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CONSEJO ACADÉMICO INSTITUCIONAL 

 

El C.A.I. es un órgano colegiado de asesoramiento, propuesta, debate y decisión, para una gestión participativa, en el 
marco de la autonomía institucional en la unidad del sistema del Nivel Superior, dentro de las regulaciones de la política 
educativa jurisdiccional y federal. 

El Consejo está compuesto por un integrante del Equipo de Conducción del Instituto, por representantes del Claustro 
Docente, del Claustro de No Docentes y del Claustro de Estudiantes. 

(DGCyE, Resolución 4044/09 – Marco Normativo del Consejo Académico Institucional) 
 
 
 

  CARRERAS  
 
 

  TÍTULOS  

El I.S.F.D. y T. N° 18 expide los siguientes títulos: 

• Profesor de Educación Física (Resolución Nº 2432/09) 

• Profesor de Educación Inicial (Resolución Nº 4154/07) 

• Profesor de Educación Primaria (Resolución Nº 4154/07) 

• Profesor de Inglés para Nivel Primario y Secundario (Resolución N° 1860/17) 

• Profesor de Portugués (Resolución Nº 27/03 y Resolución 2789/09) 

• Fonoaudiólogo (Resolución Nº 3119/15) 

• Profesor de Educación Secundaria Técnico Profesional de Automotores (Resolución N° 3748/22) 
 



  

 

ALCANCE DE LOS TÍTULOS 
 

El Profesor en Educación Física podrá ejercer la docencia en los Niveles Inicial, Primario, Secundario, Superior, 
Universitario, Educación Especial, Educación en Contexto de Encierro de todo el sistema educativo argentino. 

El Profesor en Educación Primaria podrá ejercer la docencia en todas las modalidades de educación primaria del sistema 
educativo argentino. 

El Profesor de Educación Inicial podrá ejercer la docencia en todas las modalidades de educación primaria del sistema 
educativo argentino. 

El Profesor de Inglés podrá ejercer la docencia en los Niveles Primario, Secundario, Superior y Universitario de todo el 
sistema educativo argentino. 

El Profesor de Portugués podrá ejercer la docencia en el Nivel Secundario, Superior y Universitario de todo el sistema 
educativo argentino. 

El Fonoaudiólogo se desempeña en diversos ámbitos del sector salud, educación, artístico, judicial y socio comunitarios, 
tanto de la administración pública, como en organizaciones privadas, en todo el país. 

        
       El Profesor de Educación Secundaria Técnica en Automotores podrá ejercer la docencia en el Nivel Secundario Técnico                            

        Profesional. 

 

 
En la Biblioteca del Instituto se informa sobre requisitos de ingreso. 

 

 

  CONDICIONES DE INGRESO A LAS CARRERAS DE GRADO  

Para inscribirse en cualquiera de las carreras del Instituto es necesario presentar la siguiente documentación que pasara 
a formar el Legajo del alumno: 

 Fotocopia de DNI 

 Fotocopia de partida de nacimiento o certificado de nacimiento 

 Fotocopia de CUIL 

 Fotocopia de Título Secundario u original del Certificado de título en trámite. 

 Planilla de preinscripción (se completa en LETRA IMPRENTA MAYÚSCULA) 

 Ficha médica. 

 2 fotos carnet. 

INGRESO 



  

 

 
 
 

El postulante que ha ingresado al Instituto se matricula al inscribirse en las materias del primer 
año de la carrera, luego de realizar el taller inicial, durante el mes de marzo. La selección de 
instancias curriculares puede ser con las modalidades presencial o libre. 

 
 
 

La manera de organizar el cursado de la carrera depende de un requisito fundamental: el 
respeto de las correlatividades. Por consiguiente, las decisiones con respecto a cuántas y 
cuáles materias cursar variará según: 

 las correlatividades; 

 el horario y la oferta de materias; 

 la disponibilidad de asistencia del alumno; 

 la elección personal del ritmo de cursado. 

Antes de inscribirse, los alumnos consultarán, en primer término, el sistema de 
correlatividades dentro del Plan de estudios de la carrera elegida. 

Ante cualquier duda en la elección de las materias, los alumnos que se inscriban por primera 
vez podrán consultar a los Jefes de Área correspondiente a la carrera, a los Preceptores o a 
los Regentes. 

El conocimiento del sistema de correlatividades, como paso previo a la inscripción, 
facilitará el cursado y evitará la anulación del cursado de una materia por falta de la 
acreditación de materias correlativas. 

Para inscribirse en una materia, es requisito indispensable haber aprobado el cursado de 
su(s) correlativa(s) correspondiente(s). Para rendir el examen final el alumno deberá haber 
aprobado el examen final de la(s) correlativa(s) correspondiente(s). 

Los alumnos no tendrán derecho a la promoción sin examen final de una materia si no han 
aprobado el examen final de la(s) correlativa(s) correspondiente(s). 

Se recomienda tener en cuenta el tiempo disponible para cumplir con los requerimientos de 
las diferentes unidades curriculares. 

 
 

 

Mañana 08:00 a 12:30 

Tarde 13:30 a 17:30 

Vespertino 17:30 a 22:00 

 
 
 
 

MATRICULACIÓN PARA INGRESANTES 

INSCRIPCIÓN AL CURSADO DE MATERIAS 

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE TURNOS 



  

 

 

El Calendario Académico es un medio de información fundamental. En él se informan inicio 
y cierre del ciclo lectivo, exámenes finales, inscripciones y receso. Anualmente se publica en 
el sitio web del Instituto y en distintas carteleras destinadas a tal fin.

CALENDARIO ACADÉMICO 



 

 

 
 

RÉGIMEN DE 

PROFESORADO DE 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

   DISEÑO CURRICULAR DEL PROFESORADO DE EDUCACION FISICA 
 

 

1er. Año 

Campo de Actualización Formativa 

Taller de lectura, escritura y oralidad 
(64) 

Taller de educación corporal y motriz 
( 64 ) 

 
  

  

Campo de la 

Práctica Docente 

 

Didáctica de las 
Prácticas 

Gimnásticas I ( 64 ) 

 

 

 
Campo de la 

Psicología del 
desarrollo y el 
aprendizaje I 

(64) 

 
Didáctica de las 

Prácticas Acuáticas 
( 64 ) 

 

 
Campo de 

Subjetivad y 

las culturas 

 Práctica en terreno 

Experiencia social en 
espacios y 

organizaciones de la 
comunidad 

(64) 

Didáctica de las 
prácticas Lúdicas 

( 64 ) 
 

Anatomía Funcional 
( 64 ) 

los Saberes 

específicos 

( 320 ) 

   Historia de la Educ. 
Física en Latin. y 

Argentina 
( 64 ) 

 

  

  

Taller Integrador 
Interdisciplinario 

Ciudad Educadora 
(64) 

  

  

   Herramientas 

Educación social y 
estrategias de 

educación popular 
(32) 

   

 

Total de horas anuales: 832 horas 

 

Campo de la Fundamentación 

Análisis del Mundo 
Contemporáneo 

( 32 ) 

Pedagogía 
(64) 

Didáctica General 
(64) 

Filosofía 
(64) 



 

 

  

  

Campo de la 

Práctica Docente 

 

Didáctica de las 
Prácticas Gimnásticas 

II (64) 

 

 Psicología del 
desarrollo y el 
aprendizaje II 

(64) 

 
 
 
 

Prácticas en terreno 

Didáctica de las 
Prácticas de la 

Recreación 
Participativa (64) 

 

 
 
 

Campo de la 

Subjetividad 

y las 

 En instituciones 
educativas 

(distintos ámbitos: 
urbano, suburbano, 

rural) 
(64) 

Didáctica de las 
Prácticas Deportivas I 

(128) 
 

Didáctica de las 
Prácticas Atléticas 

(64) 

 
 

Campo de 

los Saberes 

específicos 

culturas   Fisiología de la 
Motricidad (64) 

(576 ) 

   
Didáctica de las 
prácticas en la 

Naturaleza y al Aire 
Libre I (64) 

 

   
Didáctica y Currículum 
de la Educ. Física del 
Nivel Inicial y del Nivel 

Primario (64) 

 

   
T.F.O. ( 64 ) 

 

  

  

Taller Integrador 
Interdisciplinario 

Espacio escolar y 
realidad educativa 

(32)   

  

   Herramientas 

Aproximación y 
análisis cualitativo 
institucional (32) 

   

 

Total de horas anuales: 832 horas

Campo de la Fundamentación 

Teorías sociopolíticas y educación (64) 



 

 

Taller Integrador 
Interdisciplinario 

Relación educativa 
(32) 

Herramientas 

Investigación en y 
para la acción 
educativa (32) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Campo de 

los 

Saberes 

Específico 

s 

(512) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Campo de la 

Subjetividad 

y las 

Culturas 

Campo de la Práctica Docente 

 
 
 
 

3er. Año 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Configuracione 
s culturales del 

sujeto 
educativo 

( 64 ) 

Práctica en terreno 

 
En el aula, en el 

nivel de formación y 
en otros ámbitos 

educativos 
(96) 

Didáctica de las 
Prácticas 

Gimnásticas III (64) 
 

Didáctica de las 
Prácticas Deportivas 

II (128) 
 

Didáctica de las 
Prácticas en la 

Naturaleza y al Aire 
Libre II (64) 

 

Metodología de la 
Investigación en 
Educ. Física (64) 

 
Análisis de las 

Acciones Motrices 
(64) 

 

Didáctica de la 
Educación Física del 
Nivel Secundario y 
de otros ámbitos 
educativos (64) 

 

T.F.O. (64) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total de horas anuales: 800 horas 

Campo de la Fundamentación 

Historia, Política y Legislación Educativa (64) 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Campo de la Práctica Docente 

  Práctica en terreno Didáctica de las  

  
En el aula, en el nivel 

de formación y en 
otros ámbitos 

Prácticas 
Gimnásticas 

Especiales (64) 

 

 

Campo de 

la 

Subjetividad 

y las 

Culturas 

 
 
 

Pedagogía 
crítica de las 
diferencias 

(32) 

educativos 
(128) 

Didáctica de las 
prácticas 

Deportivas III 
(128) 

 

Antropología y 
Sociología del 
Cuerpo (64) 

 
Campo de 

los Saberes 

Específicos 

( 512) 

   Didáctica del  

   Entrenamiento  

   ( 64)  

   
T.F.O. (192) 

 

  Taller Integrador 
Interdisciplinario 

Posicionamiento 
docente (32) 

  

 

Reflexión filosófica de la educación (32) Dimensión ético-política de la praxis docente (32) 

Campo de la Fundamentación 

Total de horas anuales: 768 horas 

 
Total de horas Diseño 3296 horas 

Para el cálculo de los Módulos semanales debe dividirse el número total de 
horas por 32. Así, a 32 horas corresponde 1 Módulo semanal; a 64horas: 2 
Módulos, etc. 

       TRANSITAR LA TRAYECTORIA FORMATIVA 



 

 

 

 

                                                 ANEXO 5 PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Resolución  2432/09 

 

Este régimen de correlatividades establece los requisitos para cursar 
 

 

Unidades curriculares de 

2° año 

 
Cursada aprobada de: 

 
Unidad curricular acreditada 

Psicología del Desarrollo y del 

Aprendizaje II 

Psicología del desarrollo y el 

aprendizaje I 

—--- 

Teorías Sociopolíticas y 

Educación 

—-- —--- 

Didáctica y Curriculum de la 

Educación Física del nivel 

Inicial y del Nivel Primario 

Didáctica General —--- 

Didáctica de las Prácticas 

Gimnásticas II 

Didáctica de las Prácticas 

Gimnásticas I 

—--- 

Didáctica de las Prácticas de la 

Recreación Participativa 

Didáctica de las Prácticas 

lúdicas 

—--- 

Didáctica de las Prácticas 

Deportivas I 

—--- —--- 

Didáctica de las Prácticas 

Atléticas 

—--- —--- 

Fisiología de la Motricidad Anatomía Funcional —--- 

Didáctica de las Prácticas en 

la Naturaleza y al Aire Libre I 

—--- —--- 

Trayecto Formativo Opcional 

(T.F.O.) 

—--- —--- 

Campo de la Práctica Docente II 
 

Campo de la Práctica Docente I 

Unidades curriculares de 

3° año 

 
Cursada aprobada de: 

 
Unidad curricular acreditada 

Configuraciones Culturales del 

Sujeto Educativo 

Psicología del Desarrollo y del 

Aprendizaje II 

—--- 

Historia, Política y Legislación 

Educativa 

—--- —--- 

Didáctica de la Educación Física 

del Nivel secundario y de otros 

ámbitos educativos 

Didáctica y Curriculum de la 

Educación Física del Nivel Inicial 

y del Nivel Primario 

—--- 

Didáctica de las Prácticas 

Gimnásticas III 

Didáctica de las Prácticas 

Gimnásticas II 

—--- 

 



 

 

 

 

Didáctica de las Prácticas 

Deportivas II 

Didáctica de las Prácticas 

Deportivas I 

—--- 

Didáctica de las Prácticas en la 

Naturaleza y al Aire Libre II 

Didáctica de las Prácticas en la 

Naturaleza y al Aire Libre I 

—--- 

Metodología de la Investigación 

en Educación Física 

Didáctica y Currículum de la 

Educación Física del Nivel 

Inicial y del Nivel Primario 

Campo de la Práctica Docente II 

—--- 

Análisis de las Acciones 

Motrices 

Fisiología de la motricidad Anatomía funcional 

Trayecto Formativo Opcional 

(T.F.O.) 

—--- —--- 

Campo de la Práctica Docente 

III 

Todas las Unidades Curriculares 

de primer año 

Campo de la Práctica Docente II 

Didáctica y Curriculum de la 

Educación Física del Nivel Inicial y del 

Nivel Primario 

 

Didáctica de las Prácticas 

Gimnásticas I 

Didáctica de las Prácticas Lúdicas. 

Didáctica de las Prácticas 

Acuáticas. 

Unidades curriculares de 

4° año 
Cursada aprobada de: Unidad curricular acreditada 

Pedagogía crítica de las 

diferencias 

—--- —--- 

Reflexión filosófica de la 

educación 

Filosofía 

Pedagogía 

—--- 

Dimensión ético – política de la 

praxis docente 

Teorías sociopolíticas y 

educación 

—--- 

Didáctica de las Prácticas 

Gimnásticas Especiales 

Didáctica de las Prácticas 

Gimnásticas III 

—--- 

Didáctica de las Prácticas 

Deportivas III 

Didáctica de las Prácticas 

Deportivas II 

—--- 

Antropología y Sociología del 

cuerpo 

—--- —--- 

Didáctica del Entrenamiento Análisis de las acciones 

motrices 

—--- 

Trayecto Formativo Opcional 

(T.F.O.) 

—--- —--- 

   

 



 

 

 

 
 
 
 
 

Campo de la Práctica Docente 

IV 

Todas las Unidades Curriculares 

de 2do año. 

Campo de la Práctica Docente III 

Didáctica de la Educación Física 

del Nivel Secundario y otros 

ámbitos educativos. 

Didáctica de las Prácticas Gimnásticas 

II 

Didáctica de las Prácticas en la 

Naturaleza y al Aire Libre I 
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  APRENDER EN INSTITUTOS DE FORMACIÓN DOCENTE  

La población que accede al nivel superior en institutos de formación docente es, en general, una población heterogénea 
compuesta por jóvenes que provienen de diferentes tipos de escuelas, con una variada formación y con diferentes historias  
académicas. Muchos de los aspirantes al nivel provienen directamente de la escuela media y otros han hecho experiencias 
en otros establecimientos de nivel universitario o no, o simplemente no han estudiado por un período de variada duración. 
Si hay algo que todos comparten es el deseo, los sueños, las ilusiones. Cada uno deposita en la elección de una carrera 
una ilusión que el tiempo y el camino a recorrer afirmarán o, tal vez, no. 

Estudiar en el nivel superior requiere compromiso y esfuerzo y, además, la aplicación y el desarrollo de estrategias de 
estudio diferentes a las exigidas en el secundario. Las tareas típicas en el nivel tienen que ver con escuchar explicaciones, 
tomar apuntes, leer bibliografía específica, analizarla y en general, dar cuenta de lo que se ha aprendido con esas tareas. 
A primera vista, esto no parece tan diferente de lo que se venía haciendo en el nivel medio, pero diferentes investigaciones 
motivadas por el alto índice de fracaso en el nivel muestran todo lo contrario. Leer y escribir en el nivel superior es una 
práctica compleja que exige el desarrollo de unas competencias que son propias del nivel y que gradualmente deben ser 
adquiridas por los estudiantes. Llamamos a estas habilidades necesarias para enfrentar las exigencias del nivel 
«competencias de alfabetización académica» 

Este cuadernillo tiene como objetivo introducirte al desarrollo de algunas de las prácticas de lectura para ayudarte en el 
inicio de este camino. 

 

 

  NUESTRA PROPUESTA  

Las actividades propuestas están pensadas para la construcción de conceptos teóricos/prácticos que se irán desarrollando 
a lo largo del taller de ingreso y de primer año. No todas las actividades deben entregarse, sólo aquellas que están 
señaladas para entregar. Las otras te servirán para fortalecer tu propio aprendizaje y se retomarán en el taller obligatorio 
que servirán para confirmar tu inscripción. 

 

 

  ¿QUÉ SE LEE EN EL NIVEL SUPERIOR?  

Desde que ingresamos a la escuela, aún desde mucho antes, estamos aprendiendo a leer. Leer es una actividad compleja. 
La escuela media, en general, propone a los alumnos textos hechos específicamente para ese nivel en los que se condensa 
la información y se la organiza de modo tal que el alumno no tiene más que comprender esos módulos de información 
organizadas según criterios pedagógicos y epistemológicos bien definidos. Estos «manuales» resultan útiles para organizar 
el acceso al campo de estudio, pero «alisan las complicaciones intrínsecas a la discusión teórica, uniforman las tonalidades 
de cada punto de vista y privan al lector de conocer la gama de problemas no resueltos que hacen al empeño mismo de la 
ciencia» (Carlino, 2009). En el nivel superior el alumno se encuentra con textos más complejos y específicos, que plantean 
respuestas particulares a discusiones teóricas. Estas polémicas propias del conocimiento académico no son conocidas por 
el que se inicia en la disciplina. Al iniciarse en la lectura de estos nuevos materiales el alumno suele sentirse desorientado, 
perdido y muchas veces abandona el esfuerzo por comprender y memoriza mecánicamente sin lograr la comprensión del 
material. 

La mayor parte de lo que se lee en el nivel superior son textos académicos. En relación con ellos, Paula Carlino (2009) 
entiende “por textos académicos aquellos que se utilizan para enseñar y aprender en la universidad. Ejemplo de los  
primeros (empleados para trasmitir el saber) son los materiales de cátedra, manuales, libros y capítulos de libros. Una 
característica de estos textos académicos es que tienen por fuente trabajos científicos y otra de sus propiedades es la 
asimetría que suele existir en los conocimientos que tiene el autor respecto de los lectores. En cambio, se denomina textos 
científicos a los elaborados para hacer circular entre la comunidad de investigadores (artículos de revistas de investigación, 
tesis, ponencias presentadas en congresos, informes de investigación, etcétera». 

En general, el estudiante del profesorado encuentra que cada asignatura tiene un conjunto de materiales organizados bajo 
el nombre general de «módulo» compuesto con textos diversos, capítulos de libros, artículos científicos, entrevistas, 
ponencias, etc. Estos módulos constituyen, con las explicaciones y orientaciones del profesor, el sostén que posibilitara la 
construcción del contenido de cada asignatura. 

Hace poco más de un siglo, cuando el Estado institucionaliza la obligatoriedad de la escolaridad, se pensaba que estar 
alfabetizado era poder decodificar letras con los sonidos. Por el contrario, hoy entendemos que la alfabetización es un 
proceso de construcción de significados que se extiende a lo largo de la vida de acuerdo a las situaciones comunicativas 



 

 

 

que nos toque atravesar. Así, cada nivel de formación exige prácticas discursivas que le son propias y es esperable que el 
mismo nivel prepare a sus estudiantes para desarrollar satisfactoriamente esas prácticas, lo que implica que el alumno 
pueda sistematizar los conocimientos adquiridos y gestionar por sí mismo lecturas, escrituras y prácticas de oralidad cada 
vez más extensas y complejas. A este proceso lo llamaremos alfabetización académica 

 
 

  LA FINALIDAD DE LA LECTURA Y LOS MODOS DE LEER  

Leemos muchas cosas diferentes y leemos con finalidades diferentes. Podemos leer para entretenernos una novela o un 
cuento, leemos para buscar información y extraer datos, por ejemplo un informe, y leemos para analizar y estudiar un tema 
un texto de estudio o los que denominamos textos académicos. Son dos aspectos diferentes, por un lado las intenciones 
y por otro, el tipo de texto. 

Cuando leemos para extraer información, decimos que se trata de una lectura extractiva. En este tipo de lectura se busca 
información, datos. 

En los estudios superiores, donde se utilizan los denominados textos académicos la finalidad no es solamente extraer 
datos, sino que es necesario hacer una lectura reflexiva y crítica. Esta lectura se hace con la finalidad de adquirir 
conocimiento, analizar situaciones, formular juicios críticos, comparar posturas, etc. De modo que se lee con más atención 
y dando más importancia a las ideas y conceptos que a la extracción de datos. 
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  UN MODO DE LEER: LA LECTURA REFLEXIVA Y CRÍTICA  
 

A modo de apretada síntesis, te proponemos algunas acciones que pueden ayudarte en este proceso. Sin lugar a dudas, 
habría otras que dependen del tipo de texto y tus intereses y conocimientos. Estas acciones se proponen como una guía 
básica para comenzar a trabajar. 

1. Antes de la lectura propiamente dicha del texto, abordar el paratexto 

 

La etimología de la palabra paratexto nos remite a lo que rodea o acompaña al texto (para = junto, al lado de). Es lo que 
queda de un libro u otro tipo de publicación sacando el texto principal. 

El conjunto de paratextos constituye el primer contacto del lector con el material impreso y, desde este punto de vista, 
funciona como un instructivo o guía de lectura, ya que le permite anticipar cuestiones como el carácter de la información y 
la modalidad que ésta asumirá en el texto. Los elementos que conforman un paratexto en un libro son algunos de los 
siguientes: 

• Tapa: En ella se consigna el título del libro, el nombre del autor, el sello editorial y el de la colección. 

• Contratapa: Por lo general, presenta el contenido del texto: resume el argumento, emite juicios de valor y, a veces, 
incluso, incluye los datos biográficos del autor. Su función primordial es influir sobre los posibles compradores. 

• Portada: Repite la información dada en la tapa y la amplía agregando nuevos datos sobre la edición del libro: título 
de la colección, traducción, persona a cargo de la edición, entre otros. 

• Índice: Tabla de contenidos o de materias, conformada por un listado de los capítulos según su orden de aparición, 
cada uno con la indicación de la página correspondiente. Su función es presentar los contenidos del texto, la 
estructura lógica, por lo que el lector puede prever los temas con los que se enfrentará. Puede aparecer antes o 
después del texto propiamente dicho. 

• Bibliografía: Es una lista, ordenada alfabéticamente, de autores y libros consultados por quien estuvo a cargo de 
la edición o por el mismo autor del libro. Se puede ubicar al final del libro y antes del Índice. 

• Colofón: Constituido por el lugar y año de edición, es un paratexto que se encuentra al final del libro. 



 

 

 

• Prólogo o prefacio: Es un discurso que el autor u otra persona produce a propósito del texto. Los prólogos, en 
general, tienen la función de informar sobre el contenido y objetivos del texto, presentar una posible interpretación, 
ofrecer datos sobre el origen de la obra y «la cocina» de su producción, así como también captar la atención del 
lector. 

• Notas al pie: Tiene como función aclarar, explicar o ampliar un aspecto del texto. Suelen estar redactadas por el 
mismo autor, aunque también pueden haber sido realizadas especialmente para la edición por el editor a cargo de 
ella (aclaraciones sobre el significado de palabras, información adicional para comprender mejor el texto, 
comentarios, correcciones, etc.). Pueden encontrarse a pie de página o agrupadas al finalizar el texto. 

• Epígrafe: Es una cita relacionada con el tema que el autor ubica antes de su propio texto. 

Veamos, entonces, qué información podemos extraer del paratexto o a partir de él. 

• Ubicar al autor. ¿Quién es? ¿Lo puedo ubicar temporalmente? ¿Es un autor contemporáneo? ¿Puedo identificar 
al autor por su posicionamiento dentro del área o disciplina? ¿En qué corriente se inscribe? ¿Tengo referencia en 
cuanto al contexto de la obra? 

• ¿Qué texto es, se trata de un capítulo de un libro, informe, una conferencia? ¿Es un material escrito por el docente? 

• Si es una parte de un libro ¿Se trata de un capítulo completo? ¿Tengo información sobre el libro, dispongo de los 
elementos paratextuales (tapa, título, índice)? Si fuera así, ¿Qué aporta la tapa? Y ¿la contratapa? ¿Qué me dice 
el título?, ¿Tiene subtítulo? ¿Qué hipótesis hago acerca del texto y lo que el texto me aporta para el estudio de la 
asignatura a partir de los elementos paratextuales? 

• Otros elementos que aportan información sobre el texto: ¿Hay un epígrafe? ¿Qué aporta? ¿Por qué el autor lo 
habrá colocado? ¿Hay citas al pie? ¿Se remarcan con negrita palabras o frases? 

• A su vez, un capítulo de un libro tiene elementos paratextuales: títulos, subtítulos, nota a pie de página, 
ilustraciones, cuadros, etc. 

2- Luego, abordar el capítulo, el apartado seleccionado del libro 

Título y subtítulo 
¿El título, qué aporta? ¿Tiene subtítulo? ¿Qué me dice el subtítulo, acota, delimita o sugiere algo diferente? ¿Puedo 
predecir de qué tratará el texto? 

 
 

Tipo de texto 
Hay muchos tipos de textos. De modo general los textos que se utilizan en los estudios superiores pueden: 

• Narrar: comunicar hechos o acontecimientos 

• Describir: comunicar características de objetos reales o teóricos 

• Explicar: comunicar las causas por las cuales algo se ha producido, o las formas de producirse 

• Argumentar: comunicar un punto de vista sobre un conocimiento 

Estas formas de comunicar reciben el nombre de «modos de organizar el discurso». En los textos de estudio se utilizan 
todos estos modos de organizar el discurso, es decir que se narra, se describe, se explica, y se argumenta. En algunos 
encontramos en un mismo texto narraciones, descripciones, argumentaciones y explicaciones. En otros, es posible que 
predomine alguno de estos modos. 

Descubrir con qué tipo de texto estás trabajando te permitirá formularte otras cuestiones. Por ejemplo, si se relatara un 
hecho o acontecimiento, ¿es posible situarlos en el contexto histórico? ¿En qué lugar se suceden los hechos? 

Si se explica un tema, ¿cuál es? En general una explicación responde a un interrogante, a una problematización. Ese 
interrogante puede estar presente o no. Formular ese interrogante es un ejercicio interesante para avanzar en la 
comprensión del texto. 

El vocabulario 
¿Hay términos desconocidos o que no se comprenden en el contexto10 de ese texto? En este caso hay que tener presente 
que no es posible seguir adelante si desconoces el vocabulario. No siempre el diccionario resuelve el problema. Los textos 
académicos suelen usar un vocabulario que es propio de la disciplina o del área de conocimiento que se está abordando 

 
 

10 Contexto: lo que rodea la palabra o frase dentro del texto. 
Contexto: lo que está afuera del texto (¿quién lo produjo?, ¿dónde? ¿cuándo?) 



 

 

 

Sugerencias para favorecer la lectura reflexiva y crítica 
Todo lo que se ha señalado contribuye para que puedas «desenredar» o «destejer» el texto de estudio para lograr 
comprenderlo. Finalmente te proponemos, que avances un poco más en ese desentramado para lo cual es 
conveniente que: 

• te preguntes por qué tenés que leer ese texto, cuál es el propósito de lectura. 

• identifiques ideas centrales en cada párrafo del texto 

• busques las palabras clave que caracterizan al texto 

• elabores preguntas sobre el texto 

• incluyas subtítulos en el texto: oración que sintetice cada párrafo 

• hagas un esquema de contenido. 

• jerarquices temas y justifiques la jerarquización. 

 
 
 
 
 
 

 

Cada ámbito o esfera de la actividad humana elabora tipos relativamente estables de enunciados: los géneros 
discursivos (Bajtín,1979). Estos son infinitos, ya que existen tantos como esferas de la actividad humana, y son 
históricos, puesto que existen, se transforman o dejan de existir de acuerdo con las transformaciones de la 
práctica social en que se sustentan. Los elementos constitutivos de los géneros son el tema (el objeto del 
discurso), la estructura o tipo textual (la organización interna del enunciado) y el estilo (el modo en que se 
construyen los enunciados). Por lo tanto, el uso de un género determinado impone al hablante restricciones 
temáticas, estilísticas y estructurales, a las que debe adecuarse para lograr un uso eficaz del lenguaje. 

Según su estructura o tipo textual, los textos se clasifican del siguiente modo: 

● Narrativos: relatan hechos o acontecimientos que implican una alteración de un estado de cosas inicial. 

El tipo textual narrativo predomina en el género discursivo cuento y, también, en géneros que no 

pertenecen a la ficción, como las crónicas o las noticias periodísticas, los manuales de historia, las 

entrevistas o algunos ensayos. 

● Descriptivos: presentan características o cualidades de objetos, reales o teóricos; personas, paisajes o 

acciones. Este tipo textual predomina, por ejemplo, en el género guía turística, en el que también suelen 

aparecer insertas secuencias narrativas para, entre otras posibilidades, contar sucesos relacionados con 

el lugar que se describe. 

● Expositivo-explicativos: trasmiten conocimientos de diferentes tipos al lector. Se trata de un tipo de texto 

que se vincula con el análisis y la síntesis de conceptos. Este tipo de texto responde siempre a una 

pregunta que puede estar formulada explícita o implícitamente. En general, predomina el tiempo 

presente del indicativo y se busca generar la ilusión de objetividad; pues la explicación se presenta como 

una verdad no abierta al debate. En ella no se pretende discutir, sino hacer comprender al interlocutor 

algo que desconoce o que no entiende. Los géneros discursivos en los que predomina la secuencia 

expositivo-explicativa son, por ejemplo, la clase teórica dictada por el docente, las exposiciones orales 

llevadas adelante por las/os estudiantes, los apuntes de cátedra, el informe de lectura, la respuesta de 

parcial o la entrevista a un especialista. 

●  Argumentativos: se estructuran a partir de la postura que se adopta con respecto a un tema polémico. 

Para convencer al interlocutor de que la postura propia es la más adecuada, se despliega una serie de 

argumentos o razones que funcionan como los pilares que la sostienen. Los géneros discursivos en los 

GÉNEROS DISCURSIVOS Y TIPOLOGÍAS TEXTUALES 
 



 

 

 

que predomina esta secuencia son, entre otros, la nota de opinión, el ensayo, la entrevista, la monografía 

o las tesis de posgrado. 

Estas estructuras o moldes reciben el nombre de tipos textuales y suelen imbricarse en los textos académicos. 
Sin embargo, es importante aclarar que, de acuerdo con la función comunicativa u objetivo del texto, va a 
predominar sólo uno de los tipos textuales. 

Para finalizar, nos interesa mencionar que los textos propios del nivel superior, los expositivos y argumentativos, 
presentan algunos procedimientos que, justamente, caracterizan sus modos de decir, esto es, sus estructuras. 
Algunos procedimientos son los siguientes: 

Definición: recurso que pretende generar en el destinatario un concepto con características específicas. 

Se pueden definir tanto los términos o conceptos principales del texto, como así también otros conceptos o 
términos de menor importancia que el discurso necesita para el avance de la explicación. Los términos definidos 
se consideran centrales para la comprensión del discurso y suelen ser retomado en otra parte para su 
ampliación o desarrollo. 

El procedimiento habitual para la construcción de las frases de la definición es el tiempo presente del indicativo, 
también llamado presente genérico o de definición, es decir, se trata de la significación atemporal y con 
características generales que el verbo transmite al objeto definido. La definición de un término se realiza bajo 
acuerdos o normas estipuladas por los hablantes cuyos cambios o modificaciones no se realizan cotidianamente 
sobre el objeto. 

Ejemplo: procedimiento que explica un concepto o definición a través de un caso particular y concreto que 
esclarece la idea. El ejemplo contribuye a la significación de la explicación de manera inductiva, es decir, toma 
el caso particular para llegar a la idea general. 

Los marcadores más frecuentes son: por ejemplo, como por ejemplo, así. A veces, los ejemplos se colocan 
entre paréntesis. 

Reformulación: consiste en volver a decir, con otras palabras, el concepto o parte del concepto que se está 
desarrollando en el texto con el objetivo de simplificar, sintetizar, ampliar, llamar la atención de un aspecto, 
aclarar contenidos o parte de ellos a través de una continuidad temática. 

Se trata de un recurso vinculado a la reiteración de partes del texto que desean ser aclaradas por su significado 
oscuro o para reforzar ideas sobre las que el texto quiere insistir especialmente. 

Los marcadores de la reformulación son de seis clases: los de la repetición ("como hemos visto más arriba", 
"como ya hemos señalado"), paráfrasis o aclaración ("en otras palabras", "dicho de otro modo", "esto es", "es 
decir"), confirmación, consecuencia y conclusión ("así", "en ese sentido", "de manera que", "pues"), síntesis, 
resumen y conclusión ("en pocas palabras", "en definitiva", "en suma", "en resumen", "en conclusión"), 
rectificación y reexamen ("más exactamente", "de hecho"), y distanciamiento ("a fin de cuentas", "al fin y al 
cabo"). Los reformuladores se distinguen de los conectores porque no relacionan hechos sino la manera en que 
estos hechos u otras partes del texto se relacionan a partir de movimientos de retroceso en el texto. 

Clasificación: recurso que implica agrupar objetos o conceptos según criterios comunes. 

Los objetos o conceptos pueden organizarse de las maneras más diversas. La operación de clasificación 
siempre se realiza a partir de criterios acordes con el objetivo de la clasificación. En el contexto de un estudio 
sobre nutrición, por ejemplo, se podrán clasificar los vegetales según el tipo o la cantidad de vitaminas que 
aporten al organismo; en cambio, la botánica contemplará otros criterios, como la forma de reproducción o la 
estructura, para agrupar y subagrupar los individuos pertenecientes al reino vegetal. En cualquier caso, una vez 
establecido un criterio, debe mantenerse. 

Comparación: recurso en el que se establece la equivalencia o la diferencia entre dos términos o conceptos. La 
explicación se desarrolla a través de elementos que comparten o distinguen dos o más conceptos de la misma 



 

 

 

clase. La similitud o la diferencia entre los elementos que se comparan puede ser gradual, en el sentido de que 
las correspondencias pueden no ser exactas o pueden recubrir parcialmente la significación de lo explicado. La 
comparación es también un recurso de equivalencia entre dos términos establecido por el "como". 

Los marcadores más frecuentes son: como, así como, tal como, de manera semejante, mientras que, etc. 

Narración: recurso explicativo o argumentativo que supone un tiempo construido a través de la serie de eventos 
que se relatan. La construcción de esa temporalidad se realiza mediante la presencia de localizaciones y 
mediante las formas verbales que señalan anterioridad, posterioridad o simultaneidad respecto de un momento 
tomado como eje de la narración. 

 La lógica interna de la narración presenta un componente que se encabalga con el desarrollo temporal: la 
causalidad. Se narra el hecho A y se lo presenta como la causa del hecho B y éste, a su vez, como la causa de 
C: “Ayer me acosté tardísimo. Hoy no me podía levantar. Llegué tarde a mi trabajo.” También hay narraciones 
que destacan la contingencia. En esos casos, el hecho A no causa directamente el hecho B y este último no 
causa C: A y B concurren en un estado de situación. 

Explicación causal:  procedimiento que permite establecer una relación de causalidad entre hechos o 
fenómenos de distinta índole. 

Las explicaciones que dan cuenta de relaciones causales son de distinto tipo. Las ciencias, en algunos casos, 
se ocupan de causas generales que conectan “acontecimientos tipo”. Por ejemplo: “cuando se calienta una 
barra de hierro, se dilata”.  Así, ante el interrogante: “¿Por qué se dilata una barra de hierro?”, parten de datos, 
como el hecho de que el hierro es un metal y apelan a principios o leyes, en este caso “los metales se dilatan 
con el calor”, que los explican. 

Algunos acontecimientos, en cambio, resultan de la convergencia de múltiples causas, como es el caso de las 
explicaciones históricas que presentan las causas de la invasión de América. En otros casos, las explicaciones 
se construyen presentando una cadena sucesiva de fenómenos anteriores que dan cuenta de la causa de un 
fenómeno posterior. 

También se suele explicar, señala Plantín, indicando causas inmediatas y causas próximas. Así, la causa 
inmediata de un accidente puede ser una banana al costado de la ruta y las causas próximas: la maldad frente 
al extranjero, la crisis del capitalismo o la naturaleza distraída de la juventud. De este modo, “la asignación de 
una causa puede depender del punto de vista adoptado. La causa de la muerte de un automovilista será, para 
el médico legista, el aplastamiento de la caja torácica; para el seguro, un montaje defectuoso del volante; para 
la policía, los clavos de la ruta; para el sociólogo, el desequilibrio campo/ciudad; para el filósofo, la guerra, madre 
de todas las cosas. Estas causas no son excluyentes unas de otras, sino que se encadenan sobre planos 
diferentes”. 

Analogía: tipo especial de comparación constituida por dos miembros o partes, de los cuales se utiliza el 
segundo para explicar el primero. El propósito de la analogía es explicar o esclarecer algo abstracto o complejo 
a través del segundo término, menos abstracto o de mayor carácter explicativo que el primero. La diferencia 
con la comparación radica en que, en este último recurso, interesa la relación entre los dos términos de una 
clase general, mientras que en la analogía no. En la analogía la similitud, lo parecido, presenta una situación 
semejante entre dos conceptos o casos, uno es el concepto o caso que motiva la explicación, el otro es un 
elemento nuevo introducido en el texto, previa o posteriormente a la explicación propiamente dicha; se establece 
en el texto a través de una estructura del tipo A es a B como C es a D. La analogía no debe confundirse con la 
comparación, si bien es una forma de ésta. La comparación se establece para hacer equivaler o distinguir 
miembros de una misma clase, mientras que la analogía esclarece uno de los términos a partir de relaciones 
de semejanza. 

Pregunta retórica: se trata de una pregunta cuya respuesta se sugiere. Podría considerarse que detrás de toda 
pregunta retórica reside una afirmación que el lector debe reponer. 

Subjetivemas o expresiones subjetivas: si bien ninguna palabra es totalmente objetiva, existen algunas palabras 
o construcciones de palabras que manifiestan un mayor grado de subjetividad del enunciador, porque portan o 



 

 

 

expresan, en mayor o menor grado, alguna valoración o estado emocional del enunciador respecto de una 
persona, objeto, hecho o situación. Las palabras o construcciones que pueden funcionar como subjetivemas 
son los sustantivos, los adjetivos y los verbos. 

Los sustantivos y adjetivos subjetivos pueden ser evaluativos o afectivos. Los primeros, implican una evaluación 
del enunciador frente a una persona, un objeto, un hecho o situación. Esa evaluación puede ser a través de un 
juicio de valor positivo o negativo o referirse a aspectos cualitativos o cuantitativos. Por ejemplo: “Estás 
hermosa” “Estás horrible”. Los segundos, manifiestan una reacción emocional del enunciador. Por ejemplo: “¡Es 
espantoso lo que le sucedió a María!”. 

Los verbos subjetivos: algunos pueden expresar subjetividad y se clasifican en axiológicos, que expresan una 
evaluación del enunciador, en términos de bueno/malo. Por ejemplo: “La profe de Lengua en vez de hablar 
vocifera; o de sentimiento, que son generalmente axiológicos y afectivos al mismo tiempo. Por ejemplo, “Camilo 
ama profundamente a su abuela Esther”. 

Modalizadores: marcas de subjetividad que manifiestan la actitud del enunciador respecto de la información 
expuesta en un enunciado y que se transmite según la manera en que el enunciador presenta lo dicho. Por 
ejemplo: “Lamentablemente, perdimos las elecciones”. 

Polifonía: el sujeto hablante no es fuente ni dueño de su discurso, sino que su habla hace circular ideologías, 
creencias, valores, representaciones que lo desbordan. Su habla es más un mosaico de citas en conflicto que 
un supuesto discurso homogéneo porque el sujeto, como afirma Voloshinov (1992), es una intersección de 
voces y está saturado de lo social. 

Hay casos en los cuales el enunciador puede hacer referencias ambiguas, dar la palabra a otro, o bien dejar oír 
voces ajenas en el interior de su propio discurso. Esta posibilidad de hacer circular voces en el interior del 
discurso propio es lo que Bajtín ha denominado polifonía (poli: muchas; fono: voces). Por lo tanto, los textos 
polifónicos son aquellos en los que además de la voz del enunciador se incorporan otras voces, es decir, se 
recuperan en su texto los enunciados de otros emisores. De esa manera, pueden ser reconocibles e 
identificables distintas voces dentro del discurso y el locutor –que es el que habla, el que escribe- suele dar 
existencia a unos enunciadores cuyos puntos de vista y actitudes él organiza. 

Según Bajtín (1993) todo enunciado debe ser analizado como respuesta a enunciados anteriores de una esfera 
dada de circulación y de producción de textos (científica, literaria, periodística, etc.) a los que confirma, refuta, 
amplía, los toma en cuenta de alguna manera para argumentar o explicar un tema. Así el discurso ajeno se 
incluye en el propio discurso en forma explícita a través de citas, por ejemplo, pero, además, en todo enunciado 
podemos descubrir una serie de enunciados ajenos, semiocultos o implícitos.  

Los dos tipos de polifonías más frecuentes son los siguientes: 

Cita de autoridad: técnica que consiste en incluir la voz de un enunciador que avala la 
postura sostenida por el enunciador del texto. El enunciado citado en general corresponde 
a personas consideradas prestigiosas y con autoridad en el tema en cuestión.  De este 
modo, se involucra el discurso del saber, que puede transformarse en un discurso del poder 
cuyo funcionamiento pone en juego estrategias retóricas de intimidación. 

Cita refutativa: es una técnica que consiste en incluir la voz del oponente para luego 
demostrar que sus argumentos no son válidos, es decir, para refutarlos. 

  

 



 

 

 

la paleta de 
colores. 

   INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  
 
 

El presente instructivo tiene por finalidad colaborar con el estudiante en la confección de los 

trabajos prácticos, informes, monografías, o cualquier otro tipo de presentación, que deba 

entregar al docente para ser evaluada. 

A continuación, encontrará las pautas mínimas a tener en cuenta antes de presentar un trabajo. A 

éstas se agregarán todos aquellos requerimientos particulares que los respectivos docentes 

consideren necesarios para su espacio. 

Cualquier trabajo que se presente debe respetar los siguientes ítems: 
 
 
 

 

o Carpeta y hoja: A4, si no se indica otro tipo. 

o Margen: normal. (2,5 cm en Izquierda y Derecha, 3 cm Superior e Inferior). 
 
 

No elija letras 
 

(dificultan la lectura y compresión) y no 
cambie 

 
 
 
 
 

 

o Texto JUSTIFICADO, es una forma de mejorar la prolijidad y presentación 

deltrabajo 

A- En relación con la presentación. 



 

 

 

   B- En relación con la organización del trabajo.  

Debe contener las siguientes partes: 

 

1. Portada con los siguientes datos: Institución, Carrera, Espacio, Tema, 

Profesor,Alumnos, Curso, Año. 

Ej: 
 
 

 
 
 

2. Índice (si la extensión del trabajo excede las 10 páginas) 

 
3. Introducción, presentación del tema, problemáticas, marco teórico o 

perspectiva desdedonde se aborda el tema del trabajo. 



 

 

 

4. Desarrollo en capítulos o partes, acorde con los requerimientos de cada 

materia y temadel trabajo. 

5. Conclusión que represente una verdadera reflexión sobre lo trabajado, 

investigado y/oaprendido. 

6. Anexo en caso de incluir material extra que se vincula directamente con el trabajo. 

 
7. Bibliografía: es el listado de fuentes consultadas. Por cada autor o fuente se 

confeccionauna ficha bibliográfica. 

   C- En relación con el fichado bibliográfico.  

La ficha bibliográfica deberá respetar las siguientes formas: 

 

1. Cita de obra completa: 

 
Hernández, José. Martín Fierro. Buenos Aires, Kapelusz, 1965. 

 

 

2. Cita de capítulo de volumen de un solo autor: 

 
Anderson Imbert, Enrique. "Darío y su tiempo"; en: La originalidad de Rubén 

Darío.Buenos Aires, Centro editor de América latina, 1967; pp. 13-17. 

3. Citas de artículo de revista o sitio de internet: 

 
Mapes, E.K. "Escritos inéditos de Rubén Darío"; en: Revista Hispánica 

Moderna,año II, Nº1, Nueva York, octubre de 1935; pp. 41-59. 

Mapes, E.K. "Escritos inéditos de Rubén Darío"; [en línea]: http: // 

www.revistahispánicamoderna.com; [posteado 25/08/2009] 

4. Cita de artículo periodístico (en caso de ser de internet, seguir ejemplo anterior) 

 
Brinsek, Jorge Carlos. "¿Estamos en el vale todo?"; en: Primera Edición, 

Posadas,jueves 4 de marzo de 2004; p.15 

5. Cita de medios radiales, televisivos 



 

 

 

Biassati, Santos."Los valores en la cultura"; en: En síntesis, Buenos Aires, 

LS 83Canal 13, Martes 6 de enero de 2004; 13,12 hs. 

6. Cita de una institución, archivo o museo: 

 
Archivo y Museo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Centro de 

Exposición: Carlos Duccini, Temperley. 

 

 
   D- En relación con el contenido del trabajo.  

o R.V.O. Al finalizar la redacción del trabajo siempre se debe revisar: Redacción 

(conformación de frases), uso de vocabulario (adjetivos, sinónimos, sustantivos, 

artículos, tiempos verbales) y ortografía. 

o El TÍTULO elegido debe ser reflejo del contenido del trabajo, y debe explicarse 

o hacer referencia a él en la introducción o en la conclusión. 
 

o Si el trabajo se acompaña con video u otro tipo de archivo, éste debe llevar el 

mismo título que el trabajo. 
 

o INTRODUCCIÓN Y CONCLUSIÓN se redactan al finalizar el trabajo. 

o La CONCLUSIÓN debe ser reflejo y síntesis de todo lo expuesto, de lo 

aprendido, también podría incluir una reflexión sobre lo vivenciado durante la 

realización del trabajo. 

o Para evitar situaciones enojosas y/o disgustos que pueden hacer que el 

trabajo se descalifique por plagio o robo de propiedad intelectual. La 

información que se copie o haga referencia a ideas de otros autores, que no son 

los estudiantes comprometidos en el trabajo, deberá copiarse entre comillas y 

llevar nota a pie de página, con la correspondiente ficha bibliográfica. 

Ficha erudita: 



 

 

 

 
 
 

 

Baltasar García Ros, poseía una “personalidad que acreditó (…) 

relevantes calidades en el ejército de las gobernaciones del Paraguay y 

el Plata, y uno de los pocos hombres capaces de dirigirse a la corona con 

independencia de los asuntos de su jurisdicción”1, fue gobernador interino 

de Buenos Aires. 

Ficha de registro: Resume un párrafo, una opinión que es conveniente señalar, 

pero nocopiar textualmente. 

Guillermo Gallardo dice de Rivadavia que aunque era un personaje 

piadoso carecía del verdadero sentido espiritual de la religión. 2
 

 
 

En resumen: 
 

 

1. CITAS TEXTUALES 2. CITAS NO TEXTUALES 

Cortas = menos de 40 

palabrasLargas = más de 40 

palabras 

 

Cuando se describe un párrafo o Cuando se hace referencia a lo 

palabras textual, palabra por que alguien escribió, pero no se 

palabra, de algún documento o reproduce exactamente. También 

fuente de información, física o se llama paráfrasis. Solo se cita, 

electrónica. Se cita el autor, la entre paréntesis, el autor y la 

fecha y la página,entre paréntesis. fecha) 



 

 

 

o Cuando se realiza una presentación de PWP o video, con imágenes de un 

lugar recorrido, debe colocarse qué es o qué representa cada una. La música 

que se elige como fondo, preferiblemente debe corresponderse con las 

imágenes, o en su defecto, debe ser instrumental, para no distraer o confundir 

al espectador. 

o Las imágenes, mapas o cuadros que se introduzcan en el trabajo deben 

acompañarsede referencias (qué son, de dónde, etc.) 
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1 Azarola Gil, Luis Enrique, Historia de Colonia del Sacramento: 1680-1828. 
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  ACTIVIDAD ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA  
 

Te proponemos dos breves actividades relacionadas a la alfabetización académica. 

Fecha de entrega: según solicitud de cada carrera. 

 
GUÍA DE TRABAJO Nº 1 

 

1. Definí alfabetización académica. Te proponemos el siguiente esquema: “Se llama (denomina) 
alfabetización académica…” 

2. Amplía la definición con el concepto de competencia11. Las competencias necesarias para leer en 
el nivel superior son … 

3. Establece la diferencia entre los manuales usados en la escuela media y los textos utilizados en la 
educación superior. Para ello, detente y analiza dos conceptos que aparecen en el texto: “alisan” y 
“asimetría”. 

4. Determine la importancia del paratexto. 

5. Elabore un texto en el que compartas con nosotros tu experiencia como lector en la escuela media. 
Considera lo leído respecto de las formas y modos de leer (200 palabras aproximadamente) 

 
 
 
 

GUÍA DE TRABAJO Nº 2 

 

La siguiente actividad relacionada a la alfabetización académica, te invita a conocer a Paulo 
Freire (1921-1997), uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Con su 
principio del diálogo, enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. 
Sus ideas influenciaron e influencian los procesos democráticos por todo el mundo. Fue el 
pedagogo de los oprimidos y en su trabajo transmitió la pedagogía de la esperanza. Influyó 
en las nuevas ideas liberadoras en América Latina. 

 
 

Luego de leer la novena carta del libro “Cartas a quien pretende enseña”, de Paulo Freire, realizar las 
siguientes consignas: 

1. ¿Cuál es el objetivo de la novena carta? 

2. ¿A qué llama “conciencia de la práctica” y a qué subsiguiente nivel podemos llegar 
a partir de tener esta conciencia? 

3. Explicar desde lo planteado por Freire en la carta, la siguiente frase: DIFERENTES 
CONTEXTOS GENERAN DIFERENTES CIENCIAS VÁLIDAS. 

4. ¿A qué se refiere cuando dice que la teoría no puede imponerse desconociendo los 
contextos sociales concretos? Responder citando al menos cuatro oraciones del texto. 

5. Finalmente explicar cómo el autor refleja la diferencia en cómo se aprende a leer y 
a escribir, desde los métodos anteriores y desde las nuevas propuestas donde se 
aprende socialmente. Señalar algún ejemplo que el autor ofrezca sobre este tema. 

 
 

 

Fecha de entrega: 14 de Febrero de 2025 
 

 
 

11 Competencias: conocimientos necesarios. 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

La normativa u ortografía es el conjunto de normas que regulan la correcta escritura de la lengua. En este 
caso, vamos a centrarnos en tres aspectos: la acentuación, la puntuación y el uso de las mayúsculas. 
 

 

  ACENTUACIÓN  
 
 

En español, la acentuación es fundamental para leer y escribir. Cuando leemos y aparece una palabra 
desconocida, como por ejemplo sutil, no sabremos cómo leerla si desconocemos las reglas de 
acentuación de nuestro idioma. Además, cuando escribimos, muchas palabras varían su significado 
según su acentuación. Contrástense, por ejemplo, las siguientes oraciones: La fábrica está en el Parque 
Industrial/ Él fabrica sus instrumentos/ Fabricá vos tus productos y promocionalos. 

Otra razón indiscutible y de carácter político-cultural para atender la acentuación es mantener la 
existencia de una lengua que garantice la comunicación entre sus hablantes (no olvidemos que el 
castellano es la segunda lengua occidental más usada, después del inglés). 

 
Elementos teóricos 
Sílaba. Acento, tilde. 

 
Para empezar a abordar la acentuación del castellano, es necesario diferenciar algunas categorías o 
conceptos. Estos son los siguientes: 

El acento es la mayor intensidad con que se pronuncia una sílaba. Antiguamente se lo denominaba 

acento prosódico y, a la sílaba, sílaba tónica. 

La tilde, en cambio, es la marca gráfica que se coloca sobre la vocal 14 de la sílaba acentuada. 
Antiguamente se lo denominaba acento ortográfico. 

La sílaba es la unidad de articulación de lengua compuesta por uno o más sonidos. Se trata de una 
señal física continua que debe poder identificarse para pensar la acentuación. 

Nótese que, cuando hablamos, no articulamos los sonidos uno por uno, sino que articulamos 

simultáneamente más de un sonido. Podemos comprobar este hecho pronunciando la sílaba su: al 

producir la /s/ 15 , ya estamos redondeando los labios como para decir la /u/, es decir, estamos 
superponiendo gestos correspondientes a sonidos sucesivos. 

Para determinar el acento es necesario “escuchar” la palabra. Por ejemplo, en el enunciado Él fabrica 
sus propios instrumentos, la sílaba acentuada de la palabra fabrica es bri, y por ese motivo no se tilda 
(lea los tres enunciados propuestos en la introducción y observe las diferencias). 

 

Las reglas de silabeo en castellano son las siguientes: 

• Una consonante entre dos vocablos forma sílaba con la vocal que le sigue. 

• Dos consonantes entre dos vocales se unen una con cada vocal, excepto que se trate de 
un grupo consonántico. 

• Tres consonantes entre dos vocales se unen las dos primeras con la primera vocal y la 
tercera consonante con la vocal que le sigue, salvo que haya un grupo consonántico. 

• Cuatro consonantes entre dos vocales se unen dos con cada vocal. 

 
 
 

14 La vocal es un sonido que se pronuncia con el tracto vocal abierto; el aire sale libremente. Según su articulación 
y grado de abertura, las vocales se clasifican en abiertas, (a,e,o) y cerradas (u,i). La clasificación de las vocales es 
necesaria cuando aparecen dos o más vocales juntas en una palabra. 
15        Por convención, los fonemas se escriben entre barras.

ASPECTOS DE NORMATIVA 



 

 

 

• Cuando la palabra tiene h intercalada precedida por una consonante, la h se 
considera principio de sílaba. 

 

 
Clasificación de palabras según la acentuación 

 
Agudas: se acentúan en la última sílaba. 

 
 

pared, motor, café 

 
 

Graves: se acentúan en la penúltima sílaba. 
 
 

fueron, examen, mástil 

 
 

Esdrújulas: se acentúan en la antepenúltima sílaba. 
 
 

Didáctica, glándula, prácticas, lúdico 

 
 

Sobresdrújulas: se acentúan en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. 
 
 

díganselo, pregúntenmelo 

 
 

Reglas generales de acentuación gráfica 

 
Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en -n, -s o vocal. 

 

melón, además, papá, café, maní, salió, ombú 

pared, motor 

 

 

No llevan tilde, sin embargo, las palabras agudas terminadas en -n o en -s precedidas 
por otra consonante ni las terminadas en - y. 

 

robots, virrey 

 
 

 

Las palabras graves llevan tilde cuando no terminan en –n, -s o vocal. 

 

álbum, mártir 

papa, fueron, examen, tilde 



 

 
 

Llevan tilde, sin embargo, las palabras graves que terminan en -s precedida de otra 
consonante. 

 

bíceps 

 
 

 

Las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. 

 

regímenes, ortográfico, exámenes, sílaba 

 
 

 

Las palabras sobresdrújulas siempre llevan tilde. 

 

dígamelo 

 
 

 

Pasos o secuencia a seguir para acentuar correctamente, es decir, para colocar la tilde cuando 
corresponda 

1) Tener clara la separación en sílabas. 

2) “Escuchar” el acento, es decir, cuál es la sílaba que se pronuncia con más intensidad. Si esto presenta 
dificultades, trabajar con palabras conocidas y “probar” distintas dicciones: maní o mani (hemos 
subrayado la sílaba acentuada en cada caso para que pruebe ambas lecturas. 

3) Clasificar la palabra por el acento. Esto es necesario para saber cuándo tildarlas. 

4) Aplicar las reglas generales de acentuación. 

 
Diptongos y triptongos 

 
Veamos ahora qué sucede cuando en la misma palabra aparecen vocales concurrentes. 

 

Diptongo: es la unión de dos vocales que se pronuncian en la misma sílaba Cuando la sílaba tónica 
contiene un diptongo, se siguen las reglas generales de acentuación. En cuanto a la tilde, se coloca 
sobre la vocal abierta (a, e, o) o sobre la última, si las dos vocales del diptongo son cerradas (i, u). 

Se producen diptongos en los siguientes casos: 

 

1. Combinación de vocal abierta con cerrada con el acento en la abierta: ai-re 

2. Combinación de vocal cerrada con abierta con el acento en la abierta: Ma-ria-na 

3. Dos vocales cerradas: cons-truir 
 
 

 
triptongo: concurrencia de tres vocales que se pronuncian en una misma sílaba. Cuando la sílaba tónica 
contiene un triptongo, se cumplen las mismas reglas que en el diptongo y la tilde se coloca sobre la 
vocal abierta. 

 

estudiáis, averigüéis 



 

 
 

Reglas especiales de acentuación 

 
Hiato: secuencia de dos vocales que no se pronuncian dentro de la misma sílaba, sino que forman parte 
de sílabas consecutivas. A los efectos ortográficos, existen tres clases de hiatos según el tipo de vocales 
que entran en contacto: 

 

1. combinación de dos vocales iguales: co-o-pe-ra-ti-va, pro-ve-er. 

2. combinación de dos vocales abiertas distintas: po-e-sí-a, te-a-tro. 

3. combinación de vocal abierta + vocal cerrada tónica, o viceversa: caída, acentúa. 

 

Las palabras que contienen el tipo de hiatos caracterizados en 1 y 2, siguen las reglas generales de 
acentuación. 

 

león (aguda), aldea (grave), caótico (esdrújula) 

 
 

Las palabras que contienen el tipo de hiato caracterizado en 3 llevan siempre tilde y constituyen una 
excepción a las reglas generales de acentuación. 

 

país (aguda), día (grave), vehículo (esdrújula) 

 
 

Sucede lo mismo en el caso de la presencia de dos vocales abiertas y una cerrada: si la cerrada está 
acentuada no se produce el triptongo. 

 

 

Grupos –ui y –
iu 

 
traía, leían 

 

Estos dos grupos de vocales son considerados diptongos, aunque se los pueda articular como hiatos. 

 

viudo, destruir 

 
 

Sin embargo, si lo exigen las reglas de acentuación, pueden llevar tilde sobre la segunda vocal. 
 

 

MONOSILABOS 

 
jesuítico 

 

Los monosílabos (palabras que tienen una sola sílaba) por regla general no llevan tilde. 

 

luz, fe, vi, dio, vio 

 

Sin embargo, cuando dos o más monosílabos son iguales en cuanto a la forma, pero 
desempeñan distinta función gramatical y hay entre ellas formas átonas y tónicas, estas últimas llevan 

tilde diacrítica. 
 
 

Monosílabos con una o más funciones Ejemplos 



 

 
 

mí pronombre personal) 

mi (adjetivo posesivo) 

mi (nota musical) 

¿Tenés algo para mí? 

Te invito a cenar a mi casa. 

El mi sonó desafinado. 

tú (pronombre personal) 

tu (adjetivo posesivo) 

Tú siempre hablas poco. 

¿Dónde está tu auto? 

té (sustantivo) 

te (pronombre personal) 

te (sustantivo) 

Tomá una taza de té. 

Te traje el libro. 

La te es una consonante. 

él (pronombre personal) 

el (artículo) 

Me lo dio él. 

El niño está contento. 

sé (presente verbo saber) 

sé (imperativo verbo ser) 

se (pronombre personal) 

Yo no sé nada 

Sé bueno con María. 

Se durmió profundamente. 

dé (imperativo verbo dar) 

de (preposición) 

de (sustantivo) 

Dé las gracias. 

Una mesa de madera 

La de es una consonante. 

más (adverbio) 

más (sustantivo) 

mas (conector adversativo) 

Corré más rápido. 

El más y el 

menos. 

Quiso convencerlo, mas no pudo. 

sí (adverbio) 

sí (pronombre) 

si (conjunción condicional) 

si (nota musical) 

Sí, quiero 

Solo habla de sí mismo. 

Si llueve mucho, no voy. 

El compositor estrena una sonata en si bemol. 

 
 
 

Los monosílabos que tienen igual forma y diferente significado no se distinguen por 
presencia/ausencia de acento diacrítico si ambos son tónicos. 

 

fue (verbos ir y ser) 

 

Pronombres enfáticos: interrogativos y exclamativos 

 
Los interrogativos y exclamativos qué, quién, dónde, cuándo, cómo, cuánto, cuál llevan tilde. 

 

¡Qué calor! 

¿Quién vino? 

 
 

También se escriben con tilde cuando introducen oraciones exclamativas e interrogativas indirectas. 

 

No sé quién vino. 

No sabía cuál era el suyo. 



 

 
 

Estas palabras no llevan tilde cuando están en oraciones interrogativas o exclamativas, pero ellas 
no son interrogativas o exclamativas, sino pronombres relativos. 

 

¿Será Juan quien vino? 

¡Irás cuando te lo pidan! 

 
 

 
Palabras compuestas 

 
Las palabras compuestas sin guion mantienen solo la tilde del segundo componente. 

 

tragicómico, decimoséptimo 

En las palabras compuestas con guion, cada formante conserva la acentuación que le corresponda. 

 

teórico-práctico, histórico-social 

 
 

Si el último componente es una palabra que, por reglas generales de acentuación, no lleva tilde, deberá 
escribirse con tilde si así lo exigen las condiciones de acentuación de la palabra compuesta. 

 

puntapié, veintidós 

 
 

 
Si al formarse una palabra compuesta, se produce una secuencia vocálica con una vocal cerrada tónica, 
esta letra lleva acento, aunque en su origen no lo tenga, pues forma un hiato. 

 

 

Adverbios terminados en -
mente 

 
cortaúñas 

 

Los adverbios terminados en -mente conservan la acentuación del adjetivo del que derivan. 

 

débilmente, rápidamente, mansamente 

 
Verbos con pronombre enclítico 

 
Las formas verbales con pronombres enclíticos llevan tilde o no de acuerdo con las normas 
generales de acentuación. 

 

deme, mírame 

 

Solo / sólo 

 
La palabra solo puede funcionar como adjetivo o como adverbio. 



 

 
 

A Juan le gusta estar solo. (adjetivo= en soledad) 

Solo comeremos fruta. (adverbio = solamente) 

 
Solo llevará acento ortográfico en su uso adverbial cuando se perciba riesgo de ambigüedad. 

 

Vendrá solo por la mañana. (adjetivo = en soledad) 

Vendrá sólo por la mañana. (adverbio = solamente) 

 
Aun / aún 

 
Aún se escribe con tilde cuando funciona como adverbio de tiempo y puede reemplazarse por todavía. 

 

Aún es joven. 

 
 

Aun se escribe sin tilde cuando equivale a hasta, incluso o forma parte de conjunciones concesivas aun 
cuando. 

 

Todos los socios, aun los más conservadores, votaron a favor. 

Aun cuando lo pidiera, no le harían caso. 

 
Porqué/ porque/ por qué 
Porqué es un sustantivo, por lo tanto, siempre va precedido del artículo (el) o de otro determinante (su, 
este, otro...). Puede reemplazarse, para su reconocimiento, por otro sustantivo: motivo. Admite plural: 
los porqués. 

 

No explica nunca el porqué de sus decisiones. 

 
 

Porque es una conjunción causal: introduce una oración subordinada que explica la causa de otra 
principal. 

 

Lo entendí porque me lo explicaste muy bien. 

 
 

Por qué solo se usa en oraciones interrogativas, directas e indirectas. 

 

¿Por qué no has venido a la fiesta? 

No sé por qué nunca llega temprano. 

 
 
 

Los signos de puntuación son los signos ortográficos que organizan el discurso para facilitar su 
comprensión: ponen de manifiesto las relaciones sintácticas y lógicas entre sus diversos constituyentes, 
evitan posibles ambigüedades y señalan el carácter especial de determinados fragmentos. Sus funciones 

PUNTUACIÓN 



 

 
 

principales son tres: indicar los límites de las unidades discursivas (grupos sintácticos, oraciones o 
enunciados), indicar la modalidad de los enunciados (aseverativos, interrogativos, exclamativos, 
imperativos) e indicar la omisión de alguna parte del enunciado. 

 

El punto (.) 

 
Señala el final de un enunciado (que no sea ni interrogativo ni exclamativo), de un párrafo o de un texto. 

 

El punto y seguido 

 
Se usa para separar oraciones. La oración es una unidad de sentido y de entonación con autonomía 
sintáctica. 

Entendemos por unidad de sentido que el oyente y/o hablante pueda entender el enunciado y no 
“sienta” que necesita ser completado para tener significado. Por ejemplo, ante los enunciados Cuando 
los inmigrantes llegaron o Viendo los resultados se espera el completamiento para sean unidades con 
sentido. Es, además, unidad de entonación, porque es precisamente el punto el que indica, con su 
entonación determinada diferente, por ejemplo de la coma, el final de la oración. Y tiene autonomía 
sintáctica porque cada punto marca el final de un enunciado que, si bien se relaciona con los que lo 
anteceden o suceden, puede aislarse y entenderse; por este motivo, en la gramática oracional, la 
primera tarea será encerrar las oraciones entre corchetes. 

 

[Horacio Quiroga nació en Salto, Uruguay, a fines del siglo XIX.] [ Inició sus actividades como 
escritor con un libro de poemas llamado “Los arrecifes de Coral”.] [ Sin embargo, el género literario en el que 
se destacó es otro: el cuento.] 

 

Punto y aparte 

 
Se pone punto y aparte para separar en párrafos, generalmente integrados por bloques de oraciones, 
aunque hay párrafos de una sola oración. 

Su función principal es la de dividir el texto en párrafos, y la pregunta que surge inmediatamente es 
para qué hacerlo. Si leer es asignar significados, interpretar, sacar conclusiones, el lector necesita ayuda 
para avanzar gradualmente, para organizar en su mente la información que recibe. 

En un relato, el punto y aparte puede dar paso a una descripción detallada de un lugar o de un 
personaje, a un hecho o una acción importante para la continuidad de la historia, a la aparición o 
intervención de un nuevo personaje o de un personaje distinto de los mencionados hasta entonces, a 
un cambio de escenario o lugar de la acción, a un avance o retroceso en el tiempo que nos ubica en un 
momento anterior o posterior. 

En un texto expositivo, puede dar paso a diferentes conceptos, a una clasificación o a ejemplificaciones. 

En un texto argumentativo, puede dar paso al desarrollo de diferentes argumentos… 

El inicio de cada párrafo en los textos manuscritos se indica con sangría, que es la introducción de varios 
espacios en blanco. En los textos escritos en procesador de texto, la sangría puede evitarse separando 
los párrafos con espacios mayores a los de las oraciones. 

 

El mar estaba embravecido aquel día. Los barcos sorteaban las olas con dificultad, aunque 
la mayoría de ellos no había salido a faenar. 

Miguel, sentado en el muelle, esperaba el regreso de su padre. Atisbaba el horizonte 
buscando ansioso su barco con la mirada. 



 

 
 

Punto final 
Se usa para finalizar un texto o alguna de sus subdivisiones (como capítulos de una novela). 

 
 

La coma (,) 

 
La coma delimita unidades discursivas inferiores al enunciado (u oración), como algunos tipos de 
suboraciones (Aunque no te guste, tendrás que hacerlo) o grupos sintácticos (Enriqueta, el personaje 
de Liniers, es una niña muy tierna). 

La coma no debe interrumpir la dependencia existente entre los grupos sintácticos más fuertemente 
vinculados desde el punto de vista sintáctico y semántico, ni siquiera cuando, en la pronunciación, esos 
grupos se separen del enunciado mediante pausas. Por ello, por ejemplo, no va coma entre sujeto y 

predicado (La Luna es el satélite de la Tierra) ni coma entre el verbo y su complemento directo (El río 
atraviesa el valle) si no son interrumpidos por incisos explicativos. 

 

Los usos más comunes son los siguientes, a saber 

 

a. Separa elementos que forman parte de una serie o enumeración. 

 

El camino está lleno de sombras, de campanillas, de fragancia, de hierba, de canciones, 
de cansancio y anhelo. 

El asesino subió las escaleras, abrió la puerta de la habitación, miró hacia ambos lados y vio al 
traidor... 

 
 

 
b. Se usa la coma para separar elementos que son incidentales o explicativos dentro de la oración. 

 

En el zoológico vimos cebras, leones, cabras, osos y pavos reales, que son los que a mí 

más me gustan. 

 
 

c. Un tipo de elemento explicativo es la aposición, que aclara el significado de un sustantivo repitiendo 
de otra forma su significado: 

 

René Pérez, el cantante de Calle 13, nació en Puerto Rico. 

 
 

d. Se separan con coma del resto del enunciado los vocativos, es decir, los sustantivos, 
grupos nominales o pronombres que se emplean para dirigirse al interlocutor de manera explícita. 

 

¡Juan, vení a comer que ya es tarde! 

“Oíd, mortales, el grito sagrado” 

Estoy a sus órdenes, mi coronel. 

 

e. Las construcciones absolutas se delimitan con comas. 

Ellos, viviendo allí su hija, no necesitan buscar un hotel. 

Entregados los materiales, la docente dará inicio a la actividad. 



 

 
 

f. La coma indica la omisión del verbo. 

 

Los niños, traviesos y curiosos. 

 
 

g. Se usa coma cuando se altera el orden habitual de la oración (en español, el orden habitual es 
sujeto-verbo-complementos del verbo.) Obsérvese que en los ejemplos, los complementos del verbo 
están en posición inicial. 

 

En la biblioteca, reina un profundo silencio. 

En aquellos días calurosos de verano, la convivencia era idílica. 

Con su hermana y unas amigas, Juan viajó a Córdoba el fin de semana. 

 
 

h. Se escribe coma ante las oraciones coordinadas adversativas, es decir, las introducidas por 
pero, mas, sino (que) y aunque. 

 

Hacelo si querés, pero después no digas que no te 

avisé. Cree que hizo bien el examen, aunque tiene 

dudas.  

No lo hizo porque le gustara, sino porque era su deber. 

Lo conseguiremos, mas debemos ser pacientes. 

 

i. Se encierran entre comas o se separan con coma, los conectores discursivos, es decir, los enlaces 
que relacionan una secuencia con un fragmento del texto que lo antecede. En los ejemplos, hemos 
subrayado la secuencia que el conector relaciona. Algunos conectores son los siguientes: además, 
ahora bien, asimismo, sin embargo, no obstante, por el contrario, aun así, así pues, por 
consiguiente, por lo tanto, es decir, o sea, por ejemplo, en definitiva, en primer/segundo lugar, por 
último, etc. 

 

Se ha llevado todas sus cosas de la casa. O sea, no piensa 

volver. Mi nombre es Juana. Nadie, sin embargo, me llama así. 

Estaba lesionada, pero, aun así, logró llegar. 

 
 

j. Se separan con coma las construcciones causales introducidas por ya que, pues, puesto que, 
como, comoquiera que. 

 

Tuvimos que alquilar dos autos, ya que al final vinieron seis. 

Cerrá, que hace frío. 

Como no llamó, supongo que estará bien. 

 
 

k. Las construcciones condicionales y concesivas se aíslan mediante coma cuando van antepuestas 
al verbo principal, salvo si son muy breves, pero no suelen ir precedidas de coma si van 
pospuestas: 

 

Si vas a llegar tarde, no dejes de avisarme/ No dejes de avisarme si vas a llegar 

tarde. En caso de duda, consulte a su médico/Consulte a su médico en caso de duda. 

 

Aunque no quieras, te llevaré al hospital/ Te llevaré al hospital aunque no quieras. 



 

 
 

Llame quien llame, no abras la puerta/ No abras la puerta llame quien llame. 

 
 

l. Las suboraciones consecutivas introducidas por así que, luego, de modo/forma/manera que o 
de ahí que se escriben siempre precedidas de coma: 

 

Nadie abría la puerta, así que seguían llamando. 

Es un jarrón muy caro, de ahí que mucho cuidado al transportarlo. 

 
 

m. Van entre comas las proposiciones subordinadas adjetivas explicativas. Llamamos proposición a una 
suboración, es decir, una oración dentro de otra que la contiene; es subordinada por depender de 
alguna parte de la oración, y es adjetiva por cumplir la función de un adjetivo. 

Estas proposiciones subordinadas adjetivas pueden ser de dos tipos: especificativas y explicativas. 

Las especificativas delimitan o restringen el significado del sustantivo al que se refieren; en Los 
documentos que se salvaron del incendio son fundamentales, la proposición indica que no todos son 
fundamentales, delimita entre todos un conjunto específico: solamente los que se salvaron. No se coloca 
“coma”. 

Las explicativas no delimitan o restringen, sino que añaden cierta información. En Los documentos, que 
se salvaron del incendio, son fundamentales, se explica o aclara que todos son fundamentales. Se 
encierran entre comas. 

 
Especificativa: El ministro que provoca el pánico de los ciudadanos cambió su 

estrategia. Explicativa: El ministro, que provoca el pánico de los ciudadanos, cambió su 

estrategia. 

 
 

Especificativa: Los hijos de Juan que viven en Córdoba no viajarán para el 

aniversario. Explicativa: Los hijos de Juan, que viven en Córdoba, no viajarán para el 

aniversario 

 
Casos en los que no debe usarse coma 

 

a. No va coma entre el sujeto y el verbo del predicado. 

 

La maestra reparte las fibras y las cartulinas. 

María Teresa Andruetto es una famosa escritora argentina. 

El ejemplo es un procedimiento que explica un concepto o definición a través de un caso particular 
y concreto que esclarece la idea. 

 
 

b. Cuando el último elemento de una coordinación va introducido por las conjunciones y/e, ni, 
o/u. 

 
Es una chica muy reservada, estudiosa y de buena 

familia. No le gustan las manzanas, las peras ni las 

bananas. 

¿Querés café, té o mate? 

 

 

 

 



 

 
 

El punto y coma (;) 

 
a. Se usa punto y coma para separar proposiciones o suboraciones coordinadas, es decir, 

aquellas construcciones que, dentro de una oración, tienen su propio sujeto y su respectivo 
predicado. 

 

                               [(Su hijo mayor es rubio); (el pequeño es moreno.)] 

[Cada grupo irá por un camino diferente: (el primero, por la izquierda); (el segundo, por la 
derecha) y (el tercero, de frente)]. 

 
 

b. Se usa punto y coma para separar enumeraciones con coma interna. 

 
María, la bajista; Perla, la guitarrista; Johana, la cantante, y Ana, la baterista, van a hacer una 

gira en Mar del Plata en enero, 

 
 

c. Se recomienda usar punto y coma delante de conectores discursivos que vinculan 
fragmentos de cierta longitud: 

 
Los jugadores entrenaron durante todo el mes; sin embargo, los resultados no fueron los 
esperados y quedaron afuera del torneo en cuartos de final. 

No vivió mucho tiempo en aquella ciudad tan lejana; pero, mientras estuvo allí, disfrutó todo lo 
que se le ofrecía. 

 

 
Los dos puntos (:) 

 
Los dos puntos, que, como la coma y el punto y coma, delimitan unidades sintácticas inferiores al 
enunciado, detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue, que siempre está en estrecha 
relación con el texto precedente. Por lo tanto, unen a su función delimitadora un valor anunciativo, es 
decir, de anuncio. Por regla general, tras los dos puntos se escribe minúscula, aunque hay casos en los 
que se usa mayúscula. 

Los usos más comunes son: 

 

a. Se escriben dos puntos ante enumeraciones explicativas, es decir, aquellas precedidas por 
un elemento anticipador (subrayado en los ejemplos): 

 
Mirábamos el sol con todo: con el anteojo de larga vista, con una botella, con un cristal ahumado. 

Ayer me compré dos libros: uno de Carlos Fuentes y uno de Cortázar. 

Así me gustan las personas: inteligentes, buenas y sensibles. 

Los tipos de evaluación son los siguientes: diagnóstica, formativa y sumativa. 

 
 

 

Sí pueden usarse los dos puntos en este supuesto cuando los miembros de la oración se insertan en 
forma de lista. 

Mis deportes favoritos son: 

• Fútbol 

• Vóley 

• Natación 

Deben evitarse los dos puntos en enumeraciones que no tienen el elemento anticipador. 

EVITAR: 

*Mis deportes favoritos son: el fútbol, el vóley y la natación. 

*Patrocinado por: Mercado Pago, Adidas y Banco Nacional. 

*La evaluación se clasifica en: diagnóstica, formativa y sumativa. 



 

 
 

 

 

Cuando se escriben en primer lugar los elementos de la enumeración, los dos puntos sirven para 
cerrarla y dar paso al concepto que los engloba: 

 
Natural, sana y equilibrada: así debe ser una buena alimentación. 

 

b. Se usan dos puntos para separar una ejemplificación del elemento anticipador que la 
introduce (subrayado en los ejemplos). 

 

De vez en cuando tiene algunos comportamientos inexplicables: hoy vino a la oficina en 
ojotas. 
Hay cosas que no debes olvidar: el pasaporte, por ejemplo. 

 

c. Se usan los dos puntos para indicar causa-efecto. 

 

 
Se quedó sin trabajo: este verano no va a poder ir de vacaciones. 

(causa) (efecto) 

 

 

c. Se usan dos puntos para indicar conclusión o consecuencia de la oración anterior. 

 
El arbitraje fue injusto y se cometieron demasiados errores: al final, se perdió el partido. 

Este verano no va a poder ir de vacaciones: se quedó sin trabajo. 

 
 

d. Se usan dos puntos para indicar oposición 

 
Camus no es una persona: es su gato. 

 

 
e. Se usan dos puntos delante de una transcripción textual. 

 
Con respecto a su cuento El sur, Borges dijo: "Puede leerse como narración directa de hechos 

novelescos y también de otro modo…” 

 

 
f. Se usan dos puntos en el encabezamiento de cartas, notas, etc. 

 

Querida Guada: 

¡Hola, pichona! ¿Cómo va todo por ahí?... 
 

Comillas 

 

a. Se usan comillas para intercalar citas textuales de menos de cuarenta palabras. 

 
“Sobreviven los que se adaptan mejor”, dijo Darwin. 

 
 

b. Se usan comillas para indicar que una palabra que una palabra o expresión es vulgar, 
procede de otra lengua o se utiliza irónicamente o en un sentido especial. 

 
Bienvenida, “madame”. 



 

 
 

Parece que últimamente le va muy bien en sus “negocios”. 

 
 

c. Los términos o expresiones que se mencionan en un texto manuscrito para decir algo de 
ellos se escriben entre comillas. En los textos impresos, debe usarse la letra cursiva. 

 
La palabra “didáctica” lleva tilde por ser esdrújula. 

La palabra didáctica lleva tilde por ser esdrújula. 

d. Se usan comillas para citar en un texto manuscrito el nombre de un artículo, reportaje, 
cuento, poema, capítulo de un libro. 

 
“Manuelita, la tortuga” es una famosa canción de María Elena Walsh. 

Por “Cien años de soledad”, García Márquez obtuvo el Premio Nobel de Literatura. 

 

 
Puntos suspensivos (…) 

 
a. Se usan puntos suspensivos para indicar una interrupción definitiva o momentánea de lo que 
se dice con fines expresivos. 

 
No sé qué contestó… Que el infeliz se iba… Nada… Que un dolor… Que no sé qué raíz mala… La 

tierra entre la hierba… 

 

 
b. Se usan puntos suspensivos para interrumpir una enumeración que podría continuar. 

 
Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas, las manzanas, las peras… 

 

 

  MAYÚSCULAS  

Las letras de nuestro abecedario pueden adoptar dos configuraciones distintas: mayúsculas y 

minúsculas. En la escritura ordinaria, se usa como base la letra minúscula, para que las mayúsculas 

sean las encargadas de portar las siguientes funciones: 

 

Mayúscula inicial 

 
• Marca el inicio de enunciados, párrafos y otras unidades del texto; 

• marca y delimita los nombres propios, así como las expresiones pluriverbales que se compartan 
como nombres propios. La mayúscula inicial puede aparecer en todas las palabras significativas o solo 
en la primera palabra, en combinación con la cursiva o las comillas. 

 
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 18 

El mejor poema del Romancero gitano es el “Romance de la pena negra”. 

 

Escritura enteramente en mayúsculas 

 
• Mejora la legibilidad de textos cortos (NO ESTACIONAR); 



 

 

 

• Sirve para formar e identificar siglas y acrónimos (FMI, CGT, AMC16; RAE, IVA, AFA) 

• Sirve para formar e identificar los números romanos (XXI) 

 

Casos en que debe utilizarse la mayúscula inicial 

 
a. Nombres de persona, tanto el nombre de pila como el primer nombre. También, si son seres 
ficcionales o deidades. 

 
Macarena Milagros Benítez, Caperucita Roja, el Gato con Botas, Alá, Jehová, Espíritu Santo 

 

 
b. Apodos, alias, sobrenombres y seudónimos. 

 
Sandro, el Gitano; Ernesto “Che” Guevara 

 

 
c. Los nombres propios de los cuerpos celestes. 

 
Marte, el cometa Halley 

 

 
d. Los nombres propios de tormentas, huracanes y otros fenómenos atmosféricos u oceánicos, 
como así también los nombres de los accidentes geográficos. No lleva mayúscula el nombre común 
genérico que los acompaña. 

 
el huracán Vilma, el océano Pacifico, la cordillera de los Andes, las islas Galápagos 

 

 
e. Los nombres propios de las regiones naturales y continentes (ya sean ficcionales o reales). 

 
la Patagonia, América, La Habana, el País de Nunca Jamás 

 
 

f. Los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de zonas geográficas. 

 
América Latina, el Cono Sur, Europa del Este 

 

 
g. Los nombres propios de barrios, calles, espacios urbanos, pero no el nombre común genérico 
que los precede. 

 
autopista Panamericana, plaza de los Dos Congresos, el barrio Nuevo 

 

 
h. Todas las palabras significativas que componen la denominación de entidades, organismos, 
instituciones, órdenes religiosas o militares, partidos políticos, clubes deportivos… 

 
 

 
 

16 “Análisis del Mundo Contemporáneo” es una materia de muchas carreras de nuestra institución. 
Aunque esta sigla no sea una conversación que exista por fuera de nuestra casa de estudios, la 
incorporamos como ejemplo porque sì se ha instalado, a través de su uso, en el Instituto. 



 

 
 

Ministerio de Desarrollo Social, Club Atlético Lanús, Instituto Superior de Formación Docente y 
Técnica N° 18, Frente de Izquierda, Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín 

 

La mayúscula inicial se mantiene en sus nombres abreviados. 

Instituto (por Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 18) 

 

 
i. Los sustantivos y adjetivos que forman parte de la denominación de asignaturas y cursos. 

 

Didáctica General; Didáctica de las Prácticas Lúdicas; Taller de Lectura, Escritura y Oralidad; 
Análisis del Mundo Contemporáneo; Campo de la Práctica Docente IV; Física Nuclear 

 

Si se escribe sólo la primera palabra de la materia, también se utiliza mayúscula. 

Campo IV 

 
 

Si la denominación es larga, la mayúscula se aplica solo a la primera palabra y la extensión se 
delimita con comillas. 

 

Se matriculó en “Historia de las ideas lingüísticas en el mundo hispano”. 

 

 
j. Adjetivos y sustantivos que forman parte de la denominación de edificios singulares, 
instituciones o monumentos. 

 
el Partenón, la Catedral de Santiago, la Casa Rosada 

 
k. La primera palabra de cualquier obra de creación (libros, películas, esculturas, cuadros, 

programas de televisión, etc.). 

 
Cien años de soledad, Historias de cronopios y de famas, La consagración de la primavera 

 
 

l. Nombres de los períodos en que se divide la historia y la prehistoria. También, el nombre de 
acontecimientos históricos importantes. En los nombres de guerras y batallas, el sustantivo 
común va con minúscula (excepto en los dos conflictos mundiales). 

 
Neolítico, Edad de Piedra, Antigüedad, Edad Media 

Semana Trágica, la Gran Depresión, la Primavera de 

Praga guerra de los Cien Años, batalla de Ayacucho 

 
 

Casos en que no debe utilizarse la mayúscula inicial 

 
a. Los sustantivos que designan profesiones. 

 
Mi hija es profesora. Hoy tengo turno con el médico. 



 

 
 

b. Los adjetivos y sustantivos que designan pueblos o etnias, así como los que 
denotan nacionalidad o procedencia. 

 
los aztecas, los argentinos, Macarena es argentina. 

 
 

c. Los nombres de las lenguas. 

 
el castellano, el griego, el inglés 

 
 

d. Los nombres de los hemisferios y las líneas imaginarias. 

 
el hemisferio sur, el ecuador 

 
 

e. Los nombres de los meses y de los días de la semana. 

 
enero, febrero, lunes, martes 

 
 

f. Los nombres de los elementos y compuestos químicos, así como los de las unidades 
de medida. 

 
oxígeno, mercurio, sodio; tesla, newton 

 
 

g. Los nombres de las monedas. 

 
soles, euros, pesos 

 
 

h. Las denominaciones de impuestos y tasas, aunque sus siglas sí lleven mayúscula. 

 
impuesto al valor agregado (IVA) 

 
 

i. Los poderes del estado. 

 
el poder ejecutivo, el poder judicial 

 
 

j. Los movimientos y tendencias políticas o ideológicas. 

 
sandinismo, marxismo, neoliberalismo 

 
 

k. Las disciplinas científicas y las diversas ramas del conocimiento (excepto cuando designan, 
en el ámbito académico, el nombre de una materia). 

 
Nuevos avances en física nuclear. La acentuación es una rama de la ortografía. 

 
 

l. Los nombres y escuelas de las diversas ramas del conocimiento. 



 

 
 

darwinismo, positivismo, realismo mágico, cine negro 

 
 

m. Las leyes, teorías y principios científicos. 

 
el principio de Arquímedes, teoría de la relatividad 

 
 

n. Las religiones y sus episodios relevantes. 

 
el judaísmo, el cristianismo, el budismo 

la resurrección de Cristo, el descenso del Corán 



 

 
 

GUÍA DE TRABAJO Nº 3 
 

Fecha de entrega: según solicitud de cada carrera. 

Acentuación 
 

1) Separe las palabras que aparecen a continuación en sílabas, subraye la sílaba 
acentuada de cada una y clasifíquelas desde el punto de vista de la acentuación en 
agudas, graves o esdrújulas. 

 
amor, fácil, separar, reptil, pájaro, fotógrafo, cárcel, examen, concurso, hélice, 
glándulas. 

 
 

2) Subraye los diptongos y recuadre los hiatos de las siguientes palabras. 

 
río, corrieron, maíz, leer, fuiste, María, héroe, oído, navío, dúo, ríe, nociones, suelo, 

púa, armario, búho, miércoles. 

 
 

3) Tilde cuando corresponda la palabra subrayada. 

 
a. El doctor López me medico. 
b. El medico le daba la receta todos los martes. 

c. Yo medico a mi perro con antibiótico. 

 

4) Escriba una oración con cada una de las siguientes palabras: camino/caminó, 
revólver/revolver, práctica/ practica/practicá. 

 
5) Explique qué tienen en común los siguientes grupos de palabras desde el punto de 

vista de la acentuación. 

 
a. Héctor, difícil, azúcar, árbol. 
b. Nariz, tapiz, perdiz. 
c. Comieron, fueron, llegaron. 

d. Médico, astrónomo, música. 

 
6) Tilde las palabras de las oraciones que aparecen a continuación según las reglas 

generales y el hiato. 
 

a. La escalera es de marmol verde; el cesped, de un verde intenso. 
b. El Indico es un gran oceano; el Artico es más pequeño. 
c. Deberian incrementarse las horas de Plastica y de Musica. 

 
 

7) Coloque las tildes que correspondan a las siguientes frases: 

 
 

a. “Tenia que enseñarle a pensar en el amor como un estado de gracia que no era un 
medio para nada sino un origen y un fin en sí mismo”. Cien años de soledad. García 
Márquez 

b. "(...) y en aquel relampago de lucidez tuvo conciencia de que era incapaz de resistir 
sobre su alma el peso abrumador de tanto pasado." Cien años de soledad. García 
Márquez 



 

 
 

c. "Se dio cuenta de que el coronel Aureliano Buendia no le habia perdido el cariño a la 
familia a causa del endurecimiento de la guerra, como creia antes, sino que nunca 
habia querido a nadie (...) era simplemente un hombre incapacitado para el amor". 
Cien años de soledad. García Márquez 

 
Puntuación y uso de mayúsculas 

 
1) Escriba el abecedario cuatro veces, utilizando los cuatro tipos de letras que tiene nuestro 

idioma: primero, en mayúscula cursiva o manuscrita; segundo, en minúscula cursiva o 
manuscrita; tercero, en mayúscula de imprenta y, finalmente, en minúscula de imprenta. 

 
A modo de ejemplo: 

 
Tipo de letra Mayúscula Minúscula 

Cursiva o manuscrita H h 

De imprenta H h 

 

2) El siguiente texto está escrito como no se debe escribir, esto es, con letra mayúscula 
sostenida. Páselo a minúscula de imprenta manteniendo las mayúsculas donde 
corresponda: 

 
—NO PUEDO JUGAR CON VOS—DIJO EL ZORRO—. NO ESTOY DOMESTICADO. 
—¡AH! ¡PERDÓN! —DIJO EL PRINCIPITO. 
PERO, DESPUÉS DE REFLEXIONAR, AGREGÓ: 
—¿QUÉ SIGNIFICA DOMESTICAR? 
—NO SOS DE AQUÍ—DIJO EL ZORRO—. ¿QUÉ BUSCÁS? 
—BUSCO A LOS HOMBRES—DIJO EL PRINCIPITO—. ¿QUÉ SIGNIFICA 
DOMESTICAR? 

—LOS HOMBRES—DIJO EL ZORRO—TIENEN FUSILES Y CAZAN. ES MUY 
MOLESTO. TAMBIÉN CRÍAN GALLINAS. ¿BUSCÁS GALLINAS? 
—NO— DIJO EL PRINCIPITO—. BUSCO AMIGOS. ¿QUÉ SIGNIFICA DOMESTICAR? 
—ES UNA COSA DEMASIADO OLVIDADA—DIJO EL ZORRO—. SIGNIFICA CREAR 
LAZOS. 
—¿CREAR LAZOS? 
—SÍ—DIJO EL ZORRO—. PARA MÍ NO SOS TODAVÍA MÁS QUE UN MUCHACHITO 
SEMEJANTE A CIEN MIL MUCHACHITOS. Y NO TE NECESITO. Y VOS TAMPOCO ME 
NECESITÁS. NO SOY PARA VOS MÁS QUE UN ZORRO SEMEJANTE A CIEN MIL 
ZORROS. PERO SI ME DOMESTICÁS, TENDREMOS NECESIDAD UNO DEL OTRO. 
SERÁS PARA MÍ ÚNICO EN EL MUNDO. SERÉ PARA VOS ÚNICO EN EL MUNDO. 
—EMPIEZO A COMPRENDER—DIJO EL PRINCIPITO—. HAY UNA FLOR… CREO 
QUE ME HA DOMESTICADO. 

 
3) Los dos textos que aparecen a continuación pertenecen al libro Historias de cronopios y 

de famas, de Julio Cortázar. Los cronopios y los famas son, junto con los esperanzas, tres 
personajes ficcionales que cobran vida en este libro. 
Transcriba los dos textos separándolos en tres párrafos cada uno y colocando sangría 
donde corresponda y, luego, proponga un título para cada uno. 

 

a. Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las 
siguientes: un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las 
sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un 
acta declarando los muebles e inmuebles de los tres, así como el inventario del 
contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos 
de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen 
en la plaza mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones, y entran en el café‚ 
a beber un aperitivo. Pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza 



 

 

 

recibe el nombre de Alegría de las famas. Cuando los cronopios van de viaje, 
encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos, y los 
taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se 
desaniman porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos, y a la hora 
de dormir se dicen unos a otros: "La hermosa ciudad, la hermosísima ciudad". Y 
sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. 
Al otro día se levantan contentísimos, y así es como viajan los cronopios. Las 
esperanzas, sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las 
estatuas que hay que ir a ver porque ellas ni se molestan. 

 
b. Los famas para conservar sus recuerdos proceden a embalsamarlos en la siguiente 

forma: luego de fijado el recuerdo con pelos y señales, lo envuelven de pies a cabeza 
en una sábana negra y lo colocan parado contra la pared de la sala con un cartelito 
que dice: “Excursión a Quilmes”, o: “Frank Sinatra”. Los cronopios, en cambio, esos 
seres desordenados y tibios, dejan los recuerdos sueltos por la casa, entre alegres 
gritos, y ellos andan por el medio y cuando pasa corriendo uno, lo acarician con 
suavidad y le dicen: “No vayas a lastimarte”, y también: “Cuidado con los escalones”. 
Es por eso que las casas de los famas son ordenadas y silenciosas, mientras en las 
de los cronopios hay gran bulla y puertas que golpean. Los vecinos se quejan siempre 
de los cronopios, y los famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las 
etiquetas están todas en su sitio. 

 

4) Transcriba los siguientes textos, luego de colocar los signos de puntuación. Reemplace 
minúscula por mayúscula y deje sangría cuando corresponda. 

 
a. silvio rodríguez el famoso cantautor cubano dará este dieciocho de noviembre un 

recital en la ciudad de buenos aires durante las semanas anteriores se presentará en 
las ciudades de córdoba y rosario. 

 

b. la biblioteca de la casa de manuel el mejor amigo de mi abuelo joaquín es inmensa 
tiene libros de poesía novelas historietas y obras de teatro los días fríos de invierno yo 
me quedo allí horas y horas leyendo. 

 
c. el escritor argentino jorge luis borges nació en 1899 en palermo un barrio entonces de 

los arrabales de buenos aires allí vivió hasta los catorce años cuando su familia debió 
trasladarse a ginebra suiza donde su padre que ya estaba ciego se operaría la familia 
regresó en 1921 y el joven borges quedó deslumbrado por la ciudad de buenos aires 
a ella le dedicó su primer libro de poemas fervor de buenos aires a esta obra siguieron 
muchos libros deslumbrantes que contienen algunos de los textos más logrados y 
conocidos del escritor el sur donde recrea un hecho autobiográfico el fin y biografía de 
tadeo isidoro cruz inspirados en martín fierro la muerte y la brújula la lotería en 
babilonia etc. 

 
 

5) Transcriba las siguientes oraciones y mencione los usos de las comas que aparecen17. 

 
Se usa punto y coma para separar proposiciones o suboraciones coordinadas, es decir, 
aquellas construcciones que, dentro de una oración, tienen su propio sujeto y su respectivo 
predicado. 

 
 
 
 
 

17 Por ejemplo, si la oración a analizar fuera “Juan, ¿a qué hora venís?”, Ud. podría responder la consigna 

del siguiente modo: “La coma antes de Juan separa al vocativo del resto del enunciado” o, como hay 

una sola coma, podría simplemente responder: “Vocativo” 



 

 
 

Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las 
siguientes: un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las 
sábanas y el color de las alfombras. 

 
6) Mencione el uso de “dos puntos” en las oraciones siguientes: 

 
a. No voy a ir a la fiesta: me siento muy mal. 
b. Traé todo lo que te pedí: los vasos, dos manteles, servilletas y cubiertos. 

c. La lengua es un sistema de signos: no puede alterarse un elemento sin afectar el 
conjunto. 

d. La Revolución Francesa influyó en los procesos independentistas de América: los 
patriotas de Mayo se inspiraron en sus ideas 
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1 Por ejemplo, si la oración a analizar fuera “Juan, ¿a qué hora venís?”, Ud. podría responder la consigna 

del siguiente modo: “La coma antes de Juan separa al vocativo del resto del enunciado” o, como hay 
una sola coma, podría simplemente responder: “Vocativo”. 



 

 
 

 

 

 

 

Habilidades en el medio acuático 

Las habilidades a evaluar serán las siguientes: 

- Nado subacuático 3 puntos 

- Flotación 2 puntos 

- Entrada al agua 1 punto 

- Nado estilo crawl 4 puntos 
 

Nado subacuático: el circuito de habilidades acuáticas comenzara de la siguiente manera: los alumnos 
ingresarán a la pileta por la escalera en la parte baja y desde parado deberán sumergirse y levantar 
desde el piso 4 figuras colocadas a 1 metro de profundidad aproximadamente en un trayecto 8 metros. 

Flotación: es la segunda habilidad de este circuito, una vez terminado subacuático el alumno se dirigirá 
hasta donde se encuentre el profesor a cargo de esta prueba, la misma estará ubicada en una zona 
donde los alumnos no hagan pie y deberán flotar de manera vertical durante 1 minuto con piernas y 
brazos lapso en el cual se les pasara una pelota en cuatro oportunidades debiendo recibir sin que este 
toque el agua, devolver la misma al profesor y continuar flotando. 

Entrada al agua: la entrada al agua será de cabeza y comenzara en la parte profunda, es el punto de 
partida de la siguiente habilidad 

Nado estilo crawl: una vez realizada la entrada el alumno procederá a nadar 25 metros de estilo crawl 
con respiración lateral, teniéndose en cuenta la coordinación de la patada, la brazada y la respiración. 

 
 
 

 Habilidades en el medio terrestre 
 
 

Coordinación óculo manual: 

Desplazamiento con pelota de básquet en un recorrido de 20 metros deberá picar la pelota y pasar por 
fuera de los conos alternando la mano de drible según corresponda, cuando finaliza de sortear los conos 
lanzará tratando de impactar en el tablero. 

Ejemplo: si se desplaza al cono de su izquierda cuando tenga que superarlo lo hará con mano izquierda 
la cual cambiara mano derecha cuando tenga que superar el cono a su derecha. 

CAPACIDADES FÍSICAS 



 

 
 

 

Practicas gimnasticas 
 
 
 

180º 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

La prueba se realizará en un circuito que comenzará con una serie de ejercicios sobre colchonetas para 
luego, mediante una carrera, hacer salto de extensión picando en la tabla con dos pies y finalizando en 
el colchón de caída. 

 

Serie sobre colchonetas: 

Posición Inicial, de pie de espaldas a las colchonetas realizar un salto en extensión con ½ giro (180º), 
un paso de impulso para ejecutar una media luna salida dorsal y juntando los pies hacia adelante por 
medio de un paso, continuar con rol adelante terminando con piernas flexionadas, seguidamente se 
hará un conejito para finalizar en posición de pie. 

Salto: 

Carrera de impulso para picar con pies juntos sobre la tabla y realizar salto de extensión a caer sobro 
el colchón en posición de firmes. 
Nota: el valor de cada ejercicio será de 2 (dos) puntos, deduciéndose por errores de ejecución. 
Valor total de la prueba: 10 puntos. 



 

 
 

 

Prueba de resistencia en pista: 1200 METROS 

La prueba se realizará en la pista de atletismo del parque municipal de Lomas de Zamora, dicha prueba 
constará de un recorrido de 1200 metros (tres vueltas a la pista) A continuación se detalla la tabla de 
tiempos y puntajes correspondientes. 

 
 

MUJERES PUNTOS 
 

VARONES PUNTOS 

Hasta 4´ 30´´ 10  Hasta 4´00´´ 10 

4´35´´ 9  4´10´´ 9 

4´40´´ 8  4´20´´ 8 

4´50´´ 7  4´30´´ 7 

5´00´´ 6  4´40´´ 6 

5´20´´ 5  4´50´´ 5 

5´30´´ 4  5´00´´ 4 

5´50´´ 3  5´10´´ 3 

6´00´´ 2  5´20´´ 2 

6´10´´ 1  5´30´´ 1 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 


