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CARRERA/S: Ciclo Introductorio ___ 
AÑO: 2022 
ASIGNATURA: Lectura y Escritura Académica 

DOCENTE: 

CARGA HORARIA: 4 horas áulicas 

CREDITOS: 10 créditos 
TIPO DE ASIGNATURA: Teórico- Práctica 
  

PRESENTACION Y OBJETIVOS: 

  

  

Que este espacio curricular del Ciclo Introductorio a la Escuela de Artes cumpla la función, 

mediante las prácticas de la lectura y escritura disciplinar, de ser una puerta de entrada a los 

estudios superiores, que empoderc al alumno como intelectual. Producir en las y los estudiantes 

la capacidad y necesidad de leer y escribir textos orales y/o escritos académicos en Artes. 

Fomentar la valoración del uso social del producto discursivo en Artes y reforzar los lazos de 

filiación institucional a través de prácticas de lectura y escritura especializadas. 

La finalidad de la materia Lectura y Escritura Académica en el Ciclo Introductorio es promover 

la adquisición y consolidación de estos hábitos intelectuales. Estas disposiciones, que cumplen 

un papel muy importante en el proceso de afiliación intelectual, pueden desarrollarse a partir de 

experiencias de lectura y escritura significativas que contribuyan a afianzar el conocimiento 

retórico, el pensamiento crítico, el control de los propios procesos de composición y el 

conocimiento de las convenciones que rigen la producción e interpretación de los géneros 

académicos. | 

El conocimiento retórico implica el conocimiento de los géneros que conforman el universo del 

discurso académico, sus rasgos estilísticos, enunciativos y estructurales así como los modos de 

tratamiento de los objetos de cada árca disciplinar. La competencia retórica es siempre un saber 

“situado” puesto que depende de la comprensión de la naturaleza de los destinatarios, propósitos 

y contextos en los que sc desarrolla la comunicación. 

El y la estudiante universitario necesita desarrollar y consolidar hábitos de lectura que le   permitan analizar los textos de manera crítica, distinguir fuentes valiosas de las que no son 
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“situado” puesto que depende de la comprensión de la naturaleza de los destinatary 
  

y contextos en los que sc desarrolla la comunicación. 

El y la estudiante universitario necesita desarrollar y consolidar hábitos de lectura que le 

permitan analizar los textos de manera critica, distinguir fuentes valiosas de las que no son 

significativas para una investigación e interpretar problemas a la luz de diferentes perspectivas 

teóricas. La materia Lectura y Escritura Académica, en tanto primera aproximación a las 

prácticas letradas propias de la educación superior, tiene como finalidad acompañar el proceso de 

integración a la vida universitaria de quienes se inician en las Artes. La propuesta de trabajo se 

articula en torno de experiencias de lectura y escritura que tienen por objeto facilitar la 

adquisición y control de las habilidades comunicativas requeridas por las prácticas académicas. 

El eje temático que vertebra el programa es la cuestión de la identidad. Este concepto crucial 

para las Artes permite el planteo de problemáticas diversas, desde una variedad de disciplinas 

tales como la música, la literatura, la pintura, el cine, la fotografía, entre otras. 

Objetivos Generales 

- Colaborar en la integración de los estudrantes a la comunidad universitaria a través de las 

prácticas de lectura y escritura académica, 

- Facilitar la adquisición de hábitos intelectuales para la construcción y comunicación del 

conocimiento en la Universidad. 

- Interactuar con nuevas tecnologías multimediales como escenarios de convergencia digital 

para prácticas de lectura y escritura con propósitos discursivos situados y específicos. 

Objetivos Específicos 

- Promover que los estudiantes desarrollen sus competencias retóricas, construyan estrategias 

metacognitivas que colaboren conscientemente en sus procesos de escritura y dominen la 

comprensión e interpretación de textos académicos y artísticos. 

- Desarrollar estrategias que les permitan ser críticos en las lecturas de los textos complejos y 

fomentar la escritura de los estudiantes en este sentido. 

  

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

    La lectura. Texto y paratexto. Planteo de objetivos, preguntas, hipótesis y estructura. 

Planificación, monitoreo y reescritura. El lenguaje como praxis social: los géneros discursivos. 
| 

Elementos de sintaxis. Puntuación y subordinación. Organizadores del discurso. La normativa    



  

gráfica: puntuación y ortografía. Argumentación y negociación oral. Consignas 

Búsqueda, contraste y evaluación de fuentes. Incorporación y reformulación de citas. 

  

  

CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES: 

  

UNIDAD I: LA COMUNICACIÓN 

La comunicación como proceso social. Elementos de la situación comunicativa: destinador, 

destinatarios, canal, contexto y código. Paratexto: prólogo y contratapa. La imagen. Connotación 

y denotación. Referencia bibliográfica y bibliografía. Géneros discursivos: definición. El 

discurso científico/académico. 

UNIDAD II: ESCRIBIR EN LA UNIVERSIDAD 

Leer y escribir en el ámbito académico: prelectura, lectura y pos lectura. Delegación de voz. La 

normativa gráfica: puntuación y ortografia (tildación, utilización de mayúsculas). Edición. 

Elementos de gramática y sintaxis oracional. Uso del léxico. Descripción de los géneros más 

frecuentados del discurso académico en el campo de las Artes: reseña crítica, manifiesto, 

articulo. Proyecto de escritura: la reseña crítica en Artes 

UNIDAD III: GÉNEROS DISCURSIVOS. 

Secuencias textuales. Géneros discursivos. Tema, estilo y secuencia. Ejemplos de textos 

argumentativos en el Discurso Académico. Resumen. Informe de Lectura. Artículo científico. 

Monografía. Estructura del texto argumentativo: Introducción, tesis, cuerpo argumentativo 

(argumentos y contra-argumentos) y conclusión. Recursos argumentativos: conectores lógicos y 

referentes. Lectura crítica y construcción de voz propia: intertextualidad, polifonía y enunciados 

referidos. Normas de citado APA: citas directas e indirectas. Referencias. Cómo evitar el plagio 

en el discurso académico. 

UNIDAD IV. EXPLICACIÓN Y ARGUMENTACIÓN. 

Estructura: título, índice. introducción, desarrollo y conclusión. Presentación oral de un informe 

monográfico y/o un artículo científico. Rasgos del discurso oral académico. El lenguaje no 

verbal: kinésica, proxémica y paralingiística. Planificación del guión y organización de una 

exposición. La utilización de recursos multimedia. Proyecto de escritura: artículo científico y/o 

monografía del campo de las Artes. 

  

MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 

  

Según el régimen de estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según 
Resolución (CS): 201/18. 
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La metodología utilizada para las clases será la modalidad de aula-taller. El aulá 
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ámbito especialmente propicio para promover el aprendizaje cooperativo dado que alli los 

estudiantes dan a leer sus escritos y reciben las respuestas de sus pares y del docente, lo que les 

permite aprender no sólo a partir de las propias experiencias sino también de la reflexión 

compartida sobre las experiencias de los otros integrantes del grupo: 

l, Se propondrá a los alumnos la lectura y escritura de textos de circulación frecuente en el 

ámbito académico de las Artes, 

2. Se fomentará la auto-evaluación proponiendo actividades de post-escritura que apunten a 

una revisión crítica de la propia producción. | 

3 Se realizarán trabajos de lectura y escritura, individuales y grupales, en papel y en 

formato digital, presenciales y domiciliarios. 

4. Las correcciones realizadas por los docentes serán reemplazadas por indicaciones de 

edición tendientes a generar revisiones y reescrituras de los textos para obtener borradores y 

versiones finales. 

5. Se apuntará a promover prácticas de la cultura escrita en el ámbito de las Artes, y a la 

reflexión sobre esas prácticas en articulación con un soporte teórico estrechamente vinculado. 

Finalmente, para garantizar la continuidad del trabajo más allá de las cuatro horas semanales de 

clases presenciales y facilitar la adquisición de habilidades de lectura y escritura en entornos 

virtuales, los docentes promoverán la interacción de los grupos en distintos tipos de plataformas 

tales como aulas virtuales, weblogs, grupos cerrados en redes sociales entre otras alternativas. 

Se entiende a la evaluación como un proceso de construcción de conocimiento colectivo acerca 

de la experiencia que llevan adelante docentes y estudiantes, con el propósito de mejorarla. 

Algunos criterios con los que se propone realizar una evaluación de proceso del trabajo de lo/as 

estudiantes son: 

Intento de comprensión y discusión de las categorías teóricas 

Consultas bibliográficas 

Calidad de las producciones 

Aportes personales al proceso de trabajo grupal 

Implicación con la tarea 

Continuidad en el proceso de trabajo 

Para aprobar la asignatura, el estudiante deberá contar con un mínimo de 75 por ciento de   asistencia a las clases, la totalidad de los trabajos prácticos requeridos, y aprobar el trabajo final |   
 



    

    

      

obligatorio. Cada una de las instancias evaluativas tendrá su correspondiente recupe 
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