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Fundamentación 

En una sociedad cada vez más compleja y exigente, el dominio de la lengua 

y el discurso se ha constituido en una herramienta privilegiada en la construcción, 

circulación y socialización de ideologías y conocimiento en todas las áreas. Por esta 

razón, se vuelve fundamental fortalecer la formación de sujetos que sean 

competentes para producir y comprender la amplia variedad de géneros que 

circulan tanto en ámbitos cotidianos o mediáticos, como en espacios educativos 

formales, y que puedan posicionarse como ciudadanos comprometidos, activos y 

eficaces.  Este dominio implica conocimientos explícitos de naturaleza lingüística, 

textual y discursiva, es decir, conocer convenciones gráficas, ortográficas y 

sintácticas en relación con propósitos comunicativos según tipos textuales 

específicos, que permitan el abordaje de las complejas escenas comunicacionales 

contemporáneas y la comprensión y análisis del rol de los discursos en la 

construcción de la realidad. 

En relación con esto, este curso de capacitación pretende ser un espacio 

para profundizar saberes disciplinares, teóricos y metodológicos específicos 



relativos a la enseñanza de la Lengua en sus aspectos pragmáticos y críticos y 

estimular el desarrollo de propuestas docentes que respondan al desafío de cómo 

articular significativamente estas dimensiones en el aula. Asimismo, buscamos 

propiciar la reflexión acerca de la importancia de la lectura y de la escritura, en tanto 

prácticas sociales, como herramientas para construir y socializar conocimiento, 

representaciones e identidades.  

 

Objetivos: 

 Fortalecer el conocimiento de marcos teóricos, conceptuales y metodológicos 
sobre aspectos discursivos del área Lengua. 

 Conocer e identificar herramientas analíticas de naturaleza pragmática y 
argumentativa para el abordaje de géneros discursivos nuevos y tradicionales. 

 Enfatizar el rol central de los estudios del discurso en los procesos de 
comprensión y producción. 

 Promover la reflexión acerca del aprendizaje de la lectura y la escritura 
entendidas como procesos cognitivos y como prácticas sociales situadas y 
epistémicas.  

 Proponer estrategias de acción que potencien la lecturas y escrituras 
estratégicas y críticas. 

 

Unidad I 

La lectura y escritura como prácticas sociales. Quehaceres del lector y escritor. 
Leer, escribir, escuchar, hablar como tareas híbridas y herramientas de aprendizaje. 
Nuevos modos de leer y escribir: las nuevas alfabetizaciones. Competencia 
lingüística, comunicativa y mediática. 
 
Unidad II 

Enfoque comunicativo de enseñanza de la lengua. Nociones de discurso. Discurso 

y contexto. Pragmática y teorías de los actos de habla. Perspectiva multinivel de 

abordaje de los textos. La construcción de imagen. Cortesía y noción de imagen. 

Usos corteses y descorteses en el entorno de las redes sociales.  

Unidad III 

Pedagogía de los géneros. Enseñar a comprender y producir según géneros 

discursivos nuevos y tradicionales. Los modos de organización del discurso: 

narración, explicación, argumentación. Perspectivas teóricas de la argumentación: 

modelos retóricos, pragmadialécticos y dialogales. Dimensiones de la 

argumentación. 



Estrategias metodológicas: exposiciones teóricas para la reflexión conceptual y 

la apropiación del conocimiento integrando aspectos teóricos y prácticos. Se 

propiciarán espacios de discusión y reflexión crítica, analizando en forma individual 

y en grupos, textos diversos seleccionados con el propósito de observar 

características genéricas y propiciar el despliegue de estrategias de lectura crítica. 

Asimismo, se desarrollarán actividades de escritura y revisión que posibiliten poner 

en práctica las herramientas discursivas brindadas para la producción de textos 

eficaces. 

Modalidad de evaluación:  

Consistirá en la entrega de un trabajo final considerando una de las siguientes 

propuestas: 

-Aplicación de categorías aprendidas al análisis de un género mediático. 

-Producción en formatos multimodales (podcast, videos a modo de booktuber, reels 

de Instagram, explicación con apoyatura de ppt, prezi, entre otros), donde expliquen 

algún tema seleccionado de los contenidos propuestos en el curso. 

-Elaboración de una secuencia didáctica para fomentar la lectura y escritura crítica 

en escenarios educativos.  

La calificación se basa en una escala numérica de 1 a 10 y se aprueba con una 

nota no inferior a 6. 
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