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DATOS DE LA ASIGNATURA 
Departamento: de la Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología 
 

RTF:  
Hs. Semanales Clases Teórico-Prácticas (Presenciales): 20 
Hs. Semanales Actividades no presencial: 10 

Bloque: Requerimiento 
Semestre: 5to semestre  
 
 

Aprobación HCD:                      Revisión Fecha: 
Aprobación HCD:                      Revisión Fecha: 
 

Correlativas Obligatorias: 
• Asignatura: - 

Correlativas Aconsejadas: 
• Asignatura: - 

Programa Sintético:  
El Abstract y el Artículo de Investigación Científica como géneros especializados prototípicos de las Ciencias de la 

Tierra. 
-La estructura retórica del abstract y del Artículo de Investigación Científica. El esquema IMRD. Diferentes pasos en las 

distintas secciones del abstract y del Artículo de Investigación Científica. 
-La relación del uso de las siguientes estructuras del inglés con su función en la comunicación de la ciencia y del proceso 

de investigación: 
• Los grupos nominales como “compactadores” y “empaquetadores” de información. 
• El uso de grupos nominales para referirse de manera sintética a procedimientos e ideas mencionadas con 

anterioridad en el texto y como anclaje para relacionarlo con nuevas ideas. 
• El uso de tiempos verbales para realizar generalizaciones sobre el conocimiento, referirse a conocimiento en 

proceso, especificar detalles del proceso de investigación, etc. 
• El uso de verbos como procesos que refieren a diferentes representaciones de los momentos de la investigación 

y de la discusión de resultados con la literatura previa. 
• El uso de verbos que establecen relaciones de causa-efecto para contribuir a la argumentación textual. 
• El uso de modos de atribución en las ciencias: citas textuales y paráfrasis. Indicadores formales de citas integradas 

y no integradas. 
• El uso de voz pasiva como forma de focalizar la descripción del proceso científico en las acciones realizadas. 
• El uso de la primera persona como marca de presencia del autor y de autoridad disciplinar. 
• El uso de modalidad para realizar interpretaciones sobre los hallazgos y su posible contribución al avance 

científico. 
• El uso de lenguaje evaluativo como marca de subjetividad. 
• El uso de recursos de atenuación como herramientas de diálogo y de escudación. 
• El uso de vocabulario específico para describir los procesos científicos. 
• El uso de vocabulario técnico disciplinar para describir apropiadamente los términos y procedimientos típicos del 

área de estudio. 
• El uso de conectores para comprender las relaciones lógicas entre las ideas y así poder comprender la 

argumentación textual. 
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Inglés Técnico para Geología 
Programa Analítico 
 
A. Fundamentación: 
A decir de Carlino (2005), en la universidad circulan textos académicos y textos 
científicos. Los primeros son los que se utilizan para enseñar y aprender en esta 
institución; es decir, se emplean para transmitir el saber, como, por ejemplo, materiales 
de cátedra, manuales, libros y capítulos de libros. Los segundos, son los elaborados por 
investigadores y refieren a temáticas propias de un dominio científico, además de 
responder a convenciones y tradiciones retóricas específicas de cada área de 
conocimiento (Adelstein y Kuguel, 2004). Entre éstos se encuentran los abstracts, los 
artículos de investigación científica, las tesis, las ponencias, los informes y los proyectos 
de investigación. De lo dicho anteriormente, se desprende que cada disciplina posee un 
repertorio propio de géneros y, por lo tanto, conocer la disciplina exige saber leerlos y 
producirlos (Cassany, 2008; Parkinson, 2013). En el ámbito académico-científico, en 
general, y en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba, en particular, circulan 
textos en español y en inglés, entre otras lenguas extranjeras. En efecto, y como 
consecuencia de distintos factores históricos, económicos, políticos y sociales (Crystal, 
2003; Grabe y Kaplan, 1996; Mugglestone, 2013, entre otros) el inglés se ha establecido 
como “lengua internacional” para el intercambio de conocimientos a nivel mundial 
(Bhatia, 2008, Grabe y Kaplan, 1996; Hyland, 2009; Johns, A. y Dudley-Evans, 1991, 
Swales, 1985, 1988, 1990, 2004, entre numerosos autores). Por lo tanto, la comprensión 
y la producción textos académico-científicos en inglés pueden representar un problema 
complejo, en particular, para los aprendices de expertos debido a que éstos no son solo 
receptores semilegos de textos dirigidos a expertos, sino que, además, son lectores 
alóglotas insertos en un contexto exolingüe. En consecuencia, se hace necesario ayudar 
a los aprendices a participar en las comunidades discursivas de un modo que va desde 
lo periférico e imitativo a una manera más central y legitimada (Pérez, 2018; Lillis y Scott, 
2007). Como respuesta a los inconvenientes mencionados, han surgido en las últimas 
décadas cursos de lectocomprensión, cuyo objetivo principal es proveer a los 
aprendices de especialistas de las herramientas lingüísticas y estratégicas necesarias 
para abordar textos en una lengua que no es la primera y, de esta forma, contribuir a un 
mejor desempeño académico y profesional. 
Así, el objetivo general de la materia Inglés Técnico, que se encuadra en el área de 
Inglés con Fines Académicos, es permitir a los estudiantes desarrollar una compleja 
integración de conocimientos y destrezas con el fin de comunicarse y participar 
eficazmente en la educación superior como aprendices de especialistas y, en muchos 
casos, como futuros investigadores; esta integración de conocimientos se denomina 
“competencia discursiva” (Ding y Bruce, 2017; Bruce, 2021).  
La competencia discursiva integra tres competencias: la social, la discursiva y la textual. 
Esto significa que los contenidos mínimos de la materia deben contemplar, entre otros 
aspectos, los siguientes: 
1) Que los textos que pertenecen a un mismo género presentan ciertas regularidades. 
2) Que esas regularidades se pueden observar en los procesos de producción y 
recepción de los textos, y en los roles sociales que desempeñan los productores y 
receptores. 
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3) Que la lectura (y la escritura) de los géneros académicos y especializados se facilita 
en la medida que el lector/escritor se familiariza con esas regularidades a partir de la 
continua interacción y consecuente descripción del género. 
Por lo tanto, la asignatura Inglés Técnico se enfoca en la enseñanza de la 
comprensión lectora en la disciplina Geología, y en dos géneros de alto grado de 
especialización, el Abstract y el Artículo de Investigación Científica, ya que estos se 
han convertido los principales medios para avanzar en el conocimiento y difundirlo entre 
las personas de ciencia de todo el mundo. 
Una de las bases que sustenta el Plan de Estudios para Geología es el Proyecto Tuning, 
en el que se propuso la caracterización del Geólogo, sus competencias y su formación 
para la Comunidad Económica Europea. En el proyecto Tuning se estudiaron dos 
conjuntos de competencias, las específicas de cada disciplina y aquellas que pudieran 
ser comunes a todas las disciplinas y que fueran consideradas importantes por 
determinados grupos sociales, en este caso graduados y empleadores, es decir, las 
competencias transversales. Por su parte, el panel de expertos en Geología del proyecto 
Tuning definió las competencias intelectuales, prácticas, comunicativas, de tratamiento 
y cuantificación de la información, personales, y de autonomía y desarrollo profesional 
concernientes a la disciplina de Geología. De estas competencias, para la asignatura 
Inglés Técnico, destacamos las comunicativas: 
Recibir y responder a diversas fuentes de información (p. ej. textuales, numéricas, 
verbales, gráficas) 
Transmitir adecuadamente la información de forma escrita, verbal y gráfica para 
diversos tipos de audiencias 
Y la de tratamiento y cuantificación de la información: 
Utilizar Internet de manera crítica como herramienta de comunicación y fuente de 
información. 
Sobre estas bases se sienta el presente programa. 
 
B. OBJETIVOS 
B.1. OBJETIVOS GENERALES 
Al finalizar la materia Inglés Técnico, se espera que el estudiante sea capaz de: 

1) Lograr una competencia lectora solvente en la lengua inglesa, utilizando 
estrategias de lectura que le permitan abordar comprensivamente y en forma 
autónoma Abstracts y Artículos de Investigación Científica. 

2) Reconocer el papel del inglés como lengua internacional de la ciencia y la 
tecnología. 

 
B.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Al finalizar la materia Inglés Técnico, se espera que el estudiante sea capaz de: 

1) Extraer información de Abstracts y Artículos de Investigación Científica (pensar 
en lo que dice el texto – comprensión superficial), interpretar esa información 
desde sus conocimientos y metas personales (pensar con el texto – comprensión 
profunda) y de reflexionar (repensar el texto – comprensión crítica) sobre los 
conocimientos elaborados o interpretados y sobre el proceso seguido para 
obtenerlos / entenderlos. 

2) Identificar el propósito comunicativo, la estructura retórica y las secuencias 
textuales de Abstracts y Artículos de Investigación Científica. 
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3) Reconocer las características estructurales y morfosintácticas de Abstracts y 
Artículos de Investigación Científica. 

4) Desarrollar, seleccionar y aplicar distintas estrategias para la búsqueda eficiente 
en Internet de información y bibliografía de diversa índole en inglés. 

5) Introducir aspectos básicos sobre la construcción, análisis y uso de corpus en el 
marco de la Lingüística de Corpus. 
 

C. CONTENIDOS 
El corpus textual seleccionado como material de estudio para la presente asignatura 
estará conformado por Abstracts y Artículos de Investigación Científica. Se pretende 
que el material bibliográfico de la asignatura contenga información temáticamente 
relevante y que forme parte de la producción académica de las Ciencias de la Tierra. 
 

- La estructura retórica del Abstract y del Artículo de Investigación Científica. El 
esquema IMRD. Diferentes pasos en las distintas secciones del Abstract y del 
Artículo de Investigación Científica. 

- La relación del uso de las siguientes estructuras del inglés con su función en la 
comunicación de la ciencia y del proceso de investigación: 
• Los grupos nominales como “compactadores” y “empaquetadores” de información. 
• El uso de grupos nominales para referirse de manera sintética a procedimientos e 

ideas mencionadas con anterioridad en el texto y como anclaje para relacionarlo 
con nuevas ideas. 

• El uso de tiempos verbales para realizar generalizaciones sobre el conocimiento, 
referirse a conocimiento en proceso, especificar detalles del proceso de 
investigación, etc. 

• El uso de verbos como procesos que refieren a diferentes representaciones de los 
momentos de la investigación y de la discusión de resultados con la literatura previa. 

• El uso de verbos que establecen relaciones de causa-efecto para contribuir a la 
argumentación textual. 

• El uso de modos de atribución en las ciencias: citas textuales y paráfrasis. 
Indicadores formales de citas integradas y no integradas. 

• El uso de voz pasiva como forma de focalizar la descripción del proceso científico 
en las acciones realizadas. 

• El uso de la primera persona como marca de presencia del autor y de autoridad 
disciplinar. 

• El uso de modalidad para realizar interpretaciones sobre los hallazgos y su posible 
contribución al avance científico. 

• El uso de lenguaje evaluativo como marca de subjetividad. 
• El uso de recursos de atenuación como herramientas de diálogo y de escudación. 
• El uso de conectores para comprender las relaciones lógicas entre las ideas y así 

poder comprender la argumentación textual. 
- El uso de vocabulario específico para describir los procesos científicos. 
- El uso de vocabulario técnico disciplinar para describir apropiadamente los términos 

y procedimientos típicos del área de estudio. 
 
*Algunos de estos contenidos han sido tomados del programa diseñado por la Mgtr. 
Carolina Panza para la materia Inglés II, Código 2053, Año 2020, UNRC. 
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D. METODOLOGÍA 
Coherentemente con lo expuesto y teniendo en cuenta los objetivos de la asignatura, la 
metodología de trabajo intentará plasmar en la práctica los aspectos teóricos más 
relevantes que hacen al texto de mayor grado de especialidad en lengua extranjera y su 
comprensión. Con este propósito, la docente de la cátedra seleccionará materiales de 
enseñanza que faciliten este proceso. Las distintas unidades serán introducidas a través 
de procedimientos inductivos y deductivos mediante ejemplificación, exposición 
dialogada, explicación del profesor, discusión del tema y participación activa de los 
alumnos, entre otras estrategias de enseñanza.  
La metodología de intervención pedagógica para el cumplimiento de los objetivos 
planteados se basa en los principios del enfoque basado en competencias. También se 
tendrán en cuenta algunos principios del aprendizaje por tareas, principalmente los 
relacionados con la resolución de problemas.  
Las actividades propuestas tendrán en cuenta la enseñanza centrada en el alumno y 
factores afectivos, tales como la motivación, la ansiedad y las diferencias individuales 
en lo que respecta a estilos y estrategias de aprendizaje. Se propiciará un clima de 
trabajo que valore el respeto y promueva la cooperación en el que los alumnos trabajen 
en equipo desarrollando la habilidad social para compartir tareas, intercambiar ideas, 
asumir compromisos y brindar ayuda a sus pares. Este enfoque intenta que los 
estudiantes participen activamente en el proceso de enseñanza y fomenta el aprendizaje 
colaborativo y la autonomía para la construcción del conocimiento.  
En este contexto, el alumno será el protagonista de su propia formación. Debido a esto, 
se lo considerará como eje y gestor de su proceso de aprendizaje mientras que la 
docente será la facilitadora de nuevos aprendizajes, asumirá el rol de guía del desarrollo 
de las distintas competencias de los alumnos y creará un espacio en el cual estos actúen 
constituyéndose en constructores de su propio conocimiento e interactúen en forma 
cooperativa con los demás.  
El trabajo en el aula se organizará a partir del reconocimiento de las diferentes 
dimensiones de lectura (Pérez, 2018: 83-86): 
Dimensión disciplinar: permite vincular el abordaje de una problemática propuesto 
desde el texto con la perspectiva teórica en la que se inscribe y con otros marcos 
ideológicos y epistemológicos. 
Dimensión situacional: se refiere al marco de la lectura del texto que imponen la 
asignatura y la carrera. 
Dimensión genérica: se vincula directamente con los propósitos perseguidos por los 
autores del texto. El reconocimiento del género en el que el texto se inscribe permite 
anticipar de qué manera se organizará el contenido del texto y qué tipo de información 
se privilegiará. 
Dimensión discursiva: hace referencia a las formas del decir propias de la disciplina; 
involucra el modo en que se desarrolla el texto y cómo se van interconectando 
definiciones, caracterizaciones, ejemplificaciones, tesis, argumentos y 
contraargumentos, y el modo en que el autor entabla un diálogo con otros autores (citas, 
recursos de evaluación, etc.) 
Dimensión conceptual: se relaciona, por un lado, por el encadenamiento de ideas, lo 
que implica detenerse en las formas de razonamiento propias del campo del saber; y, 
por otro lado, se liga con la terminología específica de la disciplina y los diversos 
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sentidos que un mismo término puede adquirir según la perspectiva teórica en la que se 
inscribe el autor. 
Dimensión normativa: se entronca con el uso de las normas establecidas en la cultura 
académica en general y por una determinada cultura disciplinar en particular. 
Cabe aclarar que todas estas dimensiones están interrelacionadas y que muchas de las 
marcas textuales que se advierten en un texto expresan simultáneamente varios de los 
distintos aspectos involucrados. 
Se prevé, además, introducir a los estudiantes en técnicas y herramientas 
computacionales que permiten el procesamiento automático de un corpus textual, para 
cuantificar aquellos elementos que ocurren frecuentemente en diferentes contextos y 
géneros (Scott y Tribble, 2006; Sinclair, 1991, entre otros varios autores).  
 
D.1. ACTIVIDADES 
Durante el transcurso del ciclo lectivo, se implementarán actividades que tiendan a: 

• Integrar, profundizar y aplicar conocimientos sobre el proceso de lectura y 
estrategias de lectura. 

• Utilizar estrategias de lectura que ayuden al lector a asignarle al texto un 
significado comunicacionalmente relevante. 

• Analizar los factores no lingüísticos de un texto como medio para lograr su 
interpretación: propósito, tópico, audiencia, relación emisor-receptor del 
mensaje. 

• Determinar el propósito retórico de un texto, la estructura de la información y la 
selección léxica y sintáctica. 

• Analizar las secuencias textuales predominantes y su función en el texto. 
• Experimentar diferentes velocidades de lectura según el propósito y la 

naturaleza de los ejercicios y/o actividades impartidas. 
• Llevar a cabo actividades de consulta de bibliografía de la especialidad en idioma 

inglés. 
 
Las actividades impartidas se concretarán desde los siguientes criterios: 

• Considerar conocimientos previos de los alumnos y activarlos como punto de 
partida. 

• Estimular la participación constante de los alumnos en la búsqueda, la 
experimentación y la reflexión. 

• Orientar las actividades hacia la interrelación permanente de los contenidos. 
• Privilegiar los métodos activos en los que el alumno sea el centro de las 

actividades impartidas y responsable directo en el proceso de aprendizaje, 
concibiendo al docente como guía y facilitador de información, explicaciones o 
estructuraciones de contenidos que orienten dichas actividades. 

• Orientar las actividades hacia el desarrollo progresivo y espiralado de la 
secuencia de los contenidos referidos a la comprensión y análisis contrastivo 
español-inglés, lo que implica afianzar y desarrollar técnicas anteriormente 
adquiridas. 

• Aspirar a la realización de “aprendizajes significativos” de conceptos, 
procedimientos y actitudes. 

• Lograr la comprensión de un texto atendiendo a la integración de las siguientes 
competencias: 
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-Estratégica: inferencia, predicción, paráfrasis, resumen, selección de tópicos, 
etc. 
-Discursiva: análisis y reconocimiento de estructuras genéricas y secuencias 
textuales predominantes. 
-Sociolingüística: análisis de factores no lingüísticos, tales como el propósito, el 
tópico, la audiencia, etc. de un texto en la lectura comprensiva.  
-Léxico-Gramatical: lexis, morfología, sintaxis. 

 
E. EVALUACIONES 
 

E.1. Requisitos para estudiantes promocionales: 
Asistir al 80% de las clases dictadas durante el ciclo lectivo. 
Aprobar tareas obligatorias de entrega grupal.  
Aprobar una evaluación integradora individual de carácter práctico, con un mínimo de 
7 (siete) puntos, según el baremo de evaluación.  
El estudiante tendrá derecho a una (1) instancia de recuperación en caso de 
inasistencia, aplazo o nota inferior a 7 (siete) en la evaluación integradora. 
 
E.2. Requisitos para estudiantes regulares: 
Asistir al 60% de las clases dictadas durante el ciclo lectivo. 
Para la regularidad, los estudiantes deberán aprobar un trabajo que integre los 
contenidos abordados en las Guías de Estudio, como se plantea en el punto anterior. 
El estudiante tendrá derecho a una instancia (1) recuperación en caso de inasistencia 
o aplazo. 
Aprobar un examen final escrito de carácter práctico sobre los contenidos temáticos 
desarrollados durante el ciclo lectivo con un mínimo de 4 (cuatro) puntos, según la 
reglamentación vigente.  
 
E.3. Requisitos para estudiantes libres: 
Aprobar un examen final escrito de carácter práctico sobre los contenidos temáticos 
abordados durante el ciclo lectivo con nota no inferior a 4 (cuatro), según el baremo de 
evaluación. 
 
F. DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA 
 

F.1. Dentro del horario de clase 
 

ACTIVIDAD HORAS 
Teórico-práctica 20 
Total de la carga horaria 20 

 
 
 
 
F.2. Horas (estimadas) de dedicación del alumno fuera de la clase 
 

ACTIVIDAD HORAS 
Preparación teórico-práctica 10 
Total de la carga horaria 10 
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G. BIBLIOGRAFÍA PARA EL ESTUDIANTE 
-Guías de actividades teórico-prácticas diseñadas por la docente de la materia. 
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