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1. FUNDAMENTACIÓN 

Resulta innecesario destacar la omnipresencia del idioma inglés como lengua de la ciencia y 

la tecnología. Aspectos económicos y sociales de la vida contemporánea, entre ellos, la 

velocidad de los cambios tecnológicos y el control de la información científica por parte de 

países de habla inglesa (Dudley-Evans, 1998; Grabe y Kaplan, 1996) han redefinido el 

campo de la investigación. En este escenario, los países en desarrollo se presentan en 

dependencia respecto de la información que poseen y utilizan los países desarrollados, por 

lo cual, leer y escribir en inglés constituyen prácticas comunes en el mundo. De ahí la 

importancia que cobran la enseñanza y el aprendizaje de este idioma en relación con los 

procesos de comprensión textual. 

La lectura en lengua extranjera debe considerarse fundamentalmente al servicio de la 

construcción de los conocimientos disciplinares a los que el estudiante debe acceder, es 

decir, a su transformación, reelaboración y apropiación, lo que permite incrementar y 

transformar la estructura conceptual del lector. En este sentido, la lectura no tiene 

únicamente un rol instrumental. Además de constituir una herramienta de acceso a 

conocimientos disciplinares o a otro código lingüístico (Dorronzoro, 2005), la lectura es una 

actividad vinculada con los contextos socioculturales en los que se lleva a cabo (Dorronzoro 

& Klett, 2006). En nuestro caso en particular, esta práctica se realiza en la universidad; así, y 

en sintonía con Dorronzoro & Klett (2006: 58), entendemos al contexto como “la esfera de la 

actividad humana específica con la que se articula la actividad discursiva verbal de los 

sujetos” y a la lectura en la universidad como un proceso de construcción llevado a cabo por 

un lector, a partir de un texto escrito, con el propósito de construir conocimientos dentro de 

un área específica. 

La universidad como institución de enseñanza superior que comprende diferentes 

comunidades disciplinares condiciona los textos que ahí se leen, el abordaje que éstos 

suponen y la finalidad pautada (Dorronzoro & Klett, 2006; Carlino, 2005). En el ámbito 

académico circulan textos científicos, elaborados por investigadores y que refieren a 

temáticas propias de un dominio disciplinar, además de responder a convenciones y 

tradiciones retóricas específicas de cada área de conocimiento (Adelsteín & Kuguel, 2004). 

De lo dicho anteriormente, se desprende que cada disciplina posee un repertorio propio de 

géneros y, por lo tanto, conocer la disciplina exige saber leerlos y producirlos (Cassany, 

2008). En consecuencia, es necesario plantearse la necesidad de ayudar a los estudiantes a 

comprender y producir los textos propios de su disciplina, y así contribuir a un mejor 

desempeño académico y profesional. 

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. GENERALES 

Al finalizar el Nivel III, se espera que el estudiante sea capaz de: 

 Lograr una competencia lectora que le permita abordar géneros de especialidad en 

forma autónoma: abstracts y artículos de investigación científica (AIC) 

 Contribuir al desarrollo de competencias y estrategias para la escritura de abstracts.  

 Fortalecer la conexión entre la lectura y la escritura. 

 

2.2. ESPECÍFICOS 

Al finalizar el Nivel III, se espera que el estudiante sea capaz de: 
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 Reconocer la estructura retórica del abstract y del AIC. 

 Reconocer características microestructurales prototípicas del abstract y del AIC: 

nominalizaciones, modalización, estructuras de escudamiento, citas. 

 Reconocer las características estructurales y léxico-gramaticales de los géneros 

antes mencionados. 

 Promover (entrenar, ejercitar) diversas estrategias de lectura que permitan un 

abordaje adecuado de los géneros textuales abstract y AIC. 

 
 

3. CONTENIDOS 

 El corpus textual seleccionado estará conformado por géneros prototípicos de 

las ciencias, más específicamente, abstracts y artículos de investigación 

científica (AIC) (Muñoz Torres, 2003; Parodi, 2008). 

 

1. La estructura retórica de un abstract. 

2. La estructura retórica de un AIC. 

3. Nominalizaciones, modalización, estructuras de escudamiento, citas. 

 

La presentación de estos contenidos responderá a la frecuencia de aparición de 

éstos en los textos seleccionados. 

 
 

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Las clases tendrán carácter teórico–práctico; se abordarán textos auténticos, extraídos de 

libros y revistas de especialidad o páginas web especializadas y reconocidas. Se 

implementarán actividades de prelectura, lectura y poslectura (Solé, 1992) y de escritura. 

El trabajo en el aula se organizará sobre la base de tres grandes núcleos: 

 La dimensión estratégica: el entrenamiento sistemático en estrategias cognitivas y de 

lectura para lectura de abstracts y AICs y para la escritura de abstracts. 

 La dimensión discursiva: el reconocimiento de la organización de un texto según el género 

y las secuencias textuales predominantes. 

 La dimensión léxico-gramatical: la identificación de elementos del léxico y de la gramática 

de la lengua en cuestión. Adoptar un enfoque inductivo para la enseñanza de estructuras 

gramaticales de la lengua extranjera y a partir del análisis de ejemplos extraídos de los 

textos trabajados en la clase.  
 

 

5. ACTIVIDADES 

Durante el transcurso del ciclo lectivo, se implementarán actividades que tiendan a 

profundizar los contenidos de los Niveles I y II. Además, se implementará ejercitación que 

tienda a: 

 Promover el conocimiento de los factores que ejercerán influencia sobre la revisión de 

pares y sobre los lectores de la disciplina. 

 Promover la capacidad de transmitir información utilizando convenciones retóricas propias 

de la disciplina y mecanismos de persuasión apropiados para el formato requerido. 
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6. EVALUACIONES 

6.1. SELECCIÓN DE TEXTOS Y DISEÑO DE ACTIVIDADES 

A. PARCIALES:  

Un (1) parcial que consistirá en la lectura de dos de los géneros abordados durante el curso 

(abstract, reseña: una de sus secciones canónicas o AIC: una de sus secciones canónicas). 

La cantidad de palabras dependerá del género; en el caso del abstract, no mayor a 350 

palabras; en el caso de las secciones canónicas de los AIC, en lo posible, no mayor a 650 

palabras. Tendrá 3 actividades que evalúen la comprensión lectora: a) responder preguntas, 

b) indicar si los enunciados son V/F y c) ordenar oraciones según la estructura retórica 

prototípica o identificar movimientos retóricos prototipos. Incluirá, además, una actividad que 

evalúe el reconocimiento de léxico especializado del área: dar equivalentes en español de 

términos en inglés y una actividad de escritura: completar espacios en blanco. (Total de 

actividades: 5) 

 

B. FINALES PARA ESTUDIANTES REGULARES:  

Consistirá en la lectura de Dos (2) de los géneros abordados durante el curso (abstract, o 

AIC: una de sus secciones canónicas). La cantidad de palabras dependerá del género; en el 

caso del abstract, no mayor a 350 palabras; en el caso de las secciones canónicas de las 

reseñas o de los AIC, no mayor a 650 palabras. 

Tendrá 5 actividades que evalúen comprensión lectora y estructuras morfosintácticas en 

función de la comprensión lectora: a) responder preguntas, b) indicar si los enunciados son 

V/F, c) interpretar ideas relacionadas por diferentes conectores, d) indicar los referentes 

textuales de diferentes vocablos y e) identificar segmentos textuales de una sección 

canónica del texto. Incluirá, además, una actividad que evalúe el reconocimiento de léxico 

especializado del área: dar el equivalente en inglés de términos en español y una actividad 

de escritura: completar espacios en blanco. (Total de actividades: 7) 

 

C. FINALES PARA ESTUDIANTES LIBRES:  

Consistirá en la lectura de Dos (2) de los géneros abordados durante el curso (abstract, o 

AIC: una de sus secciones canónicas). La cantidad de palabras dependerá del género; en el 

caso del abstract, no mayor a 350 palabras; en el caso de las secciones canónicas de los 

AIC, en lo posible, no mayor a 700 palabras. 

Tendrá 5 actividades que evalúen comprensión lectora y estructuras morfosintácticas en 

función de la comprensión lectora: a) responder preguntas, b) indicar si los enunciados son 

V/F, c) interpretar ideas relacionadas por diferentes conectores, d) indicar los referentes 

textuales y e) identificar segmentos textuales de una sección canónica del texto o identificar 

elementos lingüísticos prototípicos de una sección canónica del texto. Incluirá, además, una 

actividad que evalúe el reconocimiento de léxico especializado del área: dar el equivalente 

en inglés de términos en español y una actividad de escritura: completar espacios en blanco. 

(Total de actividades: 7) 

 

6.2. MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

6.2.1. REQUISITOS PARA ESTUDIANTES PROMOCIONALES: 

 Asistir al 80% de las clases dictadas durante el ciclo lectivo. 

 Aprobar un parcial escrito de carácter práctico, con un mínimo de 7 (siete) puntos, 

equivalente al 77% de las respuestas correctas, según el baremo vigente.  
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 El estudiante tendrá derecho a recuperar el parcial en caso de inasistencia, 

aplazo o nota inferior a 7 (siete). 

 

6.2.2. REQUISITOS PARA LOS ESTUDIANTES REGULARES: 

 Aprobar un parcial escrito de carácter práctico, con un mínimo de 4 (cuatro) 

puntos, equivalente al 60% de respuestas correctas, según el baremo vigente. El 

estudiante tendrá derecho recuperar el parcial en caso de inasistencia o aplazo. 

 

 Aprobar un examen final escrito de carácter práctico sobre los contenidos 

temáticos desarrollados durante el ciclo lectivo con un mínimo de 4 (cuatro) 

puntos, equivalente al 60% de respuestas correctas, según la reglamentación 

vigente. Este examen consistirá en tres secciones: comprensión lectora, 

estructuras de la lengua y vocabulario de la especialidad. 

Las secciones de comprensión, de estructuras de la lengua y de escritura se 

completarán con la ayuda del diccionario y del glosario en un tiempo estimado de 

2.00 hs (dos horas). La sección de vocabulario deberá ser realizada sin la ayuda 

del diccionario o glosario en un tiempo estimado de 15 minutos.  

 

 La regularidad tiene una duración de UN año, según la Resolución 353/04 

del Honorable Consejo Superior de la UNC. 

 

6.2.3. REQUISITOS PARA LOS ESTUDIANTES LIBRES: 

 Aprobar un examen final escrito de carácter práctico sobre los contenidos 

temáticos abordados durante el ciclo lectivo con nota no inferior a 4 (cuatro) 

equivalente al 60% de respuestas correctas, según el baremo vigente. Este 

examen consistirá en tres secciones: comprensión lectora, estructuras de la 

lengua y vocabulario de la especialidad. 

Las secciones de comprensión, de estructuras de la lengua y de escritura se 

completarán con la ayuda del diccionario y del glosario en un tiempo estimado de 

2.30 hs. (dos horas y media). La sección de vocabulario deberá ser realizada sin 

la ayuda del diccionario o glosario en un tiempo estimado de 15 minutos.  

 

PARA RENDIR COMO ESTUDIANTE LIBRE EL NIVEL III, SE DEBE TENER APROBADOS LOS NIVELES 

I Y II. 

 

IMPORTANTE: 

El examen final (de estudiantes regulares y libres) consta de cuatro grandes bloques o secciones: 

- Ejercicios de comprensión lectora (responder preguntas, decidir si ciertos enunciados son verdaderos o 

falsos con respecto al contenido del texto, ordenar oraciones según la estructura retórica del género, 

identificar movimientos retóricos prototípicos.) 

- Ejercicios sobre conocimiento de la estructura de la lengua (dar el equivalente en español de frases 

sustantivas en inglés, identificar referentes textuales, identificar las ideas relacionadas por un conector, 

etc.) 

- Ejercicios de escritura 

- Ejercicios sobre conocimiento del léxico especializado (dar el equivalente en español de 

términos/frases en inglés) 

Cada uno de estos bloques o secciones deberá ser aprobado con el 50% de las respuestas correctas. La mera 

sumatoria de puntos de cada bloque/sección no será suficiente para aprobar el examen. 

Durante el examen final, el glosario y el diccionario serán de uso individual. No se permitirá el uso de teléfonos 

celulares. 
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6.2.4. Condiciones de Promoción y de Regularidad: 
 

 Para promocionar el Módulo de Idioma Inglés NIVEL III, se deben haber APROBADO 

el Módulo de Idioma Inglés NIVEL I y el Módulo de Idioma Inglés NIVEL II. 
 

 Para cursar el Módulo de Idioma Inglés NIVEL III, se deben tener REGULARIZADOS 

el Módulo de Idioma Inglés NIVEL I y el Módulo de Idioma Inglés Nivel II. 
 

6.2.5. Baremo de calificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7. Elaboración del Glosario 

La elaboración del glosario no será un requisito obligatorio para promocionar/aprobar la 

materia. El propósito de esta herramienta de aprendizaje es facilitar el reconocimiento de 

términos cuando se lean textos del área disciplinar. 

Se recomienda: 

 Seleccionar palabras y términos luego de leer los textos de las guías de estudio. 

 Ordenar las palabras y los términos alfabéticamente. 

 Identificar la categoría gramatical de la palabra o del término seleccionado (verbo, sustantivo, 

adjetivo, adverbio). 

 Contextualizar la palabra o el término transcribiendo un ejemplo. 

 Dar el equivalente en español de esa palabra o ese término.  

 

En esta materia, la elaboración del glosario es considerada una herramienta de aprendizaje 

de vocabulario de la especialidad. Por esta razón, durante los trabajos prácticos, parciales y 

finales, el glosario será de uso individual. No se permitirá el uso de glosarios fotocopiados. 
 

 

8. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  

 Cardini, N.; Del Castillo, P.; Emma y Gottero, M. y Soliz, M. (2015). 

Lectocomprensión del Inglés. Manual para Medicina. Nivel III. Córdoba: Editorial 

Brujas. 

 Diccionario Bilingüe 

 Cabe aclarar que los textos utilizados en el manual de cátedra se encuentran 

debidamente citados en este material. 
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