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DDeennoommiinnaacciióónn  ddeell  EEssppaacciioo  CCuurrrriiccuullaarr::  LLEENNGGUUAA      

CCoorrrreessppoonnddiieennttee  aall::  ((44ttoo..  AAññoo))  

CCaarrggaa  HHoorraarriiaa  TToottaall::  22  hhoorraass  ddiiddááccttiiccaass  sseemmaannaalleess..  

  

 

FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  EESSPPAACCIIOO  CCUURRRRIICCUULLAARR..  

 
El lenguaje es uno de los elementos que integran la estructura social, la Identidad de una 

comunidad y su historia. Es vehículo para obtener y comunicar información, para expresar ideas y 
sentimientos, para recrear mundos ficcionales y explorar lo estético. 

Enseñar Lengua y Literatura en la Educación Técnico Profesional de Nivel Secundario 
debe significar suministrarle al alumno una herramienta para ejercer su libertad. El manejo 
eficiente del Lenguaje lo hará poseedor de un instrumento de defensa y persuasión permitiéndole, 
además, ser receptor crítico de los mensajes que le llegan a diario y tener mejores desempeños 
en ámbitos laborales y estudios superiores. 

Es necesario plantearse los aprendizajes lingüísticos como una cuestión muy compleja. 
Nuestro país, de una enorme extensión, posee una lengua común y a la vez una dialectología 
riquísima. Sin embargo, “Un país en el que no se le da importancia a la elegancia lingüística; 
el tipo de instrucción lingüística recibida no hace del argentino un neocodificador, 
recodificador, decodificador tan eficiente como en otras tradiciones lingüísticas”.1 

Muchas ciencias han hecho aportes a la lingüística. El enfoque saussuriano dejó espacio 
para el “sistema” de la lengua, el enfoque discursivo para el acto de hablar, el enfoque textual para 
el proceso de producción lingüística y una visión interdisciplinaria ha evidenciado que otras 
ciencias concurren en apoyo de la lingüística: la sociolingüística atiende el proceso de producción 
textual (quién- para quién- dónde sobre qué), la psicolingüística las operaciones cognitivas (cómo se va 

produciendo), la pragmática la adecuación, la gramática la corrección, la estética la armonía, la 
neurobiología a la maduración neurofuncional, la kinésica los movimientos corporales, la 
fonoaudiología la emisión, la oftalmolingüística la percepción visual. 

El acto educativo lingüístico aparece así como complejo; no puede hacerse intuitivamente. 
Habría que remitirse a las ciencias que han estudiado cada aspecto del mismo. 

En estos espacios, desde un enfoque comunicativo, se impone considerar el lenguaje 
desde la perspectiva de su funcionamiento social y no ocuparse del mismo como un objeto 
externo al individuo. Es por eso que el trabajo del aula abordará las estructuras textuales y las 
situaciones en las que se producen los discursos. 

En este nivel, el alumno se encontraría profundizando la competencia lingüística y 
comunicativa básica que debería construir en niveles anteriores. 

Los resultados de los diagnósticos aplicados por los docentes  en el primer año de 
implementación demuestran que no siempre esas capacidades complejas están presentes. Por 
otra parte, se impone la necesidad de reforzar la formación en disciplinas básicas para el 
desempeño de los alumnos en todos los espacios que trabajan con el discurso, ya que esto 
condiciona su permanencia en el sistema. 

La profundización aludida, la consecuente complejización, la adecuación a cada situación, 
la posibilidad de recepción y producción de discursos cada vez más complejos podrá ser 
concretada por los alumnos cuando interactúen en otros espacios del secundario superior. 

También podrá utilizar saberes que le aporten otros espacios como herramienta para 
Lengua. 

La computación, por ejemplo, puede convertirse en un instrumento importante que le 
exigirá precisión, minuciosidad y decisión. La corrección es más ágil, puede “protocolizar” 
(reorganizar, arrinconar sin perder, visualizar errores). 
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Las áreas que debería abarcar la enseñanza de la lengua contemplan lo cognoscitivo y lo 
social: a) el léxico (para nombrar el mundo circundante); b) lo gramatical (para conocer el sistema idiomático); c) lo 
discursivo-pragmático (usos orales y escritos) para manifestarse en lo personal; lo cognoscitivo (aprender a 

aprender); lo social (aprender a comportarse); lo corporal/semántico (acompañar el discurso oral con mímica y gestos 

adecuados). 
El estudio del discurso literario contribuye a la formación de seres humanos sensibles, 

creativos, con mayores posibilidades expresivas. 
Es por eso que, los textos literarios, deben ocupar un lugar importante en los espacios de 

Lengua y Literatura. En otras disciplinas se trabaja una amplia variedad de textos pero solamente 
en la clase de Lengua es donde se trabaja específicamente la literatura. 

Por otra parte, es la escuela la que “determina” lo que habrá de ser considerado literatura y 
cómo ésta habrá de ser leída. Esto pasará a constituirse como único y excluyente para muchos 
jóvenes en toda su vida, 

La literatura, al decir de Gustavo Bombini 2 “contribuye a la construcción de una 
identidad social, en tanto es un discurso modelizador está ofreciendo modelos de todo tipo, 
lingüísticos, psicológicos, morales, políticos, consuetudinarios, etc. 

En cuanto a la relación lengua – literatura es necesario reconocer que la lengua 
literaria no opera como discurso normativo, no fija modelos del “buen decir”, sino que, por 
el contrario, está sujeta a permanentes cambios (a veces elige, deliberadamente, transgredir normas del código 

lingüístico en busca de un efecto estético)”. 
M. Viramonte de Avalos 3 cree que “…cada una de esas enseñanzas (de la lengua y 

de la literatura) ha de tener andariveles diferentes, sin que ello signifique ni la disyunción 
del objeto lengua ni el abandono de la constante ejemplificación de los contenidos de 
lengua en textos literarios y de los contenidos literarios en clase de lengua”. 

Van Dijk 4señala la posibilidad de sustentar en un eje horizontal la relación entre la 
enseñanza de la literatura y la enseñanza de la lengua. Esto permite pensar la relación entre la 
literatura y los otros discursos sociales. 
( Viramonte de Avalos, Magdalena “Fuentes para la Transformación Curricular”, Ministerio de Cultura 

2
 Bombini Gustavo “Fuentes para 

la Transformación Curricular”
3
 Viramonte de Avalos, M: Ob.cit.

4
 Van) 

 

  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  EESSPPAACCIIOO..  
 
Que el alumno: 
 
 

 Comprenda discursos orales referidos a temas vinculados con la vida personal, social y 
escolar reconociendo sus características, finalidades y la situación de comunicación en 
que tienen lugar. 

 Produzca discursos orales coherentes, adecuados y precisos sobre diferentes temas, 
atendiendo especialmente a la oralidad pública. 

 Sea un lector crítico, selectivo y competente, con capacidad de procesar, sintetizar y 
organizar la información, frente a diferentes discursos. 

 Sea un escritor competente y creativo de textos diversos en diferentes situaciones. 

 Identifique un corpus de autores representativos de la literatura universal, nacional y 
regional reconociendo en sus obras las principales características de los movimientos 
estéticos a los que pertenecen. 

 Se Apropie de habilidades y estrategias efectivas para el desempeño en contextos 
comunicativos complejos. 

 Describa el lenguaje seleccionado teniendo en cuenta su sintaxis, su semántica y su 
pragmática. 

 Diseñe con el lenguaje seleccionado teniendo en cuenta: elementos, propósitos y 
destinatarios. 

 Produzca con el lenguaje seleccionado y reconociendo características y propósitos. 
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 Comunique de acuerdo con las necesidades, propósitos y demandas en el lenguaje 
elegido. 

 Explique y evalué los materiales producidos y los procesos que se desarrollaron. 

 Respete las producciones artístico - comunicacionales propias y ajenas y ser críticos y 
reflexivos respecto de ellas. 

 

  

  

EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS  DDEE  LLOOGGRROOSS..  

  
Después de cursar este espacio curricular los estudiantes estarán en condiciones de: 

  
 

 Conversar sosteniendo un tema dado incorporando preguntas, respuestas y 
aclaraciones, opiniones y explicaciones. 

 Integrar durante la conversación los recursos para verbales. 

 Discriminar información objetiva de valoraciones sujetivas. 

 Narrar re-narrar hechos. Caracterizar personajes y situaciones. 

 Escuchar comprender, y poner en crisis techos de temas variados, proveniente de 
distintas fuentes. 

 Recuperar información, reformularla referirla, plantear interrogantes pertinentes. 

 Exponer en forma clara y coherente tema de estudio o de interés general con ayuda de 
medios gráficos, elaborados por ellos mismo. 

  

  

  

CCOONNTTEENNIIDDOOSS  MMIINNIIMMOOSS  

  

  
La situación comunicativa oral. La conversación, estructura. Formulas de apertura y cierre. Temas. 
Turnos de intercambios. Recursos verbales y paraverbales, entonación, matices de voz, pausas, 
silencios. Manejo corporal y gestual. La discusión. Tema, problema, hechos. Argumentos para 
defender. Argumentos para refutar. Coherencias. Información y valoración subjetiva. La narración, 
sucesos y comentarios. Personajes, lugar, tiempo, secuencias, Causas efectos, posición del 
narrador, discursos referidos y directos, Verbos de hacer y de decir, Correlación verbal 
inferencias. La exposición, tema, subtema, jerarquía de la información, comparaciones, paráfrasis, 
toma de notas, abreviaciones, restructuración de la información, reformulaciones, presión léxica. 
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