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Fundamentación: 
 
En el marco del Profesorado en Química, la asignatura Lectura, Escritura y Oralidad I que 
forma parte del campo de formación general, tendrá un importante valor  práctico-
instrumental porque se trabajará para solucionar los problemas lingüísticos usuales de los 
estudiantes de este nivel. Su función primordial será que los estudiantes perfeccionen sus 
competencias lingüísticas en idioma castellano, para que puedan acceder a una 
comunicación más eficaz, tanto por el logro de la adecuación a la variedad estándar como 
en relación con las capacidades de comprender y producir mensajes, ya sean orales o 
escritos, propios del ámbito académico. En efecto, ambas habilidades lingüístico-cognitivas 
constituyen el sustento imprescindible que debe tener todo estudiante terciario para encarar 
sus estudios. Pero, además, dado que se trata de futuros profesores, el conocimiento y la 
reflexión acerca de la normativa gráfica, sintáctica, semántica, morfológica y fónica de la 
lengua así como de las dimensiones textuales y discursivas, serán parte esencial no sólo 
para la comunicación sino como materia temática en el aula. 
Las capacidades de hablar -expresión oral- y de escribir –expresión escrita- en el contexto 
académico ocuparán un lugar predominante en las clases. En ellas, se intentará lograr que 
los estudiantes valoren los propios usos lingüísticos pero, además, que, a partir de esa 
estimación, se entrenen en el uso de la variedad lingüística estándar y académica. Por lo 
tanto, en este taller se pondrá el énfasis en el discurso académico y en sus variantes 
lingüísticas y géneros característicos.  
Acompañaremos esta construcción de saberes con la lectura de textos de diferentes tipos 
porque, también, se busca incentivar y desarrollar el placer por la lectura. En virtud de la 
orientación eminentemente práctica de la asignatura, toda actividad didáctica se iniciará con 
textos, elegidos entre tipologías variadas. Cada uno de ellos permitirá debatir, cuestionar y 
ejercitar diversos aspectos lingüísticos. Este hacer, tanto con la palabra oral como con la 
palabra escrita encontrará su correlato en la teoría lingüística -normativa, sintaxis, 
semántica, morfología, entre otros aspectos- que se podrá encontrar desarrollada, explicada 
y comentada en la amplia bibliografía a la que tendrán acceso los estudiantes. 
En síntesis, se espera propiciar la lectura, la escritura y la expresión oral personal para 
garantizar la apropiación y ampliación de la experiencia en la toma de la palabra por parte 
de todas/os las/os estudiantes. Tales habilidades consisten en poner en juego diversos 
conocimientos sobre la lengua y la clase de textos a la que responda -en cada caso- el texto 
objeto de la práctica (en términos muy generales, saberes lingüísticos) y una serie de 
conocimientos sobre el mundo (saberes culturales), a los que el texto hace referencia. En 
tanto, en esta asignatura se entienden a la escritura, la oralidad y la lectura como instancias 
de formación del pensamiento, del conocimiento y de la subjetividad. 
 
Objetivos: 
 

• Adquirir y desarrollar habilidades indispensables a la hora de comprender y 
producir diversos textos, orales y escritos, enmarcados en distintos géneros 
discursivos (de invención, de estudio, académicos).  

• Reflexionar sobre la competencia comunicativa. 
• Comprender y saber deslindar las estructuras lingüísticas, sus elementos y sus 

relaciones. 



• Obtener las herramientas necesarias para la producción de textos orales y escritos 
mediante una expresión lingüística clara, precisa y completa. 

• Procurar una actividad favorable hacia la lectura como medio para favorecer el 
desarrollo de la competencia interpretativa. 

• Desarrollar una reflexión teórica sobre el discurso académico tanto oral como 
escrito. 

• Proporcionar las estrategias básicas para elaborar discursos académicos propios de 
la carrera y profesión docente. 

• Valorar nuestra lengua como manifestación del acervo cultural. 
 
 
Ejes temáticos y contenidos:  
 
UNIDAD 1: El discurso oral y el discurso escrito.  
Competencia comunicativa y lingüística. Diferencias entre oralidad y escritura. La 
reformulación del esquema de la comunicación de Kerbrat-Orecchioni. 
La producción de textos escritos. Teoría de la redacción por etapas y como proceso 
cognitivo. La planificación: producción de ideas y producción del texto. El párrafo: 
estructura y tipos. La introducción y las conclusiones. Los títulos. La cohesión formal y la 
coherencia textual: relaciones paradojales.  
Resolución de problemas lingüísticos que requieran conocimiento gramatical y normativo.  
 
UNIDAD 2:   La arquitectura y lectura del texto 
Clasificación de 1os textos según la noción de Género Discursivo. Géneros discursivos 
primarios y secundarios. Comprensión de textos enmarcados en distintos géneros. 
Relaciones entre texto y género. Relaciones entre géneros y paratextos. La lectura como 
práctica y proceso. Estrategias básicas para la comprensión lectora. Signos paratextuales 
que cooperan con la comprensión del texto.  
La subjetividad y la objetividad en el discurso académico. Estrategias de lectura crítica del 
discurso literario (géneros literarios) y del discurso social (género periodístico).  
 
UNIDAD 3: La exposición 
Caracterización y clasificación de textos según las nociones de tipos de textos: textos 
explicativos, narrativos y argumentativos.  
Operaciones comunicativas en textos explicativos: la definición. La descripción. La 
clasificación. La ejemplificación. La explicación de procedimiento. La explicación de 
proceso. La narración al servicio de la explicación. Paratexto en 1os discursos académicos 
explicativos. El destinatario del texto explicativo. La distribución de la información: tema y 
rema. Resumen y síntesis. 
Actividades de lectura y producción de géneros académicos explicativos: la ficha de 
lectura, y la respuesta a la consigna de examen.  
 
UNIDAD 4: La argumentación 
Construcción de destinatario según el género discursivo. La organización de 1os textos 
argumentativos. Hipótesis y argumentos. La interacción de voces en la argumentación. 



Discurso Directo y Discurso Indirecto: citas, paráfrasis y referencias bibliográficas. La 
complementación y la confrontación de información.  
Actividades de lectura y producción de géneros académicos argumentativos: el ensayo, la 
nota de opinión, y la monografía.  
 
UNIDAD 5: La producción del discurso oral 
Producción de textos orales. El discurso oral, estructura y estrategias. Máximas de Grice: 
oportunidad, brevedad, relevancia y claridad. Preparación de un discurso oral. 
Enunciador del discurso académico oral: registro, vocabulario técnico del docente y 
específico de la disciplina, corrección de vulgarismos y muletillas. Herramientas léxicas, 
gramaticales, lingüísticas, normativas y modales.    
Actividades de armado de una exposición oral. Los discursos orales explicativos y 
argumentativos: examen final oral y defensa de monografía.  
 
Metodología y recursos didácticos: 

El espacio se propone con modalidad de taller, fortaleciendo habilidades relativas al 
“hacer” con fundamentos en los que se ponen en juego los marcos conceptuales e 
interpretativos disponibles. Dicha modalidad prevé la reflexión permanente sobre saberes 
lingüísticos y discursivos involucrados en esas prácticas. Citando a Maite Alvarado (1999), 
se sostiene que “Quizás sea este el camino, alternando la reflexión con la intuición, la 
gramática con el ´fraseo´, para lograr que la escritura fluya, que sea una experiencia 
transformadora pero no extraña, no ajena.” 
Concebimos tres momentos básicos de la metodología del taller: 1. la lectura crítica, que 
permite adquirir conocimientos lingüísticos y culturales; 2. la escritura y expresión oral, 
que ancla y exhibe la apropiación de tales saberes; y 3. la revisión del propio texto, que 
conduce a un nivel de mayor y más consciente manejo de los recursos lingüísticos y 
culturales. Por lo tanto, las actividades propuestas para el taller estarán divididas en a) 
Lectura de textos y actividades de comprensión; b) Producciones escritas diversas, 
individuales y grupales; c) Análisis grupales de producciones escritas; d) Rescritura de 
producciones escritas; e) Exposiciones orales. 
Las actividades de comprensión previstas para el taller combinan el trabajo del aspecto 
formal de los textos (correspondiente a1 léxico, a la construcción de frases, al estilo) con el 
del aspecto temático más global (que hace tanto a1 tema como a la intención o función 
comunicativa de un texto). En esta propuesta, tal combinación atiende más a la intención de 
guiar al alumno en la observación de algunas señales relevantes del texto según la clase a la 
que este responda, que a una prescripción que indique, a priori, por dónde empezar. Para la 
producción, consideramos el trabajo sobre el aspecto formal como punto de partida de 
secuencias que acompañan el proceso de escritura hasta lograr el texto requerido en cada 
caso.  
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Formas de evaluación y promoción: 
 
Se solicitará un mínimo de cuatro trabajos prácticos en cada uno de los cuatrimestres que 
serán evaluados con una nota numérica. Esta no deberá ser inferior a 4 (cuatro) puntos. Los 
trabajos contarán con una instancia de reescritura, en caso de que resultara necesario. El 
estudiante organizará con ellos una carpeta que entregará al final de cada uno de los 
cuatrimestres. Aunque los trabajos ya hayan sido corregidos, esta instancia permitirá la 
evaluación del proceso.  
 
Se solicitará un trabajo final monográfico de carácter individual e integrador que irá 
acompañado de una presentación oral, para el que se prevé una instancia de recuperación en 
diciembre. La nota final surgirá del promedio de las notas del trabajo final con una nota de 
la carpeta de trabajos prácticos. Esta última ponderará el cumplimiento general del 
estudiante durante todo el curso, en tanto se conciben las prácticas de lectura y de escritura 
como procesos. La asistencia a las clases no podrá ser inferior al 75% (setenta y cinco por 
ciento), es decir, 3 faltas por cuatrimestre.  
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