gabriela Mistral”, en Iuri
Lotman. In memoriam, pp. 101-121.


GRIMAL, P. (198.), Diccionario de Mitología, Barcelona, Paidós.


HERNÁNDEZ, R. y TOVAR, S. (2011), Conversaciones con la muerte. Diálogos del hombre
con el Más Allá desde la Antigüedad hasta la Edad Media, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Madrid.


HUALDE PASCUAL, P. (2012), “Mito y tragedia griega en la literatura iberoamericana”, en
Revista Estudios griegos e indoeuropeos, 2012, 22, pp. 185-222.


HUBER, E. (1974), “Sófocles y la Antígona Vélez de Leopoldo Marechal”, Románica, 7,
pp.149-156.


JAEGER, W. (1968), Paideia, Fondo de Cultura Económica, México.


KONIG, I. (2002), “Parodia y transculturación en Antígona Furiosa de Griselda Gambaro”,
Revista Chilena de Literatura 61, pp. 5- 20.







LEAL, M. (2016), Polifonía y montaje de Antígona en Argentina: una lectura semiótica de
Antígona Vélez y Antígona Furiosa, Argos, Repositorio Investigación y Posgrado, UNaM.


LIDA, M. R. (1971), Introducción al teatro de Sófocles, Ed. Paidós.


MARTÍNEZ GRAMUGLIA, P. (2007), “Mito, política y usos políticos del mito”, en Cuadernos
del CILHA, N. 9., pp. 41-50.


MOOG-GRÜNEWALD, M. (1987), “Investigación de las influencias y de la recepción”, en
RALL, Dietrich (compilador), En busca del texto. Teoría de la recepción literaria, Univ. Nac.
Autónoma de México, México.


PERSINO, S. (2018), “Vélez y Pérez: dos antígonas latinoamericanas”, en Teatro XXI, N. 34,
UBA, pp. 41-50.


PEPE DE SUÁREZ, L. (1995), “Mythopoiesis o subcreación en la obra de Tolkien”, en
Synthesis, N. 2, UNLP.


RODRÍGUEZ LÓPEZ, M. I., “Los mitos del mar en la Grecia clásica: proyección antropológica
y cultural”, en Revista de Antropología, N. 260.


SANDOVAL, S. (2012), “La tragedia griega en la poesía de Gabriela Mistral: lecturas abiertas
de Antígona y Electra en la niebla”, en Cuadernos de Aleph, 4, pp. 1-16.


STEINER, G. (1996), Antígonas. Una poética y una filosofía de la lectura, Ed. Gedisa,
Barcelona.


STURLA, A. (2019), “Las representaciones del mito de Antígona en las teatralidades
latinoamericanas: teatro, resistencia y memoria”, en Telón de fondo, 30, pp. 174-192.


VILLANOVA, A. (2010), “Las antígonas iberoamericanas (III): nuevas aproximaciones al
análisis de Antígona Vélez, de L. Marechal; Pedreira das Almas, de J. Andrade; La pasión según
Antígona Pérez, de L. R. Sánchez; y Antígona Furiosa, de G. Gambaro”, en LÓPEZ FÉREZ, J.
(ed.), Mitos clásicos en la literatura española e hispanoamericana del siglo XX, Ediciones
Clásicas, Madrid.


Se tiene en cuenta que la bibliografía ofrecida al alumno esté en español o traducida al español.


V. 2. Bibliografía complementaria (opcional para el estudiante)


V.2.1. Textos


Homeri Odyssea (2017), WEST, M. (ed.), De Gruyter.


PLATON, (1967), Oeuvres Complètes. Tome VII. 1ª Partie, Le République, Livres IV-VII, texte
établi et traduit par Émile CHAMBRY, Les Belles Lettres, París.


Sophoclis Fabulae (1990), LLOYD-JONES, H. et WILSON, N. (eds), Oxford University Press.


V.2.2. Bibliografía crítica


ARNAU, C. (1975), El mundo mítico de Gabriel García Márquez, Ed. De Bolsillo, Bs. As.


BEAULIEU, M. (2016), The Sea in the Greek Imagination, University of Pensylvania Press.


CARTER, D. (2012), “Antigone”, en Brill’s Companion to Sophocles, ed. Por Markantonatos,







A., Brill, Leiden- Boston, pp. 111-128.


DE JONG, I. (2004), A Narratological Commentary on the Odyssey, Cambridge University
Press.


GADAMER, H. G., (1996), Estética y hermenéutica, Madrid, Ed. Tecnos.


GAISER, K. (1984), Il paragone della caverna. Variazioni da Platone a oggi, Napoli, Istituto
Italiano per gli studi filosofici.


JAUSS, H. (1981), “Estética de la recepción y comunicación literaria”, en Revista Punto de
vista, año IV n° 12.


MEE, E., y FOLEY, H. (2012), Antigone on the Contemporary World Stage, Oxford University
Press.


MORILLA PALACIOS, A. (2009), “La Atlántida y Macondo: mito y utopía literaria”, en Stud.
Hist. Hist. Ant. 27, pp. 129-145, Ed. Universidad de Salamanca.


PAGE, D. (1973), Folk-tales in Homer’s Odyssey, Harvard University Press.


PRADEAU, Jean-Francois, “L’ Atlantide de Platon, l‘utopie vraie”, en Elenchos, XXII, 1,
2001,pp. 75- 98.


SIMMONS, C. (1991), “The Silver Chair and Plato’s Allegory of the Cave: Archetypes of
Spiritual Liberation”, en Mythlore, Vol. 17, N.4, pp. 12-15.


 


V. CONDICIONES DE CURSADO


Las condiciones para obtener la promoción, regularidad, o para rendir en condición de libre se
adecuarán a las resoluciones vigentes de la Facultad de Lenguas.


 


VI. MODALIDAD DE EVALUACIÓN


Se propone el mínimo de evaluaciones permitidas por reglamento: cuatro trabajos prácticos,
correspondientes a Unidades I, II, III y IV, y tres parciales.


Promoción: se exige la asistencia según el reglamento de promoción (80%), con atención
especial a los alumnos inscriptos en el régimen de alumno trabajador (60%).


Los dos primeros trabajos prácticos se proponen como informes escritos y pautados sobre los
conceptos discutidos en Unidad I (TP 1) y Odisea y sus alusiones en la poesía contemporánea
(TP 2).


El tercer y cuarto trabajo práctico corresponderán a las Unidades III y IV, de modalidad oral,
grupal, y de exposición y debate entre pares y con la docente, sobre los textos propuestos en la
unidad.


El primer parcial se propone individual y escrito, integrador de Unidades I, II y III.


El segundo parcial consta de dos partes: la primera será de modalidad oral y corresponde a las
características del taller propuesto en la Unidad V, en el que se realiza la presentación de un







esbozo de estructura del ensayo. Éste se entregará posteriormente en forma escrita, en calidad de
trabajo integrador (segunda parte del parcial).


El promedio de las notas de parcial y de práctico para acceder a la condición de promocional
deberá ser no inferior a 7 (siete). Podrán recuperar un trabajo práctico y un parcial.


Regularidad:


Aprobación de los parciales con nota no inferior a 4 (cuatro). Recuperación de un parcial.
Examen final oral sobre los contenidos desarrollados del programa.


Libres:


Examen final escrito y oral sobre los contenidos del programa.
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Asignatura: SEMINARIO DE LITERATURA DE HABLA ALEMANA DESDE LA
POSGUERRA


Cátedra: Única


Profesora Titular: Dra. Micaela van Muylem


Adjunto:-


Asistente:-


Sección: Alemán.


Carrera/s: LICENCIATURA


Curso: 5º


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Lengua alemana IV. Literatura de habla alemana I


 


 


 


FUNDAMENTACIÓN







 


La asignatura, específica para la licenciatura, está enfocada en el afianzamiento de la
investigación literaria en textos contemporáneos, escritos desde 1945 en adelante. La materia
está concebida como continuidad de Literatura de Habla Alemana I y Literatura de Habla
Alemana II. En esta etapa el trabajo que se propone es de mayor profundidad teórica para
brindar herramientas necesarias para un desempeño en la investigación. La propuesta del
semanario es la de la confección de una tesina de licenciatura, en alemán, Según los intereses de
quienes cursen el seminario,


 


OBJETIVOS


 


Objetivos generales y específicos:


 


La cátedra tiene los siguientes objetivos


-profundizar el estudio literario, lingüístico y cultural de pueblos de habla alemana a través de la
lectura y el análisis de sus manifestaciones literarias,


-afianzar las competencias de lectura y análisis del texto literario con fines investigativos,


-perfeccionar la competencia lingüística del alemán,


-crear un espacio de iniciación a la investigación literaria, comparativa o de traducción para
desarrollar habilidades y competencias específicas en dicha área.


 


CONTENIDO


 


En esta oportunidad se trabajará con textos en los que la ciudad europea (Berlín, Frankfurt,
Múnich) es recorrida por personajes marginales, ya sea extranjeros o inmigrantes (Grjansowa,
Özdamar, Haratischwili, Obexer) o habitantes desplazados dentro de la propia ciudad debido a
proyectos que no los incluyen (Gröschner, Nergiz). Se trata de sujetos que habitan los bordes,
que ponen en tensión el adentro y el afuera, la inclusión y exclusión, “imposibles de manejar” en
sus prácticas “multiformes, resistentes, astutas y pertinaces” que intentan escapar o cuestionar las
estructuras de poder (De Certeau, 2000). Pensaremos entonces las articulaciones de las
diferencias culturales en el espacio entre-medio (Bhabha, 2002), en los intersticios como lugares
en los que se negocian las experiencias intersubjetivas y colectivas de interés comunitario. Estos
seres híbridos, transnacionales, descentrados, cuestionan categorías monolíticas y globalizadoras,
desplazando los límites de los discursos y géneros. Los autores del corpus intentan traducir y
reescribir el imaginario social de una metrópoli fragmentada. El acento no está puesto en la
fragmentación de un supuesto original sino en el elemento extranjero o extranjerizante que
extraña las prácticas del espacio (de Certeau, 2000) y desterritorializa la lengua (Deleuze-
Guattari 1978) revelando el intersticio, el “elemento inestable del vínculo” (Bhabha, 2002). En el
contexto de este internacionalismo cultural, bajo los efectos globalizadores de la cultura de
masas, la noción de extraterritorialidad de Steiner (2008) nos permite pensar aspectos de estas







literaturas moderna en que ésta se perfila como “una estrategia de exilio permanente”, no sólo
pensando en escritores lingüísticamente nómadas o multilingües por la migración sino por
desplazamiento en la propia lengua, convirtiéndolos en autores de textos heterolingües (Suchet,
2014), es decir, textos literarios escritos simultáneamente en diferentes lenguas o variantes de
una misma lengua nacional, dentro de los cuales la traducción, en lugar de ser un mero transferir,
transporte o puente entre dos entidades estables y homogéneas, se entiende como una forma de
hablar como otro mediante el uso de la voz más singular. Es así que pensamos la traducción
cultural que hacen los textos se exige una especificidad contextual que cuestiona la
homogeneidad impuesta a los minoritario en nombre de la diversidad cultural y el pluralismo.
Voces de los bordes que intentan salirse de todo encasillamiento y recorren la ciudad iluminando
sus márgenes, incorporando voces disonantes que hacen estallar los límites enunciativos.


 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


 


Se alternará entre clases teóricas y prácticas en las que se contempla una participación activa por
parte del estudiante. A lo largo del año se realizará un trayecto de investigación personalizado,
cuyos pasos intermedios conformarán los trabajos prácticos. La modalidad y fecha se acordará
con los estudiantes al comienzo del año. El tercer parcial consistirá o bien en un trabajo escrito
monográfico o bien en un proyecto de investigación similar al que se requiere para la tesina de
licenciatura en lengua y literatura de hala alemana.


Se fomentará el trabajo colaborativo, el intercambio con colegas y el trabajo autónomo en la
producción de conocimiento de futuros investigadores.


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


 


Estudiantes promocionales


Requisitos para alcanzar la promoción:


-aprobar dos parciales, de los que podrán recuperar uno por inasistencia, aplazo o para elevar el
promedio general,


-aprobar cuatro trabajos prácticos, de los cuales podrán recuperar uno por inasistencia o aplazo.


-alcanzar un promedio no inferior a 7 (siete) puntos y asistir al 80% de las clases.


Estudiantes regulares


Requisitos para alcanzar la regularidad:


-aprobar dos parciales con nota no inferior a cuatro, con posibilidad de recuperar uno de ellos.


El examen final consistirá en una prueba de carácter teórico-práctico que versará sobre los
contenidos desarrollados del programa correspondiente al año lectivo en el que se obtuvo la
regularidad. Dicho examen será escrito y oral, ambas instancias son eliminatorias.







 


Estudiantes libres


Quienes deseen rendir en calidad de libres la asignatura deberán presentar un trabajo
monográfico sobre un tema previamente acordado con la docente de la cátedra y aprobar un
examen que constará de dos instancias: una escrita y una oral, ambas eliminatorias.


La cátedra pone a disposición bibliografía específica para el desarrollo de los trabajos
monográficos. Dicho trabajo deberá ser presentado al menos 30 (treinta) días hábiles antes de la
fecha prevista para el examen. La aceptación por escrito de dicho trabajo por parte de la docente
será requisito indispensable para acceder a la instancia de examen. Se ofrecerán asimismo dos
instancias de consulta antes de la entrega del trabajo final.


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


 


Criterios de evaluación


 


- Profundidad interpretativa de los textos literarios a partir del aparato teórico propuesto


- Capacidad de establecer relaciones entre los diferentes fenómenos literarios analizados


- corrección formal y lingüística


- Cumplimiento de los plazos estipulados por la cátedra para la entrega de trabajos.


 


 


CRONOGRAMA TENTATIVO


 


Trabajos Prácticos


1. Última semana de abril


2. Última semana de mayo


3. Segunda semana de agosto


4. fines de septiembre


 


Parciales:


1. Fines de junio.


2. Mediados de octubre







Recuperatorio: última semana de octubre


 


BIBLIOGRAFÍA


 


 


Bibliografía primaria:


 


Braun, Michael y Hans Thill (eds.) 2018. Aus Mangel an Beweisen. Deutsche Lyrik 2008-2018.
Heidelberg: Wunderhorn.


Gröschner, Annet (2011). Walpurgistag. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt (Roman).


Haratischwili, Nino (2016). Die Barbaren. Monolog für eine Ausländerin. Frankfurt am Main ,
Verlag der Autoren (Theater).


Nergiz, Mazlum. 2022. COMA. Manuscrito facilitado por el autor.


Obexer, Maxi. 2010. Das Geisterschiff. Schaefers Philippen. Theater und Medien. Manuscrito
facilitado por el Goethe Institut.


Özdamar, Emine 2010 (1990). Mutterzunge. Berlin, Rothbuch (Erzählungen).


 


Bibliografía teórica


 


Adorno, T. (1981). “Parataxis”. En: Noten zur Literatur, Fráncfort del Meno: Suhrkamp.


Benjamin W. (1972) Iluminaciones. Madrid: Taurus.


Bhabha, H. (2002). El lugar de la cultura. Buenos Aires: Manantial.


Barthes, R (2009). Escritos sobre el teatro, Barcelona: Paidós.


De Certeau, M. (2000). La invención de lo cotidiano I. Artes del hacer. México DF: Universidad
Iberoamericana.


Deleuze, G. y F. Guattari (1978). Kafka. Por una literatura menor. México: Biblioteca Era.


Fobbio, L. (2009). El monólogo dramático. Interacción e interpelación. Córdoba: Comunicarte.


Hertmans, S. (2003). Ciudades. Valencia: Pre-textos.


― (2009). El silencio de la tragedia. Valencia, Pre-Textos.


Lehmann, H. (2002). Das politische Schreiben. Berlín: Theater der Zeit.


Lehmann, H. (2008). Posdramatisches Theater, Fráncfort del Meno: Verlag der Autoren.







Mouffe, C. (2007). En torno a lo político. Buenos Aires: FCE.


Sennet, R (1997). Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental. Madrid,
Alianza.


Schmidt, V. (2007). Die Entwicklung der Sprachkritik im Werk von Peter Handke und Elfriede
Jelinek. Eine Untersuchung anhand ausgewählter Prosatexte und Theaterstücke. Tesis doctoral,
Universidad de Heidelberg.


Steiner, G. (1980). Después de Babel: Aspectos del lenguaje y la traducción. México: Fondo de
Cultura Económica.


― (2008). Extraterritorial. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.


Suchet, M. (2014). L’imaginarie hétérolingue. Ce que nous aprennent les textes à la croisée des
langues. Paris: Garnier.


Trastoy, B. (2009): “Miradas críticas sobre el teatro posdramático”, en: AISTHESIS N°46,
Santiago de Chile (p.236-251).


― (2012). “Traducir la Muerte para Pensar el Arte: apuntes sobre la escena posdramática”. En:
Revista brasileira de estudos da presença. Porto Alegre, v. 2, n. 1, p. 231-248.


Van Muylem, M. (2013) El silencio como línea de fuga. Villa María: Eduvim.
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Profesor: Titular: Dra. Alejandra Reguera
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Asistente: no posee


Sección: Español


Carrera/s: LICENCIATURA


Curso: 5º


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades:


1. Gramática del texto Español y Principios de Contrastividad.


2. Lingüística Contrastiva y Teoría de la Traducción.


3. Análisis de las Variaciones del Español Contemporáneo.


4. Seminario: Problemáticas Filosóficas.


5. Metodología de la Investigación Científica.


 







FUNDAMENTACIÓN


 


En la Carrera de Licenciatura en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera y Materna, la investigación
constituye un espacio curricular en el que están comprendidas “Metodología de la Investigación Científica” (cuarto
año), “Metodología de la Investigación Lingüística” (quinto año) y el “Seminario: Elaboración de Tesis”. Por esta
razón, los objetivos generales del presente seminario coinciden parcialmente con los de las asignaturas de esta área de
formación, lo que permite que el investigador ordene e integre habilidades y conocimientos adquiridos en su
trayectoria de formación científica.


Con relación a los objetivos del seminario y, en particular, la creación de un espacio para la escritura de la tesis, el
cometido principal es “acompañar” académicamente esta actividad. La experiencia en cohortes anteriores demuestra
que a pesar de que el alumno puede lograr los objetivos propuestos por las metodologías de la investigación
(científica y lingüística), la elaboración y redacción en sí de la tesis retrasa considerablemente la finalización de la
carrera. No obstante, es deseable que con los objetivos definidos para este espacio curricular el alumno aplique lo
internalizado en las asignaturas comprendidas en al área de formación científica. La dinámica de trabajo incluirá
exposiciones teóricas, sesiones de revisión de documentos, exposición del grado de avance de los trabajos, evaluación
de pares, discusión, socialización de los resultados parciales todo lo cual tiene como propósito consolidar el avance de
las tesis hasta reunir condiciones de consistencia y extensión adecuada, siguiendo criterios metodológicos precisos.


 


1. OBJETIVOS


1.1. OBJETIVOS GENERALES


 


 Reflexionar sobre la elaboración de estrategias teórico- metodológicas para abordar investigaciones propias del
campo académico y profesional del español como Lengua Materna y Lengua Extranjera.


 Actualizar categorías teóricas de la lingüística, la literatura y la didáctica de la lengua según problemáticas de
investigación planteadas en los proyectos de investigación de los alumnos.


 Desarrollar habilidades para garantizar la adecuación del planteamiento del problema, el campo conceptual que lo
sustenta y el diseño metodológico establecido por el investigador.


 Contribuir a la formación profesional del investigador en las actividades de investigación.


 Utilizar un espacio curricular específico para el desarrollo de la competencia del investigador como escritor de
textos académicos.


 


1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


 


Al finalizar el seminario se espera que el alumno logre:


 Ordenar el conocimiento adquirido durante un trabajo de investigación desarrollado, en el marco de un área de
conocimiento específico.


 La escritura de la tesis, atendiendo a los criterios de completitud, consistencia y extensión establecida.


 Aplicar en la redacción de la tesis de Licenciatura criterios metodológicos específicos y procedimientos adecuados
de escritura académica.


 







2. CONTENIDOS POR UNIDAD


 


Temas Bibliografía


Unidad I


La investigación: aspectos
metodológicos. Decisiones como
investigador referidas al área de
investigación.


Delimitación del tema de investigación:
conocimiento disponible, factibilidad y
relevancia. Estado de la cuestión y
análisis bibliográfico.


 


Categorías de análisis teóricas de la
Lingüística de Géneros, la
Sociolingüística, el Análisis Crítico del
Discurso, la Didáctica de la lengua según
los temas de investigación planteados en
los proyectos de investigación, cuyo
desarrollo dará lugar a los Trabajos
Finales o Tesis.


Narvaja de Arnoux, E., Di
Stéfano, M. y Pereira,


C. (2002). La lectura y la
escritura en la


Universidad. Buenos Aires:
Eudeba.


Hernández Sampieri, R.,
Fernández Collado, C., Baptista
Lucio, P., cap. 1


Cubo de Severino, L. (2005).
Segunda parte, pág. 235 a 266.


 


Vasilachis de Gialdino, I. (1993).
El análisis


lingüístico en la recolección e
interpretación de materiales
cualitativos. En Forni, F., Gallart,
M. y Vasilachis de Gialdino, I.
Métodos cualitativos II. La
práctica de la investigación (153-
206). Buenos Aires: CEDAL.


Ciapuscio G. (2002). Hacia una
tipología del discurso
especializado: aspectos teóricos y
aplicados. En García Palacios y
M. Teresa Fuentes (editores).
Entre la terminología, el texto y
la traducción (37- 73).
Salamanca: Almar.


Unidad II


Planteamiento del problema; formulación
de hipótesis teóricas.


Definición de los objetivos de
investigación. Descripción del tipo de
investigación (exploratorio, descriptivo,
explicativo).


Cubo de Severino, L. et al.
(2007). Discursos


académico- científicos:
estrategias de escritura de


tesis. Programa hipertextual de
educación a


distancia. En: I Coloquio del
grupo ECLAR


Argentina “Texto y Género”. La
Plata: Universidad


Nacional de La Plata. (paper).







Diseño metodológico preliminar para el
desarrollo de la investigación.


Hernández Sampieri, R.,
Fernández Collado, C.,


Baptista Lucio, P., cap. 2


Calsamiglia Blancafort, H. et al,
cap. 1.


Cubo de Severino et al. (2012)


Unidad III


Delimitación del corpus conformado en
la asignatura correspondiente.


Plan de trabajo. Conformación del
corpus del estudio. Prueba piloto para
tratar y analizar el corpus definido.


Definición de las categorías o unidades
de análisis teóricas que serán exploradas.


Calsamiglia Blancafort, H. y
Tusón Valls, A.


(2004). Las cosas del decir.
Manual de análisis del


discurso. Barcelona: Editorial
Ariel.


Hernández Sampieri, R.,
Fernández Collado, C., Baptista
Lucio, P., cap.10.


Cubo de Severino, L. (2005).
Primera parte, pág. 15 a 20.


Unidad IV


Recuperación de las categorías teóricas
específicas elegidas por los tesistas.


Elaboración del marco teórico.
Procedimientos de escritura de la tesis:
aplicación de funciones retóricas y
fórmulas prototípicas de un texto
académico.


Hernández Sampieri, R.,
Fernández Collado, C., Baptista
Lucio, P., cap. 3


Cubo de Severino, L. (2005).
Segunda parte, pág. 267 a 284.


Calsamiglia Blancafort, H. y A.
Tusón Valls, cap. 10.


Eco, cap. V (V.3- V.5).


López Ferrero, pág. 117 – 139.


Unidad V


Análisis de los datos: vinculación entre
el marco teórico, las unidades de análisis
y los datos recolectados.


Convenciones canónicas para la
redacción de la tesis.


Charaudeau, P. y D.
Maingueneau (dres.) (2005).


Diccionario de análisis del
discurso. Buenos


Aires: Amorrortu Ediciones.


Hernández Sampieri, R.,
Fernández Collado, C., Baptista
Lucio, P., cap. 10


Vasilachis de Gialdino, 3.1-3.3
Unidad VI


Revisiones sucesivas del grado de
avance del estudio y la redacción de la
tesis. Observaciones, orientación para la
mejora del texto redactado.


Elaboración de la versión final de la


Narvaja de Arnoux et al, cap.13 y
14


Cubo de Severino et al. (2012).







tesis.


 


 


3. METODOLOGÍA


 


El seminario se desarrollará principalmente sobre la base de la lectura y análisis de la bibliografía incluida en el
presente programa y el acompañamiento, por parte del docente, en la elaboración y escritura de la tesis. Los alumnos
desarrollarán el trabajo de investigación, a partir de un plan de trabajo y expondrán informes de avance sobre ciertos
pasos seleccionados, a modo de exposiciones, durante clases previamente acordadas. Se trabajará con modalidad de
tutorías individuales para orientar y apoyar el curso de la investigación y la elaboración progresiva de la tesis. El
investigador irá construyendo su espacio de conocimiento, según los objetivos de investigación establecidos y a partir
de la orientación metodológica que brinde el docente; se destaca que, en lo referido a contenidos académicos
específicos del área de conocimiento seleccionada, deberá procurar y atender al asesoramiento de la dirección de la
tesis y de la codirección, si la tuviere.


El investigador irá desarrollando su práctica de investigación y el reflejo de los avances logrados en la escritura del
documento, tendiente a constituirse en la tesis de licenciatura. Según el tema de investigación seleccionado se
recomendará bibliografía complementaria a la comprendida en el programa del seminario, a partir de la consulta de
pares especialistas.


 


4. EVALUACIÓN


 


a) Modalidad de evaluación


Alumnos promocionales (Res. HCD- FL nº 245/96 - Resolución RHCD no.104 y 138/2019)


 


 Asistencia al 80% de las clases dictadas.


 Para el desarrollo de las actividades del seminario así como para la calificación de los alumnos promocionales se
atenderá a los siguientes dispositivos: Res. HCD- FL no. 245/96, Resolución RHCD no.104 y 138/2019, lo cual deja
establecido que se respetará la normativa vigente.


 Aprobación de 2 exámenes parciales escritos, el segundo de los cuales corresponderá al trabajo final o tesis.


 Aprobación de 2 prácticos pautados por el docente. Los trabajos prácticos podrán ser recuperados para elevar el
promedio general tal cual está explicitado en la normativa vigente.


 El promedio estará conformado por las notas de los parciales, el promedio de los trabajos prácticos, cuyo valor
mínimo deberá ser 7 (siete).


 


Alumnos regulares


 


 Aprobación de 2 exámenes parciales escritos. Se podrá recuperar un parcial por ausencia, aplazo, según está
expresado en la normativa vigente.







 La nota obtenida será la nota Parcial I (nota mínima: 4, cuatro), lo cual deja establecido que se respetará la
normativa vigente.


 Presentación de la tesis (en una versión avanzada).


 


Alumnos libres


 


Entrega hasta 30 días antes del examen de un proyecto de investigación que comprende: planteamiento del problema,
objetivos del proyecto, hipótesis, variables consideradas, marco teórico, metodología, instrumentos y análisis de los
datos; a su vez, deberá entregarse la tesis avanzada en un 70 %. Según la normativa vigente: “El alumno tendrá
derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas previo a la entrega del trabajo y a una instancia de
devolución con la entrega de la corrección. El trabajo previo aprobado tendrá vigencia por dos (2) años y un (1) tumo
y quedará reservado en el Área de Enseñanza”. Se cumplirá con la Resolución del HCD nº 070/11 y Res. del HCS nº
546/11 por medio de las cuales se aplican modificaciones en el Reglamento de Exámenes y Res. N° 212/2014 del
HCD-FL que incorporan cambios en las modalidades de tratamiento del alumno libre. En consecuencia, la modalidad
de trabajo será la siguiente: el alumno libre presentará una versión del proyecto de investigación 30 días corridos antes
de la fecha en que se propone rendir la asignatura; antes de terminado ese plazo los docentes responsables de la
cátedra harán una devolución por escrito acerca de lo que debería ser corregido o mejorado en el documento. Si
hubiere más de cinco trabajos para corregir, el plazo máximo de corrección será de 60 días corridos previos a la fecha
de examen. Se recomienda asistir durante el periodo académico en los días y horas establecidos para el desarrollo de
la asignatura, a fin de recibir orientación acerca del trabajo que deben realizar. Así mismo, se sugiere enfáticamente
consultar los documentos, archivos bibliográficos y hemerográficos dispuestos en el Aula Moodle de la materia.


 


 Examen individual escrito.


 Examen individual oral (presentación de la tesis en un grado de avance considerable).


 


b) Criterios de evaluación


 


Los alumnos realizarán una tesis de una extensión mínima de 25 páginas y máxima de 50 páginas, sin incluir la
bibliografía y los anexos. La presentación deberá realizarse en hoja tamaño A4 (210 x 297 mm.), a doble espacio,
impreso a un solo lado de la hoja (resolución n° 378/11, HCD-FL, sobre “Trabajo Final de Licenciatura”). El grado de
avance del trabajo deberá llegar a un 70% (sobre el plan de trabajo establecido) para la aprobación del seminario, en
cualquiera de sus modalidades de cursado.


Por la metodología de seminario y la naturaleza de las competencias requeridas, la evaluación será continua a los
efectos de hacer seguimiento tanto del proceso de investigación y escritura como de los resultados que se vayan
obteniendo.


La modalidad de evaluación se regirá en general por las Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16.


 


5. CRONOGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES Y EVALUACIONES PARCIALES


 


1er. Semestre


Semanas según calendario







Unidad académico vigente.
I 1°, 2° y 3°
II 4°, 5° y 6°
III 7°, 8° y 9°
IV 10° y 11°
V 12° y 13°
VI 14° y 15°
Examen Parcial Escrito Individual I 16°
Entrega de la 1ª. etapa del proyecto de
investigación 16°


  


 


2º. Semestre


Actividad Semanas según calendario
académico vigente


Devolución del documento


(1ª. etapa del Trabajo Final)
1°


Examen Parcial Escrito Individual
Recuperatorio I 2°


Tutoría individual para la revisión del
trabajo final.


3° a 9°


 
Examen Parcial II


(entrega del trabajo final)


10°


 
Recuperatorio II


(entrega del trabajo final)
11°


  
  


 


 


Bibliografía obligatoria


 


Calsamiglia Blancafort, H. y Tusón Valls, A. (2004). Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Barcelona:
Editorial Ariel.


Cubo de Severino, L. (Coord.). (2005). Los textos de la ciencia. Principales clases del discurso académico- científico.
Córdoba: Comunicarte.


Cubo de Severino, L., Puiatti, H. y Lacon, N. (2012). Escribir una tesis. Manual de estrategias de producción.
Córdoba: Comunicarte.


Delgado, J. y Gutiérrez J. (1995). Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Madrid:
Editorial Síntesis.







Eco, U. (1990). Cómo se hace una tesis. Barcelona: Gedisa.


Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P. (2006). Metodología de la investigación. Méjico:
Mc Graw Hill Interamericana de México.


Vasilachis de Gialdino, I. (1993). El análisis lingüístico en la recolección e interpretación de materiales cualitativos.
En Forni, F., Gallart, M. y Vasilachis de Gialdino, I. Métodos cualitativos II. La práctica de la investigación (153-
206). Buenos Aires: CEDAL.


 


Bibliografía complementaria


 


Avilán Díaz, A. (2007). Investigar sobre el escribir. En García Romero, M. (comp.). Investigaciones sobre escritura
universitaria en Venezuela. Mérida: Universidad de los Andes, San Cristóbal.


Bolívar, A. (2005). Tradiciones discursivas y construcción del conocimiento en las humanidades. Signo y seña.
Revista del Instituto de Lingüística. Universidad Nacional de Buenos Aires. 14, 67 – 91.


Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización académica. Buenos
Aires: Fondo de Cultura Económica.


Cassany et al., (2004). Literacidad crítica: instrumentos, materiales y experiencias de aula. IV Jornadas de Desarrollo
Humano y Educación. Barcelona: Universidad Pompeu Fabra.


Castelló Badia, M. (1999). El conocimiento que tienen los estudiantes sobre la escritura. En Pozo I. et al. (comp.). El
aprendizaje. Madrid: Santillana, 197-218.


Castelló Badia, M. (2000). Las concepciones de los estudiantes sobre la escritura académica. En Camps A. y M.
Milian. (comp.). El papel de la actividad metalingüística en el aprendizaje de la escritura. Rosario: Homo Sapiens.


Castelló, M. (2002). De la investigación sobre el proceso de composición a la enseñanza de la escritura. Revista
Signos. 35 (51-52). 149 -162.


Castorina, J. (2005). (coord.). Construcción conceptual y representaciones sociales. Buenos Aires: Miño y Dávila.


Ciapuscio G. (2002). Hacia una tipología del discurso especializado: aspectos teóricos y aplicados. En García Palacios
y M. Teresa Fuentes (editores). Entre la terminología, el texto y la traducción (37- 73). Salamanca: Almar.


Cubo de Severino, L. et al. (2007). Discursos académico- científicos: estrategias de escritura de tesis. Programa
hipertextual de educación a distancia. En: I Coloquio del grupo ECLAR Argentina “Texto y Género”. La Plata:
Universidad Nacional de La Plata. (paper).


Charaudeau, P. y D. Maingueneau (dres.) (2005). Diccionario de análisis del discurso. Buenos Aires: Amorrortu
Ediciones.


Donolo, D. (2007). La investigación científica. En Donolo, D. y Rinaudo, M. (coord.) Investigación en Educación
(13- 53). Buenos Aires: La Colmena.


Echevarría, H. (2005). Los diseños de investigación y su implementación en educación. Rosario: Homo Sapiens.


Foucault, M. (1987). El orden del discurso. Colección Cuadernos marginales. Barcelona: Tusquets Editores.


Gómez, M. (1997). La investigación cualitativa en la prueba del acompañamiento. Colombia: Revista de Ciencias
Humanas.


Hernández Campoy, J. y Almeida, M. (2005). Metodología de la investigación sociolingüística. Colección Estudios de







Lengua Inglesa. Málaga: Editorial Comares.


Jodelet, D. (1988). La representación social: fenómenos, concepto y teoría. En: Moscovici, S. Psicología Social II.
Pensamiento y vida social. Psicología social y problemas sociales. Buenos Aires: Paidós Cognición y desarrollo
humano.


Klimovsky, P., Hidalgo C. (1998). La inexplicable sociedad. Cuestiones de epistemología en Ciencias Sociales.
Buenos Aires: A-Z Editora.


León, O. y Montero, I. (2002). Metodologías de Investigación en Psicología y Educación. Madrid: Mc Graw Hill.


López Ferrero, C. (2005). Funciones retóricas en la comunicación académica: formas léxicas de modalidad y
evidencialidad. Signo y seña. Revista del Instituto de Lingüística. Universidad Nacional de Buenos Aires. 14,115 –
139.


Marcos Marín, F. y Sánchez Lobato, J. (1991). Lingüística aplicada. Madrid: Síntesis (Textos de apoyo – lingüística,
17).


Marinkovich, J. (2002). Enfoques de proceso en la producción de textos escritos. Revista Signos. Universidad
Católica de Valparaíso. 35. 217-230.


Marradi, A., Archenti, N. y Piovani, J. (2007). Metodología de las ciencias sociales. Buenos Aires: Emecé.


Pérez Serrano, G. (1998). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes II. Técnicas y análisis de datos. Madrid: La
Muralla (Colección aula abierta).


Reguera, A. (2012). Metodología de la investigación Lingüística. Prácticas de escritura. Córdoba: Editorial Encuentro.


Rodrigo M. Rodríguez A. y Marrero J. (1993). Las teorías implícitas. Una aproximación al conocimiento cotidiano.
Madrid: Aprendizaje Visor.


Santamarina y Marinas (1999). Historias de vida e historia oral. En Delgado, J. y Gutiérrez, J. (Comp.) Métodos y
técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Síntesis.


Sierra Bravo, R. (1998). Técnicas de investigación social. 12ª ed. Madrid: Paraninfo.


Taylor, S. y Bodgan, R. (1998). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: Paidós.


Vallés Martínez, M. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica social.
Madrid: Síntesis.


Van Dijk, T. (1999). Ideología. Un enfoque multidisciplinario. Barcelona: Gedisa Editorial.
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FUNDAMENTACIÓN


La presente propuesta invita a una práctica filosófica de reflexión disciplinada en base a una
actitud intelectual inquisidora ante problemas en torno al lenguaje y a los marcos epistémicos en
los que se inscriben.


En este sentido, nos proponemos propiciar un aprendizaje significativo que se basará en el
tratamiento de temas y problemas de especificidad filosófica pero vinculados a la carrera. En
base a estas consideraciones hemos recortado problemas que consideramos importantes y ricos
en sus diversas facetas ya que abren a áreas más amplias del estudio de la filosofía actualen
diálogo con otras disciplinas que forman parte de la formación en la carrera. Se han privilegiado
textos de intelectuales contemporáneos que asumen desde el presente los problemas en vistas a
promover la introducción en núcleos problemáticos de lafilosofía del lenguaje.


Se propicia también el trabajo interdisciplinario y desde diferentes tradiciones filosóficas.El
recorte tuvo en cuenta la búsqueda de temas, textos y actividades acordes a los intereses de los
sujetos para quienes está dirigido este espacio curricular, alumnos de cuarto año de la
licenciatura en Español. Por ello se ha realizado una ajustada selección de textos de lectura
obligatoria y de núcleos temáticos en torno al lenguaje, sobre los cuales se trabajará
promoviendo la participación efectiva del estudiante en la situación de enseñanza/aprendizaje
que incluya: el reconocimiento de problemas, el análisis crítico de tesis filosóficas, la
reconstrucción de argumentaciones filosóficas, la discusión y evaluación crítica de posiciones
teóricas, la defensa de puntos de vista personales que abra las posibilidades interpretativas.


Las filosofías contemporáneas pueden considerarse incardinadas en un problema común: el rol
protagónico que adquiere la consideración del lenguaje. Tanto en la tradición continental como
en la angloparlante, el lenguaje se convierte en un tópico central de la filosofía. El paso del
paradigma de la conciencia al paradigma del lenguaje, el así denominado “giro


lingüístico”, corre la mirada filosófica hacia la constitución lingüística de la realidad y del
conocimiento. Asimismo, una consideración crítica del lenguaje conduce a reconocer una
subjetividad no cerrada en sí misma, sino que se constituye y concretiza en plena comunicación
y entendimiento lingüístico con otros. En ese mismo contexto creado en el lenguaje emerge la
realidad del mundo. Por esto consideramos como punto de partida una introducción al giro
lingüístico considerado de modo general y su incidencia en la reformulación de los problemas
filosóficos en las últimas décadas. Recorreremos discusiones en torno al giro corporal vinculado
a cuestiones lingüísticas, por ello nos introduciremos en los gestos y, por último, abriremos el
debate sobre la hipótesis relativista del lenguaje en cuestiones actuales como el lenguaje
inclusivo.


Metodológicamente, para fomentar las habilidades argumentativas específicas de la Filosofía
adoptamos una modalidad que inste a la escritura de ensayos sobre los temas propuestos y la
discusión de los mismos, a lo largo de todo el cursado. Consideramos esto conforme al carácter
de “Seminario” de este espacio.


 


CONTENIDOS UNIDAD I:


Giro lingüístico y el problema filosófico del lenguaje


Primera aproximación al lenguaje en tanto problema filosófico. Lenguaje, pensamiento y
realidad. El problema semántico ¿El lenguaje expresa el pensamiento? Reconsideración del rol
del lenguaje en la definición de los problemas filosóficos. Antecedentes del giro. Lenguaje como







dispositivo. Lenguaje y disciplinamiento.


Bibliografía


Devitt, M., & K. Sterelny (1987), Language and Reality. An Introduction to the Philosophy of
Language, MIT Press (Introducción, traducción al castellano por cátedra de Filosofía del
Lenguaje 1 FFyH)


Scavino, D. (2000)“Introducción”, “El giro lingüístico” en La filosofía actual: Pensar sin
certezas”, Paidós, Bs. As..


Agamben, G. (2014) Qué es un dispositivo, AH editora.


Guattari & Rolnik, (2006) Micropolíticas. Cartografías del deseo. Traficantes de sueños.


 


UNIDAD II: Hipótesis de relatividad lingüística


Hipótesis de Sapir-Whorf. Alcances de la relatividad lingüística para el pensamiento.
Implicancias actuales.


 


Bibliografía


Gomila Benejam, A. Cómo el lenguaje reconfigura el pensamiento: una revisión del programa
neo-whorfiano. Análisis. Revista de investigación filosófica, vol. 7, n.º 2 (2020): 217-237


--------------------------- El lenguaje del pensamiento consciente, extraído de: Artículos
http://www.prbb.org/quark/25/025052.htm


Scotto, C. y Pérez, D. Relatividad lingüística, Gramáticas de género y lenguaje inclusivo:
Algunas consideraciones. ANÁLISIS FILOSÓFICO 40 Nº 1 - (mayo 2020) 5-39


 


UNIDAD III: Giro corporal


Los orígenes del dualismo ontológico. Borramiento del cuerpo en la modernidad.
Intercoporeidad y enfoque semiótico del cuerpo. Pensamiento táctil. Enfoques corporizados de la
mente. Dimensión corporeizada del significado.


Bibliografía


Martin, N. El pensamiento táctil como encuentro entre el corpus de análisis y el cuerpo del
escrito: aportes de Donna Haraway desde el feminismo posthumano. Telar 26 (enero-
junio/2021)


Muñoz Tobar, C. El cuerpo en la mente. La hipótesis de la corporeización del significado y el
dualismo, Praxis . Revista de Psicología Nº 18 (91-106), II Sem. 2010


Federici, S. (2010) El Calibán y la Bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación primitiva. Traficantes
de sueños. cap. 3


Verón, E. (1987) “El cuerpo reencontrado”, en La semiosis social. Gedisa.







 


UNIDAD IV: Giro corporizado del lenguaje: gestualidad


Gestualidad como vehículo de contenidos conceptuales. Saberes gestuales.


Bibliografía


Bardet, M. (2021) Gestos del pensar en Pensar con Bergson, ed. UNINORTE, Ruiz Jiménez y
Andrade eds.


--------------(2018) Correspondencia. Un uppercut al dualismo. Cactus.


--------------Saberes gestuales. Epistemologías, estéticas y políticas de un «cuerpo danzante»
Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason 60, 2018 13-28 Nancy,
J. L. (2007) 58 Indicios sobre el cuerpo. Extensión del alma. Ed. La Cebra


 


Consulta:


Sibilia, P; El hombre postorgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales, FCE, Bs.As.
2009. Cap. III.


Varela, F, Thompson y Rosch, De cuerpo presente, Gedisa, Madrid, 1992.


Arce Carrascoso, J. L. Teoría del Conocimiento/Sujeto, Lenguaje, Mundo, Síntesis,Madrid,
1999, cap. 7 “Conocimiento y lenguaje. Cuestiones fundamentales”, pp. 169•161.


Frápolli MJ, Romero, E. (2007) Una aproximación a la Filosofía del Lenguaje. Síntesis: Madrid.


Sánchez, S. De la última transformación. Verdad y creencia en la filosofía de Nietzsche,JGS,
1994.


 


Recursos:


Borges, J.L; “El Golem”, en El otro, el mismo, Buenos Aires, Emecé, 1969


Calvino, I. “Las ciudades y los signos, 4”. Las ciudades invisibles, pp. 61-62. Siruela,Madrid,


1998.


Borges, J.L; “El idioma analítico de John Wilkins", Otras inquisiciones, Emecé, BuenosAires,
1960, p. 142.


Goethe, W, Fausto, Primera parte, La noche, Cátedra, Madrid, 1994, pp. 121-122.


Carroll, L, Alicia en el país de las maravillas, selección de pasajes, Alianza, Madrid,2010.


 


OBJETIVOS


 Ejercitar la lectura comprensiva de textos filosóficos.







 Entender y evaluar argumentos; identificar, cuestionar y justificar supuestos; analizar
proposiciones, detectar falacias, detectar ambigüedad y vaguedad, reconocer contradicciones,
formular ventajas y desventajas de las tesis examinadas, formular posibles objeciones y sus
respectivas réplicas, comparar tesis alternativas sobre algún punto particular, evaluación de las
posibles estrategias en el tratamiento de un tema.


 Formular argumentos, dar razones, usar analogías, construir inferencias, encontrar ejemplos y
contraejemplos, generalizar a partir de casos, explorar alternativas y posibilidades, ajustándose a
los temas y tomando en cuenta todas las consideraciones relevantes.


 Formular preguntas atinentes.


 Evaluar y apropiarse de modo activo de conceptos básicos específicos de las áreas dela
filosofía propuestas: argumentación, filosofía del lenguaje, antropología, ética y filosofía
política.


 Ejercitarse en el desarrollo de puntos de vista individuales fundados en la argumentación
racional


 Introducirse en la discusión contemporánea acerca del rol del lenguaje en la estructuración del
mundo y de la mente.


 


METODOLOGÍA:


Se implementarán clases teórico-prácticas con evaluación áulica presencial.


Como estrategia transversal se propondrá el abordaje de preguntas-problema que inciten la
formulación de posibles argumentos sobre los temas a tratar. Evaluación y reformulación de los
argumentos aportados por los autores.


La docente proveerá, para cada problema y autor trabajados, un contexto teórico e histórico para
posibilitar una comprensión más cabal de la relevancia del tratamiento del mismo. Se propiciará
la indagación extra áulica sobre los temas propuestos en diferentes medios.


Igualmente se incitará al trabajo interdisciplinario con otras materias, posibilitado por el enfoque
contemporáneo de problemas más que cronológico de autores.


 


6. REGIMEN DE CURSADO


7.1. Alumno promocional


La promoción sin examen estará sujeta a las siguientes condiciones: a) haber asistido, como
mínimo, a un 80% (ochenta por ciento) de las clases dictadas. b) haber obtenido un promedio
general no inferior a 7 (siete) puntos, debiendo, dicho promedio, ser número entero y no una
fracción inferior a éste. c) haber aprobado todos los parciales y trabajos prácticos y el coloquio.
La nota final será el promedio que se obtenga de sumar las notas de los parciales más el
promedio de los Trabajos Prácticos. En las asignaturas cuatrimestrales, la nota del único parcial
no podrá ser inferior a 7 (siete) puntos. El alumno que esté cursando la materia por el sistema de
promoción sin examen, podrá recuperar uno de los parciales, por inasistencia, por aplazo o para
elevar el promedio general. La calificación obtenida sustituirá a la del parcial reemplazado. Los
alumnos deberán entregar todos los trabajos escritos que solicite el docente. Realizar un trabajo







de investigación escrito de carácter monográfico con sello personal. Aprobar el trabajo y
defenderlo en forma oral en un coloquio.


 


6. 2. Alumno regular


El alumno regular deberá aprobar el parcial con una nota no inferior a 4 (cuatro). Se puede
recuperar un parcial y un práctico por inasistencia o aplazo.


Para aprobar la materia deberán rendir un examen final oral sobre todos los contenidos dictados.


 


6. 3. Alumno libre:


El alumno libre deberá rendir un examen oral y escrito de los contenidos teóricos y prácticos
impartidos por la materia.


 


7. MODALIDAD Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN


7. 1. Tipo de evaluación:


Una evaluación parcial presencial individual. Evaluación presencial permanente durante los
trabajos prácticos. Realización y entrega de dos trabajos prácticos evaluados.


 


7. 2. Instrumentos de evaluación


Los instrumentos evaluación son varios: Cuestionarios, Actividades de síntesis y ejercicios
argumentativos. Presentación de escritos y debate oral.


 


7.3. Cronograma de evaluaciones: se consensuará con cada curso según periodos previstos por la
Facultad.


 


7. 4. Publicación de Notas:


La devolución de la evaluación Parcial se realizará antes del 26 de octubre. Los alumnos pueden
consultar su examen, en horarios establecidos para ello. La devolución del recuperatorio seprevé
en los dos días subsiguientes al mismo.


 


7. 5. Evaluaciones de recuperación:


Se permite recuperación de la evaluación parcial. A los alumnos promocionales se les permite
recuperar igualmente el parcial si no hubiesen alcanzado la nota mínima exigida para lograr la
promoción.







 


7. 6. Criterios de evaluación:


Para las evaluaciones parciales la nota mínima de aprobación corresponde al 60%, de las
preguntas formuladas, contestadas adecuadamente. En el caso tanto de trabajos prácticos como
de parciales se evaluará la precisión conceptual tanto escrita como oral, el dominio del léxico
adecuado; la capacidad de reconocer, establecer relaciones y confrontar diversas líneas de
pensamiento; capacidad de formular clara y contextualizadamente los problemas filosóficos
estudiados y de indagar los posibles abordajes de los mismos contenidos en la bibliografía
obligatoria propuesta. En síntesis, se evaluarán los objetivos y los contenidos del presente
programa.
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FUNDAMENTACIÓN


El plan de estudios vigente pone de manifiesto que la cátedra de Traducción Jurídica
constituye uno de los nodos centrales en la formación de los futuros Traductores de Francés.
Esta cátedra constituye un espacio curricular en el que se debe trabajar tanto los aspectos
específicos del proceso de traducción de documentos jurídicos como las bases de la formación
profesional del futuro egresado ya que el alcance del título que se obtiene al terminar la carrera
permite el traductor desempeñarse como mediador lingüístico en entornos o situaciones
jurídicas.


En este espacio se trabajará los rasgos distintivos del lenguaje jurídico y los desafíos que
el mismo plantea al traductor, en este sentido se pretende:


 


Que los estudiantes dominen el lenguaje jurídico como instrumento de comunicación y
de interacción social y profesional en un nivel de competencia comunicativa acorde con el
nivel exigido para el desarrollo de la profesión de Traductor.


 


Que los estudiantes profundicen su conocimiento sobre los sistemas socioculturales
que subyacen a todo acto de traducción jurídica.


 


OBJETIVOS


OBJETIVOS GENERALES


Se procurará que al finalizar el curso el alumno:


Revise y aplique los lineamientos generales y las nociones básicas sobre la traducción acorde a
lo ya adquirido en las materias de “Introducción a la Traductología” de Primer Año, “Métodos
y Técnicas de la Traducción” y “Terminología y Documentación” de segundo Año y “Elementos
de Derecho Aplicados a la Traducción” de Tercer Año.


Sea capaz de traducir textos jurídicos desde y hacia las dos lenguas de trabajo.


Se exprese correctamente en francés y español.


Se entrene para ejercer la profesión con responsabilidad, eficiencia y ética.


 


OBJETIVOS ESPECIFICOS


Se procurará que al finalizar el curso el alumno:


Reflexione sobre el desafío que implica la Traducción Jurídica en cuanto a la exactitud y
precisión terminológica.


Conozca la terminología específica que le permita adquirir una competencia conceptual
básica para poder interpretar y traducir correctamente los textos.







Desarrolle los hábitos propios del enfoque comparativo entre los documentos de uso corriente en
ámbitos legales de los países cuyos sistemas se estudian.


Desarrolle estrategias de transferencia que aseguren la equivalencia funcional entre el texto base
y el texto meta.


Mejore su nivel de uso del francés y del español tanto oral como escrito.


Aplique las diversas estrategias que facilitan el proceso de comprensión de textos
de especialidad (jurídicos) para que la correcta interpretación de los conceptos de base asegure
la fidelidad en la traducción de los mismos.


Realice tareas de investigación que le posibiliten ampliar los conocimientos sobre las nociones
de referencia.


Se documente y desarrolle hábitos y estrategias de investigación terminológica consciente
y pertinente.


Utilice correctamente diccionarios y glosarios especializados tanto monolingües como bilingües
y otras fuentes terminológicas.


Optimice su tiempo de trabajo gracias a la utilización de los recursos tecnológicos disponibles.


Desarrolle sentido crítico para realizar correcciones o revisiones de una traducción.


Comprenda las normas legales que reglamentan el ejercicio de la profesión.


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


De forma general, a lo largo del año lectivo se pretende organizar las clases bajo la modalidad
“AULA-


TALLER” que permita a los alumnos:


preparar los temas legales y realizar las consultas bibliográficas necesarias;


comparar textos (en ambas lenguas) similares;


seleccionar la terminología precisa; y finalmente


emprender la traducción de los textos con bases sólidas;


 


En cada encuentro se trabajará de la siguiente manera:


Se partirá de una situación – problema típico que demande la traducción de un
documento jurídico y la intermediación del traductor público.


 


Esta situación – problema dará origen al estudio de un tema legal que será preparado por
los alumnos y expuesto ante la clase. (En algunos casos esta presentación será considerada
como Trabajo Práctico para los alumnos Promocionales).







 


Se distribuirán los documentos objeto de estudio. En todos los casos se trabajará con
textos integrales en los dos idiomas – textos paralelos - para que los alumnos tengan una visión
global del trabajo a realizar reconociendo las razones y los fines de cada documento en
particular.


 


Se analizará detalladamente un ejemplar para detectar el sentido y las formas
lingüísticas empleadas en el texto de partida.


Se guiará a los alumnos en la realización de una investigación sólida y completa. Se comenzará
el trabajo con la búsqueda en un diccionario jurídico monolingüe de la lengua de origen para
la comprensión léxica y conceptual, luego se pasará al diccionario monolingüe de la lengua
meta para verificar terminología y finalmente al diccionario bilingüe para emprender la
traducción. A lo largo de esta etapa se confeccionarán glosarios y fichas para facilitar la etapa
posterior. Se propiciará el uso de todos los recursos tecnológicos disponibles.


Se asignará un documento o parte del mismo para la traducción.


Se discutirán las diferentes versiones de texto meta obtenidas con el fin de mejorar el texto final.


Esta metodología se desarrollará tanto en los encuentros presenciales como en las
secuencias virtuales previstas cuya implementación se hará en el campus virtual disponible en la
institución.


Es importante remarcar que a lo largo de todo este trabajo los alumnos deberán elaborar un 
glosario personalizado cuya actualización se realizará también a través del campus virtual
utilizado.


Consideramos importante destacar que para todas estas actividades los alumnos contarán con un
apoyo virtual: un aula en la plataforma Moodle utilizada por la Facultad de Lenguas. De esta
forma el proceso de enseñanza-aprendizaje será constantemente monitoreado por los diferentes
actores del mismo permitiendo de esta forma que todos los implicados:


Conozcan las actividades realizadas;


Dispongan del material de trabajo a su disposición;


Puedan interactuar fuera del horario fijado para las clases presenciales;


Se sientan acompañados por sus pares y por su docente en cada una de las tareas emprendidas;


Optimicen los tiempos de trabajo y la calidad de sus producciones.


 


CONTENIDOS – PROGRAMA DETALLADO


Module A


Todos los contenidos de este módulo serán retomados y ampliados progresivamente a lo largo
del desarrollo del módulo siguiente.







 


Unité 1


Le Traducteur et la Traduction Assermentée. Le Traducteur-Auxiliaire de la Justice. La
Responsabilité


Légale. L’Éthique professionnelle.


L’Ordre de Traducteurs de la Province de Córdoba (Loi 7843) : Fonctions. La légalisation des
documents.


Contraintes formelles à suivre lors de la présentation d’un document (format papier ou digital).
La


Fédération Argentine des Traducteurs. La Fédération Internationale des Traducteurs.


L’expert traducteur dans les différentes institutions : rôles, fonctions, compétences et normes de
travail.


 


Unité 2


L’organisation constitutionnelle et administrative des pays francophones (Notamment France et


Canada). L’organisation constitutionnelle et administrative de l’Argentine. Les institutions de
l’Union


européenne. Les institutions internationales (ONU, OEA, etc.). Les Cours de Justice des
institutions


nationales et internationales. Le droit comparé : les bases pour la traduction juridique.


Organisation et fonctionnement du Pouvoir Judiciaire des pays cités. Les juridictions. Les
fonctionnaires


de la justice. Les sources du droit. Les instruments publics. Les actes juridiques nationaux et


internationaux.


 


Unité 3


Le discours juridique : caractéristiques générales. Étude des aspects lexicaux, morphologiques et


syntaxiques. Archaïsmes. Latinismes. Formes Cultes. Polysémie. Faux amis.


Les problèmes de traduction : le manque d’équivalent conceptuel ou culturel. Stratégies de
travail. La


langue juridique et la langue de spécialité.


Les textes juridiques : typologie textuelle. Cohérence et cohésion. Le système de références







endophoriques et exophoriques. Les prototypes.


 


Unité 4


Les sources de documentation et d’information. Les critères de recherche terminologique. Les
outils


informatiques au service de la traduction juridique. La validation des sources.


Module B


Unité 5


Les documents d’identification personnelle. Carte d’identité. Passeport. Acte ou certificat de
naissance /


décès. Bulletin du Casier judiciaire national. L’Apostille.


 


Unité 6


Les documents académiques des différents niveaux de formation. Diplômes. Relevés de notes.


Attestations et Certificats. Curriculum Vitae.


 


Unité 7


Mariage : acte de mariage et livret de famille. Carnets de vaccination. Divorce / séparation :
garde des


enfants. Adoption. La succession. Testaments. Le jugement déclaratif d’héritiers. La déclaration
des


exécuteurs testamentaires.


 


Unité 8


Procuration et délégation : types. Contrats : de vente, de bail, d’assurance, de travail, de société,
de


vente. Le contrat de travail. Les sociétés : types. Les actes constitutifs. Les statuts.


 


Unité 9


Les exploits de signification. Les demandes. Les commissions rogatoires. Les ordonnances, les
mandats,







les arrêts.


 


Unité 10


Les documents internationaux : les accords politiques, les accords de coopération scientifique et


culturelle. Le droit international public. Les ONG’s : statuts. Les organisations internationales
(ONU, OEA,


etc.). Les règlements des institutions internationales.


 


EVALUACIÓN


"Modalidad de evaluación según Reglamentación Vigente"


Requisitos:


1- Alumnos Regulares:


Aprobar dos exámenes parciales escritos con una nota igual o superior a 4 (cuatro) puntos.


En caso de ausencia o aplazo, los alumnos podrán recuperar un parcial. Cada examen
parcial consistirá en una parte práctica (traducción de 2 textos – o parte de ellos – en Francés y
un texto – o parte del mismo – en Castellano) y en una parte teórica (conceptos
teóricos abordados en clase).


Un Trabajo Final. La aprobación de este trabajo es obligatoria para poder rendir el examen final.


Aprobar un Examen Final Escrito de características similares a los exámenes parciales.
Cada examen final consistirá en una parte práctica (traducción de 2 textos – o parte de ellos –
en Francés y un texto – o parte del mismo – en Castellano) y en una parte teórica
(conceptos teóricos abordados en clase). El examen final para alumnos consta de diferentes
bloques o secciones, cada uno de ellos deberá ser aprobado con al menos el 50% del
puntaje establecido. La mera sumatoria de puntos de cada bloque/sección no será suficiente
para aprobar el examen.


2- Alumnos Promocionales:


Asistir como mínimo al 80% de las clases dictadas a lo largo del año.


Aprobar tres Trabajos Prácticos (escritos u orales, individuales o en grupo). En caso
de inasistencia o aplazo, se prevé la recuperación de un trabajo práctico;


Presentar una carpeta con todos los trabajos realizados durante el año. Esta carpeta
será considerada como un trabajo práctico indispensable para la promoción de la materia.
Esta presentación se hará a través del campus virtual.


Aprobar dos Exámenes parciales escritos. En caso de inasistencia, aplazo o para elevar
el promedio general, se prevé la recuperación de un examen parcial. La calificación obtenida
se sustituirá a la del parcial recuperado.


Obtener un promedio general igual o superior a 7 (siete) puntos.







Aprobar un trabajo final.


3- Alumnos Libres:


Aprobar un trabajo final. La aprobación de este trabajo final es obligatoria para poder rendir
el examen final.


Aprobar un Examen Final Escrito (Práctico) y Oral (Teórico) con una nota igual o superior a
4 (cuatro) puntos. Este examen incluirá un tema teórico adicional y un texto en castellano más
que para los alumnos regulares. El examen final para alumnos consta de diferentes bloques
o secciones, cada uno de ellos deberá ser aprobado con al menos el 50% del puntaje establecido.


La mera sumatoria de puntos de cada bloque/sección no será suficiente para aprobar el examen.


Notas:


Los trabajos prácticos podrán ser individuales o en grupo, domiciliarios o en la facultad, orales
o escritos de acuerdo con las necesidades y el desarrollo del curso durante el año.


Los exámenes parciales para los alumnos promocionales y para los alumnos regulares son los
mismos.


El examen de los alumnos regulares versará sobre los contenidos desarrollados del
programa correspondiente al año lectivo en el que se obtuvo la regularidad.


El examen de los alumnos libres responderá al programa vigente en su totalidad.


Cada uno de los ítems del examen final deberá ser aprobado con al menos el 50 % de la
nota establecida. La mera sumatoria de puntos de cada ítem no será suficiente para aprobar el
examen.


La Carpeta de Trabajos deberá ser publicada, a más tardar, durante la segunda semana de
octubre.


El trabajo final para los alumnos promocionales consistirá en la traducción de un texto de
corte jurídico, elegido por el alumno entre varios presentados por el profesor, de entre 1 000 y 1
500 palabras (entre 4 y 6 páginas) de extensión. Dicha traducción deberá estar acompañada por
un glosario terminológico y un informe de traducción (junto con el texto por traducir, el profesor
entregará al alumno el modelo de glosario y de informe). El trabajo final debe ser entregado al
profesor durante la cuarta semana de octubre.


 


El trabajo final para los alumnos regulares y libres consistirá en la traducción de un texto de
corte jurídico, elegido por el alumno entre varios presentados por el profesor, de entre 1 000 y 1
500 palabras (entre 4 y 6 páginas) de extensión. Dicha traducción deberá estar acompañada por
un glosario terminológico y un informe de traducción (junto con el texto por traducir, el profesor
entregará al alumno el modelo de glosario y de informe). El alumno libre que desee rendir un
examen final debe ponerse en contacto con el profesor de la cátedra para solicitar el texto sobre
el que deberá trabajar como mínimo 40 días hábiles antes de la fecha de examen. El trabajo final
debe ser entregado al profesor, como mínimo 30 días corridos antes de la fecha de examen. No
se aceptarán trabajos que no respeten los plazos indicados.


 







El alumno libre tendrá derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas previamente a
la entrega del trabajo, y a una instancia de devolución con la entrega de la corrección.


 


El trabajo previo aprobado o monografía aprobada tendrán vigencia por dos (2) años y un (1)
tumo y quedarán reservados en el Área de Enseñanza de la Facultad.


 


Del material bibliográfico autorizado durante las evaluaciones


Los alumnos podrán utilizar durante todas las evaluaciones diccionarios, glosarios y fichas
elaboradas en


clase. Si las evaluaciones pueden realizarse en el Aula Multimedia de la Institución, los
estudiantes podrán consultar sitios de Internet especializados.


 


CRITERIOS DE EVALUACIÓN


En todas las instancias evaluativas, se apreciará:


la capacidad del alumno para producir otro texto que transfiera el sentido explícito y/o
implícito del texto de partida como así también la forma y el estilo del mismo;


el manejo conceptual de la lengua de especialidad, la claridad en la expresión, y la presentación
material del trabajo la capacidad del alumno para argumentar a favor de su versión de la
traducción.


 


BIBLIOGRAFÍA


BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA


1. Actividad Profesional


COSSARINI, Jorge Huber. La prueba pericial en el Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba.


Lerner Editora. Córdoba. 2014.


WITTHAUS, R. Régimen legal de la Traducción y del Traductor Público. Buenos Aires.
Abeledo-Perrot. 1981.


Ley 7843. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Córdoba. Boletín Oficial. 1989.


Estatuto Colegial. Colegio de Traductores Públicos de la Provincia de Córdoba. 1994.


Código de Ética. Colegio de Traductores Públicos de la Provincia de Córdoba. 1994.


Reglamento de Legalizaciones. Colegio de Traductores Públicos de la Provincia de Córdoba.
2017.







Reglamento de la federación Argentina de Traductores.


2. Diccionarios y Glosarios Jurídicos


AVRIL, Pierre et GICQUEL, Jean. Lexique du droit constitutionnel. Paris. Coll. Que sais-je?
2003.


CABANILLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario jurídico elemental. Buenos Aires. Ed.
Heliasta. 2008.


CAMMISA, Delia, TEIXIDO, Alcira et SANCHEZ, Sandra. Diccionario bilingüe de
Terminología Jurídica. Buenos Aires.


Abeledo-Perrot.1996.


CORNU, Gérard. Vocabulaire juridique. Paris. PUF. 2003.


DE SANTO, Victor. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía. 20XII
Grupo Editorial.


Buenos Aires. 2012.


GUILLIEN, Raymond et VINCENT, Jean. Lexique des termes juridiques. Paris. Dalloz. 2003.


LA BORDERIE, René. Lexique de l’Éducation. Paris.2001.


OSORIO, M. Diccionario de Ciencias jurídicas, políticas y sociales. Buenos Aires. Ed. Heliasta.
2015


ROLAND, Henri. Lexique juridique. Expressions latines. Paris. Litec.2002.


ZARECEANSKY, Elsa y BADUY, Marta. Léxico jurídico: crímenes y delitos. Córdoba. Ed.
Anábasis. 2003.


--------------------------------------------. Léxico jurídico: sucesiones y testamentos. Córdoba.
Ed. Anábasis. 2003.


ZARECEANSKY, Elsa; BADUY, Marta y MASSA, Agustín. Léxico jurídico: filiación.
Córdoba. Ed. Anábasis. 2003.


--------------------------------------------- . Léxico jurídico: matrimonio. Córdoba. Ed. Anábasis.
2003.


--------------------------------------------- . Léxico jurídico: divorcio. Córdoba. Ed. Anábasis.
2003.


Petit décodeur administratif - 3000 traductions. París. Le Robert. 2006


BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA


GRAMÁTICA Y NORMATIVA


GARCÍA NEGRONI, M. Marta. Escribir en español. Claves para una corrección de estilo.
Argentina: Santiago Arcos,


2011.







GREVISSE, Maurice et André GOOSSE. Le bon usage. 14º ed. Francia: de Boeck/Duculot,
2008.


REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Nueva gramática de la lengua española. España: Espasa
Calpe, 2009.


REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Ortografía de la lengua española. España: Espasa Calpe,
2010.


ZORRILLA, Alicia María. Normativa lingüística española y corrección de textos. Editorial
Dunken. Buenos Aires.


2012.


ZORRILLA, Alicia María. Dudario. Diccionario de consultas sobre el uso de la lengua española.
Editorial Dunken.


Buenos Aires. 2013


ZORRILLA, Alicia María. El español de los traductores y otros estudios. Colegio de
Traductores Públicos de la


Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires. 2015.


ZORRILLA, Alicia María. Diccionario de preposiciones españolas. EDEBÉ. Buenos Aires.
2013.


ZORRILLA, Alicia María. El uso de la puntuación en español. Editorial Dunken. Buenos Aires.
2007.


DICCIONARIOS


Diccionarios Monolingües y Bilingües generales y de sinónimos y antónimos, en versiones
revisadas y


actualizadas.


Diccionarios y glosarios de especialidad en español y en francés.


BOURNIER, I. et POTTIER, M. Le dico du citoyen. Paris. Ed. Librio. 2007.


FORMACIÓN GENERAL


ABRIL, Luara et allii. Lineamientos prácticos para el ejercicio del derecho. Advocatus. Córdoba.
2009.


ALCARAZ, Enrique et allii. El español jurídico. Ariel. Buenos Aires. 2014.


BADUY, Marta et allii. Fraseología jurídica en el Derecho de Familia. Córdoba. Buena Vista
Editores. 2016


BISSARDON, Sébastien. Guide du langage juridique. Paris. Litec. 2002.


BOMATI, Yves (dir.). L’administration en bons termes. París. Vuibert. 2008.


CAMPOS MARTIN, Natalia María. La traducción jurídica: los contratos. Estudio traductológico







y terminológico


comparado (francés / español). Granada. Comares. 2013.


DAMETTE, Éliane et DARGIROLLE, Françoise. Méthode de français juridique. Dalloz. Paris.
2012.


DARGIROLLE Françoise, DAMETTE Eliane. Méthode de français juridique. Paris. DALLOZ.
2012.


DE GUNTEN, Bernard et allii. Les institutions de la France. Paris. Nathan. 2002.


DENIEUL, Jean-Denis. Petit traité de l’écrit judiciaire. Paris. Dalloz. 2003.


DE REINA, Gabriel. Contratos civiles y comerciales. Parte general. Buenos Aires. Ed. Heliasta.
2010.


MANSON, Manuel. Argumentación, Derecho y Lógica. Ediciones Olejnik. Buenos Aires 2015.


MOYA, Virgilio. La traducción de los nombres propios. Madrid. Editorial Cátedra. 2000.


RIEHL, Laurence et al. Objectif diplomatie. Le français des relations européennes et
internationales. Paris.


Hachette. 2008.


SOIGNET, Michel. Le français juridique. Paris. Hachette. 2003.


TRUCHE, Pierre. Justice et Institutions judiciaires. Coll. La documentation française. Paris.
2001.


YUNGANO, A. Derecho de familia. Buenos Aires. Ed. San Luis. 2001.


WEIL, Prosper et POUYAUD, Dominique. Le droit administratif. Paris. Coll. Que sais-je? 2003.


 


OTROS


Constitución de Francia, Canadá y Argentina. (Versiones originales y/o comentadas)


Códigos Civil, Comercial y Penal.


Tratados Nacionales e Internacionales.


Leyes.


Diarios y Revistas jurídicos nacionales e internacionales.


Páginas web especializadas (de instituciones públicas y privadas del entorno francófono)


Diccionarios, Glosarios y Bases de datos terminológicos en línea.


Diccionarios monolingües y bilingües, generales y de especialidad en línea.


Revistas especializadas.







 





		fecha: Jueves 1 de Junio de 2023

		numero_documento: NO-2023-00449820-UNC-DOCE#FL

		localidad: CORDOBA, CORDOBA

				2023-06-01T11:41:01-0300

		GDE UNC





		usuario_0: Victor Sajoza Juric

		cargo_0: Docente

		reparticion_0: Docentes Facultad de Lenguas
Universidad Nacional de Córdoba

				2023-06-01T11:41:06-0300

		GDE UNC












Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas


Nota de Solicitud


Número: 


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


 


Asignatura: TRADUCCIÓN LITERARIA


Cátedra: Única


Profesora Titular: Dra. Micaela van Muylem


Adjunto:-


Asistente:-


Sección: Alemán


Carrera/s: TRADUCTORADO


Curso: 5º


Régimen de cursado: ANUAL


Carga horaria semanal: 4 horas


Correlatividades: Introducción a la Literatura de habla alemana I, Lengua IV, Gramática
Contrastiva


 


 


 


FUNDAMENTACIÓN







 


La asignatura, que se dicta en el último año de la carrera del traductorado, está concebida como
introducción a la traducción literaria, con el foco en la praxis de la traducción de textos
narrativos, dramáticos y poéticos, a la vez que un espacio de reflexión teórica acerca de las
problemáticas específicas de la traducción literaria. El contenido está articulado verticalmente
con las asignaturas de cuarto año, en especial, Introducción a Literatura de Habla Alemana, y
Gramática Contrastiva. En ellas se lleva a cabo cada año un taller intercátedra de traducción
literaria, con el foco puesto en la dicha traducción como herramienta hermenéutica y de análisis
sintáctico, morfológico y semántico, basado en la propuesta de Linn (1993) y van de Pol (2005),
es decir, como introducción al trabajo con textos literarios desde lo estético-formal y lo
gramatical. Partiendo de dicha experiencia, y con los conocimientos adquiridos a lo largo del
año de las particularidades del discurso literario, la relación de forma con el contenido y las
especificidades de las gramáticas de ambas lenguas, en la presente asignatura se trabajará
traduciendo textos predominantemente contemporáneos.


Horizontalmente, la asignatura se articula asimismo con Traducción Periodística y Traducción
Científica, del quinto año de la carrera. Teniendo en cuenta los contenidos y las modalidades de
trabajo de dichas cátedras, se realizará en Traducción Literaria una introducción a la realidad del
trabajo en el mundo editorial. Dado que en los últimos años en Córdoba ha habido un gran
desarrollo el campo editorial independiente, y muchos de los editores son, a la vez, traductores,
se propondrá un diálogo con especialistas en el campo de la edición, traducción y corrección en
el aula y un trabajo de campo la Feria del Libro de Córdoba y festivales independientes como
Tilde (2022) y similares.


 


OBJETIVOS GENERALES


La asignatura tiene como objetivo:


 reflexionar sobre los problemas específicos que plantea la traducción literaria,


 brindar herramientas teóricas y desarrollar estrategias para la traducción de textos literarios,


 desarrollar el espíritu crítico y la capacidad analítica para el trabajo de traducción como
mediación cultural,


 ejercitar la lectura crítica en ambas lenguas y la escritura en la lengua de destino.


 


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS


 


 


Al finalizar el curso, se aspira a que les estudiantes sean capaces de:


 reconocer características propias de los diferentes géneros literarios, teniendo en cuenta
aspectos lingüísticos, semánticos y estéticos,


 determinar las peculiaridades de estilo y de uso de la lengua de los textos trabajados y sus







alternativas de traducción,


 reconocer e interpretar las elecciones en traducciones analizadas y fundamentar a partir de
dicho análisis las propias decisiones.


 


 


CONTENIDOS


 


Unidad 1. Especificidades de la traducción literaria


a) Los problemas teóricos de la traducción literaria. La traducción como herramienta de análisis
del texto literario y mediación cultural. Polisemia. Técnicas y herramientas específicas de la
traducción literaria. Los recursos para la traducción: diccionarios, recursos en línea. Fuentes
confiables. La retraducción y el trabajo con traducciones más antiguas.


b) La realidad profesional de la traducción literaria y editorial en Argentina: el trabajo con
editoriales y revistas, informes de lectura, el trabajo con correctores y las pruebas de galera. Los
manuales de estilo. La confección de un manual de estilo propio. El trabajo con autores.


c) Problemáticas teóricas contemporáneas de la traducción literaria: Borges, Campos, Cohen,
Doce, Fonderbider, Gaspar, Marías, Muschietti, Villoro, Romano Sued, Sáenz, Spregelburd.


Nota: la unidad 1 será dictada en módulos distribuidos a lo largo del año, alternando así la
práctica de la traducción con la reflexión teórica.


Unidad 2: La traducción de textos narrativos


Especificidades del género narrativo. Estilo, lengua, canon. Dificultades y posibles soluciones en
la comprensión y traducción de textos literarios. La construcción del relato, las formas
narrativas. El diálogo en la narrativa. Estrategias de lectura para la traducción.


Corpus: selección de prosa breve y fragmentos de textos narrativos más extensos (ver
bibliografía).


Unidad 3: La traducción de textos dramáticos


Particularidades del género. Lo dramático y lo escénico: oralidad y escritura. Diálogo y
monólogo. Las didascalias y el paratexto. Los diferentes registros de la lengua. El trabajo con la
compañía teatral.


Corpus: Fragmentos de textos dramáticos contemporáneos (ver bibliografía).


Unidad 4: La traducción de poesía


Oralidad y escritura. Métrica, rima, ritmo. La traducción de metáforas y símbolos. La abstracción
del texto poético. Hermenéutica y traducción. Libertad y responsabilidad del traductor de poesía.
Experimentación, los límites genéricos y textuales.


Corpus: selección de poesía contemporánea (ver bibliografía).


Unidad 5







Literatura infantil y juvenil.


Las especificidades de la literatura infantil y su traducción. El aspecto del público destinatario,
temáticas infantiles y juveniles. El libro álbum. La novela juvenil. Las tendencias
contemporáneas de literatura infantil en el mundo de habla alemana y en Latinoamérica. Las
particularidades del mercado editorial infantojuvenil.


Corpus: ver bibliografía.


 


 


METODOLOGÍA DE TRABAJO


Las clases tienen un carácter teórico-práctico y se propondrá una alternancia entre dos
instancias:


a) instancia de discusión teórica: encuentros en los que se abordarán las problemáticas de la
traducción literaria en diferentes periodos históricos y en la actualidad (unidad 1), a partir de
lecturas domiciliarias previas. La cátedra propondrá ejes de discusión para cada texto, con el
objetivo de estimular la lectura crítica tanto de la teoría como del texto literario.


b) instancia de trabajo con textos literarios y sus traducciones. En cada encargo de traducción se
analizará el texto literario, a los fines de detectar las particularidades del género, del autor y el
estilo de la obra. En una instancia posterior se trabajará analizando las traducciones de cada
estudiante. A través de un trabajo contrastivo se detectarán las problemáticas frecuentes
específicas de cada texto. Asimismo, se estimulará la reflexión acerca de los aciertos y errores y
la diversidad de alternativas en el este tipo de traducción. En ciertos casos se incluirá el trabajo
con versiones publicadas de los textos, de traductores argentinos y extranjeros.


 


En ambas instancias se fomentará el trabajo colaborativo, la puesta en común y el intercambio
entre estudiantes. En la toma de decisiones en la traducción se aspira a que se apliquen las
herramientas teóricas adquiridas en las lecturas y discusiones. En la instancia de discusión
teórica se trabajará con material de lectura en alemán y en castellano. En la instancia práctica
predominará la traducción del alemán al español.


Los estudiantes recibirán con antelación tanto los textos teóricos como los encargos de
traducción y el cronograma de lecturas y entregas de traducciones.


La entrega de las traducciones se realizará por correo electrónico con antelación a los
encuentros, para ser revisadas por la cátedra y estudiantes. En los encuentros en el aula se
analizarán las diferentes propuestas de traducción, los aciertos, las dificultades y los errores y se
evaluarán las diferentes estrategias para una mejor traducción.


 


MODALIDAD DE EVALUACIÓN


Estudiantes promocionales


Requisitos para alcanzar la promoción:







-aprobar dos parciales, de los que podrán recuperar uno por inasistencia, aplazo o para elevar el
promedio general,


-aprobar cuatro trabajos prácticos, de los cuales podrán recuperar uno por inasistencia o aplazo.


-alcanzar un promedio no inferior a 7 (siete) puntos y asistir al 80% de las clases.


Estudiantes regulares


Requisitos para alcanzar la regularidad:


-aprobar dos parciales con nota no inferior a cuatro, con posibilidad de recuperar uno de ellos.


El examen final consistirá en una prueba de carácter teórico-práctico que versará sobre los
contenidos desarrollados del programa correspondiente al año lectivo en el que se obtuvo la
regularidad. Dicho examen será escrito y oral, ambas instancias son eliminatorias.


 


Estudiantes libres


Quienes deseen rendir en calidad de libres la asignatura deberán presentar un trabajo
monográfico sobre un tema previamente acordado con la docente de la cátedra y aprobar un
examen que constará de dos instancias: una escrita y una oral, ambas eliminatorias.


La cátedra pone a disposición bibliografía específica para el desarrollo de los trabajos
monográficos. Dicho trabajo deberá ser presentado al menos 30 (treinta) días hábiles antes de la
fecha prevista para el examen. La aceptación por escrito de dicho trabajo por parte de la docente
será requisito indispensable para acceder a la instancia de examen. Se ofrecerán asimismo dos
instancias de consulta antes de la entrega del trabajo final.


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


 


CRONOGRAMA PREVISTO


 


Práctico 1: fines de abril


Práctico 2: fines de mayo


Parcial 1: fines de julio


Práctico 3: fines de agosto


Práctico 4: fines de septiembre


Parcial 2: segunda semana de octubre


Recuperatorio: cuarta semana de octubre


 


BIBLIOGRAFÍA







CORPUS DE TEXTOS LITERARIOS


Se traducirán fragmentos y poemas seleccionados de las obras consignadas a continuación. En
algunos casos también se analizarán sus traducciones publicadas.


 


Narrativa


 


Sulzer, Alain Claude. 2012. Aus den Fugen. Berlin: Galiani.


Seghers, Anna. Transit. 2009. Berlin: Aufbau Verlag.


Teatro


 


Obexer, Maxi. 2010. Das Geisterschiff. Schaefers Philippen. Theater und Medien. Manuscrito
facilitado por el Goethe Institut.


Bärfuss, Lukas. 2001.OTHELLO – KURZE FASSUNG. Stück in 5 Akten nach William
Shakespeare. Köln: H&S.


 


Poesía


 


Braun, Michael y Hans Thill (eds.) 2018. Aus Mangel an Beweisen. Deutsche Lyrik 2008-2018.
Heidelberg: Wunderhorn.


 


Literatura infantil


Ofried Preussler. 2017. Der Räuber Hotzenplotz. Stuttgart: Thienemann


Ofried Preussler. 2000. Die kleine Hexe. Stuttgart: Thienemann


 


 


BIBLIOGRAFÍA TEÓRICA OBLIGATORIA


 


Campos, Aníbal. 2015. “Intraducibles traducciones de traducir” y otros textos en: Revista El
Trujamán. 15 de septiembre de 2015.


Cohen, Marcelo. 2014. Música prosaica (cuatro piezas sobre traducción). Buenos Aires:
Entropía.







Genovese, Alicia. 2016 (2011). Leer poesía. México DF: FCE.


Muschietti, Delfina. 2013. Traducir poesía. La tarea de repetir en otra lengua. Buenos Aires:
Bajo la luna.


Sironi, Gastón (s/d). Sobre la traducción y El viento de la derrota. A propósito de la traducción.
Disponibles en: http://vientodefondo.com/gaston/traducciones/.


Spregelburd, Rafael. 2005. "Traducir teatro: una aventura con obstáculos y satisfacciones".
Entrevista realizada por Eandi, V. En: La revista del CCC. 8. Disponible en:
http://www.centrocultural.coop/revista/articulo/159/.


Villoro, Juan. 2001. “El traductor”. Efectos personales, Barcelona: Anagrama


 


BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA


 


Adamo, Gabriela (comp.). 2012. La traducción literaria en América Latina. Buenos Aires:
Paidos.


Benjamin, Walter. 1972 (1923). Die Aufgabe des Übersetzers. En: Ibid. Gesammelte Schriften
Bd. IV/1, S. 9-21. Frankfurt/Main: Suhrkamp.


Berman, Antonie. 2014. La traducción y la letra o el albergue de lo lejano. Buenos Aires:
Dedalus.


― 2015. La era de la traducción. Buenos Aires: Dedalus.


Eagelton, Terry. 2016. Cómo leer literatura. Buenos Aires: Ariel.


Eco, Umberto. 2008. Decir casi lo mismo. Experiencias de traducción. Barcelona: Lumen.


Fondebrider, Jorge. 2015. Poetas que traducen poesía. Santiago de Chile: LOM.


Gaspar, Martín. 2014. La condición traductora. Rosario: Beatriz Viterbo.


Hornos Weisz, Leticia Yael. 2014. Franz Kafka en Uruguay (1944-1975) : tradición y recepción
crítica. Tesis de Maestría. UDELAR.
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/9256


Kloepfer, Rolf. 1967. Die Theorie der literarischen Übersetzung. München: Wilhelm Fink
Verlag.


Levine, Suzanne Jill. 1998. Escriba subversiva: una poética de la traducción. México DF: FCE.


Luther, Martin. 2016 (1530). Sendbrief vom Dolmetschen. En: Werke. Band 2: Reformation der
Frömmigkeit und Bibelauslegung. Berlin: Suhrkamp. También disponible en:
http://www.sochorek.cz/archiv/werke/luther.htm


Piña, Cristina. 2003. “Algunos problemas teóricos y prácticos de la traducción teatral”. I
Jornadas: Literatura, Crítica y Medios: perspectivas 2003. Biblioteca Digital de la Universidad
Católica Argentina.







Porrúa, Ana. 2011. Caligrafía tonal. Ensayos sobre poesía. Buenos Aires: Entropía.


Tinianov, Iuri. 2010. El problema de la lengua poética. Buenos Aires: Dedalus.


Trastoy, Beatriz. 2018. La escena posdramática. Buenos Aires: Libretto


van Muylem, Micaela. 2018. “El después de la pirotecnia: una reflexión sobre traducción de
poesía”. Nueva RECiT, 1. FL, UNC.


https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReCIT/article/view/20150


―2015. Una aproximación a la literatura a través de la traducción. Actas de las XV Jornadas Y
II Congreso Latinoamericano de Enseñanza de Lenguas Extranjeras en el Nivel Superior,
Facultad de Lenguas, UNC.


―2013. La puesta en página en el teatro contemporáneo. Revista Mutatis mutandis. Disponible
en:


http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/mutatismutandis/article/viewFile/
17216/15438


Wehr, Elke. 2004. Traducir: la tarea infinita o cómo todo tiene que cambiar para que todo quede
igual. Acta Poetica 25-1.


Zorrilla, Alicia María. 2003. Hablar, Escribir, Traducir en Español. Buenos Aires, Litterae.


 


 


Diccionarios


Duden: www.duden.de


Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache: www.dwds.de/wb


Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm: http://woerterbuchnetz.de/DWB/


Diccionario de la Real Academia Española y Diccionario Panhispánico de Dudas: www.rae.es/


Moliner, María 1992. Diccionario de Uso del Español. Madrid, Gredos.


disponible online: www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=es&base=moliner&page=showindex


Bosque, Ignacio, 2012. Redes. Diccionario combinatorio del español contemporáneo. Madrid,
SM.


Illig, Carlos; Slaby, Rudolf y Grossmann, Rudolf. 2002. Diccionario de las lenguas española y
alemana. Barcelona, Herder.


 


 


Dra. Micaela van Muylem
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