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Campo problemático: Educación en Lengua y Comunicación 

 
El ingreso a la cultura escrita, como cualidad esencial de la sociedad alfabetizada,  es la demanda que tiene  la 

escuela como ente  que genera  a través de sus políticas la inclusión social, la disminución de las diferencias sociales y la 

democratización del saber. Significa formar a las y los estudiantes como lectores y escritores autónomos,  desarrollar sus 

capacidades para usar la lengua como herramienta de empoderamiento dentro de la sociedad; de tal manera  que pueda 

reflexionar sobre el poder que tiene la palabra para la opresión o la liberación. 
 

Tradicionalmente la enseñanza de la lengua  se ha convertido en una acción en y para el aula. Las clases son 

expositivas donde el docente  da información, explica contenidos gramaticales  de forma aislada. En su mayoría, se basan 

en prácticas librescas de copiar y responder  preguntas,  escribir, obviando el sentido real de los procesos de comprensión 

(leer  y escuchar),  lo cual imposibilita  al estudiante reconocer  y reflexionar  sobre  los fundamentos ideológicos  que 

subyacen en un discurso o manifestaciones expresivas. A la vez, les priva  reconocer los diferentes  tipos de discursos que 

se originan desde  la diversidad cultural e interculturalidad, la comprensión de códigos lingüísticos de distintas lenguas e 

idiomas maternos  y las comunidades  discursivas creadas a partir del internet  donde hay un cambio en los roles de lector 

y escritor. Asimismo, los procesos de producción (escribir y hablar) están  direccionados por la y el docente  en lo que se 

refiere a qué escribir y de qué hablar; su práctica en el aula no es real  ni constante,  por lo que son muy deficientes. 
 

En el campo  de la formación docente  en el área  de la lengua  si bien se encuentran  propuestas  formativas 

sustentadas teóricamente en un enfoque  de su uso como práctica social de comunicación;  en el accionar de la práctica 

pedagógica  de la mayoría de las y los docentes  prevalece  un exagerado  énfasis en la cuestión normativa,  gramática  y 

ortográfica, lo cual deja a un lado desarrollar y potenciar las acciones expresivas de la lengua (escribir, leer, hablar, escuchar) 

tomando  en cuenta  el contexto y los propósitos reales de comunicación. Este accionar en su mayoría está  determinado 

porque otros enfoques  prevalecieron  por mucho tiempo en las instituciones de formación docente,  replicándose incluso 

en los programas de estudio y libros de textos, como es el caso por ejemplo, de la educación media. 
 

Por ello, es necesario  que la formación docente  en el área  de lengua  considere  que más allá de aprender  lo 

que teóricamente le sirve “para ser profesora o profesor de lengua”; es imperativo formarse “en cómo ser un profesora 

o profesor de lengua  que desaprenda patrones  de acción instaurados  como únicas formas del hacer pedagógico  y se 

aboque  a reflexionar, indagar, debatir sobre el reto de formar a las y los estudiantes como practicantes  auténticos  de la 

cultura escrita. 
 

En este sentido, la Especialización en Educación en Lengua y Comunicación, pretende contribuir con la formación 

continua  de  las y los docentes  de  los niveles  y modalidades  del sistema  educativo,  comprometidos  desde  lo ético y 

profesional  en la transformación  de la práctica docente  e interesados  en estudiar,  comprender  y resignificar los usos 

sociales de la lengua y su relación directa con la comunicación como expresión de ideas, posturas críticas, construcción de 

conocimiento y cultura. 
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MAPA  CURRICULAR ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN EN LENGUA Y COMUNICACIÓN 

 

Ejes Trayecto I Trayecto II Trayecto III Trayecto IV Trayecto V 

Investigación 
para la 

transformación 
de la práctica 

Seminario I 
 

Enfoque socio 
crítico para la 

transformación 
de la práctica 

 
(3 Unidades 

Crédito) 

Seminario II 
 

Formación e 
Investigación 

según el 
Contexto 

problemático 
y línea de 

investigación 
a partir de la 

sistematización 
de los 

Colectivos de 
investigación y 

formación 3 U/C 

Seminario III 
 

Formación e 
Investigación sobre la 

Sistematización y 
socialización del 

Trabajo de Grado. 
3 U/C. 

Maestrías en 
Educación con 

Mención 
3 Seminarios 

Un artículo de 
investigación y 
una bitácora. 
(3 Unidades 

Crédito cada 
uno).(9 U.C) 

Doctor (a) en 
Educación. 

3 Seminarios 
Dos artículos, 

un Estudio 
Independiente. 

Sistematización y 
socialización de la 

tesis. 
(3 Unidades Crédito 

cada uno). 
(9 U.C.) 

Reflexión 
pedagógica 

Unidad 
Curricular 
Pedagogía 

del Amor, del 
Ejemplo y  la 

Curiosidad 
3 U/C 

Unidad 
Curricular Clima 
Escolar: Cultura 
emancipadora 
para el Vivir 

Bien. 
3 U/C. 

Unidad Curricular 
Estudiantes, 

Escuelas, Familias y 
Comunidades. 

 
3 U/C 

  

Especialidad e 
Integración de 

Saberes 

Unidad 

Curricular 

Optativa 

Acreditable: 

Prácticas 

sociales 

de  lectura y 

escritura 

Unidad Curricular 

Optativa 

Acreditable: 

Venezuela 

contada, narrada 

y filmada 

Unidad Curricular 

Optativa Acreditable: 

Lenguaje y poder 
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SINÓPSIS  DE LOS SEMINARIOS  COMUNES A TODAS LAS ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN 

EJE: Investigación para  la Transformación de la Práctica 

SEMINARIO I: Enfoque Socio Critico para la Transformación de la práctica. 
 

 
Propósito e intencionalidad pedagógica: 

 

 
Impulso de una dinámica transformadora  de las prácticas  pedagógicas  desde  el Circuito Educativo   como elemento de 

identidad con el territorio. Caracterización, regularización, trabajo colectivo, partiendo de los contextos: social, económico, 

cultural, histórico-geográfico,  productivo, otros. 

 
Temas Generadores 

 

 
• Fortalecimiento del pensamiento crítico en Venezuela desde el reconocimiento de los movimientos políticos, sociales, 

culturales geohistóricos en el proceso de transformación pedagógica. 

 
•     Enfoque Geohistórico como proceso transformador 

 

 
•     Relación dialéctica entre la práctica y la teoría; el conocimiento y la práctica 

 

 
•     Procesos de Autoevaluación y autoreflexión de las instituciones educativas 

 

 
•     Autobiografía como elemento de identidad para la emancipación. 

 

 
•      Pensamiento dialéctico crítico para el análisis de la práctica, la coyuntura y la estructura. 

 

 
Referentes Teóricos-Prácticos 

 

 
•     El Circuito Educativo: concepciones, principios, fundamentos, caracterización, elementos, criterios y georreferenciación. 

 

 
•     Regularización del Circuito a partir de los 15 criterios. 



 

• Jornadas de reflexión y autoevaluación  de la Escuela. 
 

 
• Trabajo colectivo para crear la convivencia solidaria. 

 

 
• La autobiografía: un relato  para producir praxis educativa. 

 

 
• Encuentros dialógicos  para reflexionar sobre la práctica, la coyuntura y la estructura. 

 

 
• Problematización  de  la escuela  que  tenemos y la escuela  que  queremos  desde  la transformación    pedagógica 

curricular e institucional. 
 

 
• La geohistoria desde la perspectiva territorial. Histórico-cultural. Mapa social, vida cotidiana. 

 

 
• Redes como construcción y reconstrucción del tejido social. 

 

 
• Análisis del contexto local, nacional y mundial desde una reflexión dialéctico crítica para el análisis de la práctica, la 

coyuntura y la estructura. 
 

 
• Tensiones  , resistencias  y contradicciones,  para  superar  la ideología  dominante  en  la regularización  del  circuito 

educativo 
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EJE INVESTIGACIÓN PARA  LA TRANSFORMACIÓN  DE LA PRÁCTICA: SEGUNDO TRAYECTO 

SINÓPSIS  DE LOS SEMINARIOS  COMUNES  A TODAS LAS ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN 

SEMINARIO  II: Formación  e  investigación  según  el  contexto  problemático  y  linea  de  investigación  a  partir  de  la 

sistematización de los colectivos de investigación y formación. 
 

Propósito e intencionalidad pedagógica 

 
Reconstrucción y construcción de nuevos conocimientos y teorías a través de la sistematización  de las experiencias, 

en espiral ontológica y epistemológica del proceso vivido, investigando y transformando  las prácticas pedagógicas,  desde 

el primero hasta el último trayecto. 

 
Producción  y divulgación de los nuevos  conocimientos  y teorías  producidas durante  el proceso investigación 

y formación. 

 
Temas generadores: 

 

 
• Espiral ontológica y epistemológica  del proceso de construcción del conocimiento. 

 

• Contexto problemático del Área de formación 
 

• Colectivos  de Investigación y formación: organizan,  planifican, investigan  y construyen   el conocimiento  en forma 

individual y colectiva, partiendo  de prácticas concretas. 
 

• Identificación de la línea de investigación  construida partiendo  de las actividades  de investigación  -acción en los 

Colectivos Pedagógicos. 
 

• Descripción del método  y su aplicación en las prácticas pedagógicas 
 

• Sistematización y divulgación de los nuevos conocimientos surgidos de la transformación de la práctica. 
 

 
Referentes Teóricos- prácticos 

 

 
• Enfoques ontológicos y epistemológicos  de la investigación acción participativa transformadora 

 

• Campo problemático y sus contextos 
 

• Colectivos de investigación y formación. Su contribución en la construcción de las líneas de investigación 
 

• Organización del Trabajo de Grado partiendo  de las líneas de investigación identificadas durante  el proceso vivido. 
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• Métodos  de  investigación:  Dialéctico crítico, INVEDECOR  (Investigar,  Educar,  Organizar, Comunicar),  Etnograficos, 

Estudio de Casos, Historias de Vida, Autobiografía, Sistematización, Hermenéutico, otros. 
 

• Sistematización.  Principios, fundamentos  filosóficos, conceptuales.   Enfoques:  interpretativo,  reflexivo,  crítico y 

transformador.  Momentos del proceso de sistematización. 
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EJE INVESTIGACIÓN PARA  LA TRANSFORMACIÓN  DE LA PRÁCTICA:  TERCER TRAYECTO 
 

 
SEMINARIO III: Formación e investigación sobre la sistematización y socialización del Trabajo de Grado. 

 

 
Propósito e intencionalidad pedagógica 

 

 
Presentación  de  las producciones  resultantes del  proceso  de  sistematización  (ensayos,  relatos,  …), para  su 

evaluación como Trabajo de Grado en cada  una de  de las especializaciones. 

 
Temas generadores 

 

 
• Aspectos  teóricos  y  metodológicos  de  los  conocimientos  y  su  contextualización,  producto  de  las  experiencias 

formativas desarrolladas  en la Especialización. 

• Criterios para la presentación  y socialización de las producciones 
 

 
Referentes Teóricos- prácticos 

 

 
• Elementos teóricos y metodológicos desarrollados en las producciones 

 

• Criterios para la construcción del Trabajo final de Grado: 
 

-  La Estructura del informe final será definida por cada área de formación, según su  naturaleza  y se valorará tomando 

en consideración los siguientes criterios: 

 

-  Proceso reflexivo autobiográfico, desde el accionar pedagógico, con dos elementos centrales desde lo geohistórico: 1) 

Historia y reconocimiento del participante como sujeto que aprende  y construye saberes y 2) Vivencias en la realidad 

abordada  durante  el proceso de formación. 
 

-  Diagnosis participativa que contextualice la praxis educativa de la realidad informada: actores, contexto (en diferentes 

escalas témporo-espaciales), relaciones, organización, procesos, otros. 
 

-  Direccionalidad teórico-metodológica que sustenta  la acción transformadora  durante  la praxis investigativa. 
 

-  Referencia de planes, programas y proyectos de la política educativa venezolana. 
 

-  Implicaciones del enfoque de aprendizaje-enseñanza utilizado en cada área de  referencia. 
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-  Proceso de la acción-transformación de la realidad problematizada abordada desde la praxis pedagógica, en  el marco 

de la investigación acción transformadora. 
 

-  Referencias. 
 

-  Anexos (optativo). 
 

-  Normas de redacción de forma: Manual APA. 
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EJE: Reflexión  Pedagógica 
 

 
UNIDAD CURRICULAR: Pedagogía del amor, el ejemplo y la curiosidad 

 

 
Propósito e intencionalidad pedagógica: 

 

 
Acompañar a todos y todas  con el espíritu de paz y alegría   para iniciar el   proceso de transformación  de las 

practicas pedagógicas curriculares, favoreciendo espacios de discusión, reflexión, diálogo, construcción colectiva, formando 

permanentemente, para lograr una nueva cultura escolar basada en referentes del ejemplo, la curiosidad, la pregunta,  la 

investigación, el deseo y disfrute por el conocimiento, la identidad y un aprendizaje de vida, en y por la vida y el ejercicio 

de la ciudadanía. 

 
Temas Generadores: 

 
• Caracterización de la seguridad  afectiva que reciben las niñas, niños, adolescentes y jóvenes mediante procesos de 

reflexión, testimonio de vida en el ambiente escolar y circuital. 

 
• Correspondencia ideológica y dialéctica entre la pedagogía  crítica, y la pedagogía  del amor, ejemplo y curiosidad. 

 
• Interpretación crítica de la realidad y niveles de conciencia: Falsa concepción del mundo, conciencia crítica, conciencia 

política, conciencia ingenua e intransitiva, conciencia dependiente 

 
• Componentes que caracterizan la pedagogía  del amor, el ejemplo  y la curiosidad. Vinculación entre  la palabra y la 

acción. 

 
• Aprendizaje desde la pedagogía del amor, la pregunta y el ejemplo como cotidianidad en el proceso de transformación 

pedagógica  curricular. 
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Referentes Teóricos-Prácticos: 
 

 
• Reflexionar sobre la esencia de los siguientes conceptos: pedagogía, educación, procesos de transformación curricular, 

grupos estables. 
 

 
• Relación entre pedagogía  critica ,pedagogía  de la descolonización  y pedagogía  del amor, ejemplo y curiosidad 

 

 
• Comprensión de: educación bancaria, educación emancipadora, educación bolivariana. 

 

 
• Aprender desde  la ternura,  desde  el ejemplo,  la curiosidad, desde  el amor, desde  los valores, desde  el trabajo y el 

amor a la patria. 
 

 
• Las emociones, afectos y sentimientos como elementos de la subjetividad  e intersubjetividad  para la valoración de 

las experiencias pedagógicas. 
 

 

REFERENCIAS 
 

1.-  Bigott Luis A. (2010)  Hacia una Pedagogía  de la Descolonización.  Fondo Editorial IPASME. Colección Pensamiento 

Crítico / Luis Beltrán Prieto Figueroa. Caracas Venezuela. 
 

 
2.-  El Achkar, Soraya (2015) Video Pedagogía del Amor de la Paz y de la Ternura. Recuperado de https://www.youtube. 

com/watch?v=Ykv2YB-qQmY&t=381s. 

 
3.-  Freire,  P y Faundez  A (2013)  Por una Pedagogía  de la Pregunta  Editorial   Biblioteca Clásica del Siglo Veintiuno. 

Editores Argentina. S.A. 
 

 
4.- Freire, Paolo (1970) La Educación Como Práctica de la Libertad. Paolo Freire. Montevideo. 

 

 
5.- Freire, Paolo (2010) Cartas a quien pretende enseñar.  Buenos Aires. Siglo XXI Editores. 

 

 
6.- Freire, Paolo (1975) Pedagogía del Oprimido. Editorial. Siglo  XXI. Argentina. Buenos Aires. 

 

 

7.- Fromm, Erich (1986). El Arte de Amar. Editorial Paidós. Barcelona. España. 
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8.-  Galeano Eduardo, 2005. Educando con el Ejemplo. En Patas Arriba: La escuela del mundo al revés. 1. España. Siglo XXI. 

PÁG. 17 – 19. 
 

 
9.-  Pérez, E Antonio, (2011) Educación Integral de Calidad. Editorial San Pablo Caracas. Venezuela. 

 

 
10.- Pérez, E Antonio (2009) Educar es Enseñar a Amar. Editorial San Pablo. Caracas Venezuela. 

 
UNIDAD CURRICULAR: Clima Escolar: Cultura emancipadora para el Vivir Bien 

 

 
Propósito e intencionalidad pedagógica: Fomentar la organización pedagógica  de las y los estudiantes, los docentes, 

obreros y obreras, cocineros y cocineras de la patria, administrativos, las familia y la comunidad en todos los ámbitos de 

la vida escolar, caracterizado  por la convivencia, la seguridad,  la comunicación, la participación, el trabajo  cooperativo 

y la solidaridad con el propósito de crear la nueva cultura escolar emancipadora, fortalecer la acción pedagógica  de las 

instituciones educativas en los circuitos educativos. 

 
Temas Generadores: 

 

 
•     La nueva cultura escolar emancipadora por, para el vivir bien 

 

 
•     El Circuito  Educativo como referente social y cultural 

 

 
•     La escuela  como espacio de tregua   para la convivencia, la paz, la participación, la ciudadanía, el bien común y el 

compromiso social. 
 

 
•     Cultura organizacional humanista  y  gestión educativa escolar, colectiva, democrática y participativa. 

 

 
•     La interacción social y la inventiva didáctica, en la construcción de conocimientos y experiencias en el desarrollo del 

aprender  haciendo y aprender  conviviendo. 
 

 
•     Liderazgos democráticos para la participación, el protagonismo  y la corresponsabilidad en la mediación y resolución 

de conflictos, la autonomía  real de los colectivos y la toma de decisiones. 
 

 

•     Confrontación entre la nueva cultura insurgente  y el modelo educativo dominante. 
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Referentes Teóricos-Prácticos: 

 
• Fundamentos filosóficos, ontológicos, axiológicos, organizativos y comunicacionales del vivir bien. 

 

• Clima y gestión escolar. 
 

• Clima cultural contemporáneo desde la perspectiva Hermenéutico-crítico 
 

• La cultura escolar emancipadora. 
 

• Liderazgo humanista  y democrático. 
 

• La participación en la nueva cultura escolar. 
 

• La mediación pedagógica,  la convivencia e interacción social. 
 

• Principios y valores de convivencia, cooperación y bien común. 
 
 

REFERENCIAS 
 

1.-  D‟Ángelo, Luis, A (2011)  Clima, Conflictos  y Violencia en la Escuela. Editor  Fondo  de las Naciones Unidad para  la 

Infancia (UNICEF); Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. FLACSO. Buenos Aires. Argentina. 
 

 
2.-  Asamblea General de las Naciones Unidad(1989) Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

 
3.-  UNICEF (1999) El Trabajo del Defensor de los Niños. 

 

 
4.-  García, Mauricio. M. (s/f) Familia, Escuela y Democracia: Los Pilares de la Participación Infantil. UNICEF. 

 

 
5.-  García Méndez Emilio( s/f) La Dimensión Política de la Responsabilidad Penal de los Adolescentes en América Latina: 

Notas para la Construcción de una Modestia Utopía. UNICEF. 

 
6.-  Gomes de Costa, Antonio Carlos. Articulo (s/f) Niños y Niñas de la Calle: Vida, Pasión y Muerte. UNICEF. 

 

 
7.-  Tonucci Francesco (2012) El Reto Actual es Pasar de una Escuela para Pocos a una Escuela para Todos. Editor Fonum. 

Europe de Administraciones de Educación. Artículo. 
 

 

8.-  Tonucci Francesco (2009) ¿ Se puede Enseñar la Participación? ¿Se puede Enseñar la Democracia. Editor: Diada. S.L. 
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9.-  Quilismal Paguay, y Alba Nelly (2014) La Pedagogía del Amor y sus Incidencia en el Ambiente Escolar. Tesis. Editor: 

Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Humanas. 

 
10.- Güilli Sergio Mario (sf) Estrategias para el Manejo de la Violencia Escolar: Guía para Mejorar la Convivencia en Ámbitos 

Educativos, Dirigida al Personal Docente y Directivo. Caracas. Venezuela. 
 

 
11.- Ministerio del  Poder  Popular  para  la  Educación  (MPPE) (2014)  Informe  Integrado  de  la  Consulta  Nacional por 

la Calidad Educativa. Caracas. Venezuela. 

 
UNIDAD CURRICULAR: Estudiantes, escuelas, familias y comunidades. 

 

 
Propósito e intencionalidad pedagógica: Promover y preservar  la inclusión en el goce y ejercicio de los derechos,  la 

igualdad en condiciones y oportunidades  y de justicia social, la identidad y un aprendizaje  de vida, en, por y para la vida 

y el ejercicio de la ciudadanía. 

 
Temas Generadores 

 
•     La escuela como referente social y cultural de la sociedad. 

 

•     La concurrencia y la sinergia para abordar de manera integrada  e integral la satisfacción de las necesidades humanas. 
 

•     Las escuelas deben  ser referentes de formación. 
 

•     Principios preceptos  y premisas 
 

•     Abordaje integral en, por y para el vivir bien 
 

•     Sistema de protección estudiantil. 

 
Referentes Teóricos-Prácticos. 

 

 
•     El deber indeclinable que tiene el estado  en la formación integral de sus ciudadanos y ciudadanas  (art. 102, CRBV). 

las escuelas y sus docentes  son estado las escuelas deben  ser referentes de esta formación. 

 
• Iniciativa intersectorial e interinstitucional que busca la concurrencia y la sinergia para abordar de manera integrada e 

integral la satisfacción de las necesidades humanas, entre las cuales se encuentra la seguridad en salud, alimentación, 

ambiente, recreación, cultura, defensa  de la vida, en fin, la suprema  felicidad social que permita  el vivir bien tanto 
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en lo individual como en lo colectivo. 
 

 
• Construcción colectiva del mapa de abordaje integral en, por y para el vivir bien. 

 

 
• Construcción de planes, proyectos y estrategias, 

 

 
• Acciones preventivas  como acciones para resolver puntualmente algunas situaciones. 

 

 
• Garantizar un  sistema  de  protección  estudiantil.  Lograr  una  estrecha  relación  entre  las familias, la escuela  y la 

comunidad. Procesos para el verdadero  vivir bien. 
 
 

REFERENCIAS 
 

 

1.-  Compendio  de  Leyes   del Poder Popular (2012)  Gacetas Oficiales: N° 6.009,  6.011  y 39.856  publicada del 1 de 

diciembre de 2010 al 2 de febrero de 2012. Caracas, Venezuela. 

 
2.-  Dávila Yánez, Ximena. (2009)  (Colaborador Humberto Maturana)  Hacia una Era Postmoderna en las Comunidades 

Educativas. Editor: organización de estados  iberoamericanos  para la educación, la ciencia y la cultura, OEI. (Ensayo) 

Revista Iberoamericana  de Educación Nº 49, 2009 

 
3.-  Freire, Paulo (1975): Acción Cultura para la Libertad. Buenos Aires: Tierra Nueva 

 

 
4.-  Kaplún Gabriel (2004) Culturas Juveniles y Educación software, multimedia.  La Plata. Argentina. 

 

 
5.-  Ley Orgánica de Educación. (2009). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 5.929 (Extraordinario), agosto  15, 

2009 
 

 
6.-  Ministerio del Poder Popular para  la Educación  (MPPE) (2014)  Informe Integrado  de  la Consulta  Nacional por la 

Calidad Educativa. Caracas. Venezuela. 

 
7.-  Ministerio del Poder Popular para la Educación (2014) Las Familias Debaten por la Calidad Educativa: Folleto Sectorial 

de la Consulta con Familias. Caracas Venezuela. 
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8.- Pérez Esclarín Antonio (2009) Educar es Enseñar a Amar Colaborador Ministerio del Poder Popular para la Educación. 

Editor San Pablo. Caracas. Venezuela. 
 

 
9.-  Tonucci, Francesco (1984) Con ojos de niño 120, Barcelona, Cuadernos de Educación. 

 

 
10.- Tonucci, Francesco (2010) Frato, 40 años con ojos de niño, Barcelona: GRAO. (Colección. Micro) 

 

 
11.- Valera,  G. (Comp.) (2017)  Filosofía del Arte, el amor  y la Pedagogía.  Caracas: UCV-Ediciones de la XIV  Jornada de 

Investigación Educativa y V Congreso Internacional de Educación. 
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ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN: Educación en  Lengua y Comunicación 
 

 

SINÓPSIS  DE LAS UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS ACREDITABLES 
 

 

PRIMER TRAYECTO 
 
 

Unidades Curriculares Optativas Acreditables: Estas Unidades Curriculares se construirán durante el 

abordaje de colectivos. (3 Unidades Crédito) 

 
 

1.- Prácticas sociales de  lectura y  escritura 
 

2.- Venezuela contada, narrada y filmada 
 

3.- Lenguaje y poder 
 

 
 
 

UNIDAD CURRICULAR OPTATIVA ACREDITABLE: Prácticas sociales de  lectura y  escritura 
 

 
Propósito o intencionalidad pedagógica 

 

 
Debatir sobre  las conceptualizaciones,  fundamentaciones teóricas  y situaciones  didácticas  que  sustentan  las 

prácticas pedagógicas  de las y los docentes  en la enseñanza y aprendizaje  de la lengua. 

 
Temas generadores 

 

 
• Los supuestos  teóricos y prácticos que guían el quehacer  docente  como mediador en  el aprendizaje  y desarrollo de 

la lengua. 
 

 
• Lo  real y lógico de las situaciones  de aprendizajes  propuestas  a las/los  estudiantes en los distintos niveles de la 

educación básica para potenciar los saberes  que las/los hagan miembros activos y críticos de la cultura escrita. 
 

 
• Usos de los medios de comunicación y el internet:  acciones que desarrollen  en el ámbito escolar nuevas formas de 

leerlos y escribirlos. 
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• Aspectos funcionales de la lengua como elementos esenciales en el proceso de la  comunicación oral y escrita. 
 

 
• La apropiación de la cultura escrita: su desarrollo, la producción textual y la lectura crítica reflexiva. 

 

 
Referentes Teórico-Prácticos 

 

 
• El lenguaje como práctica social (lengua oral y escrita). Diferencia entre oralidad y escritura. 

 

 
• El texto: su naturaleza  y características; la diversidad de textos que circulan socialmente,  sus diferencias, variedad de 

funciones y propósitos. Los aspectos funcionales de la lengua (gramática  y ortografía). 
 

 
• La lengua escrita como medio para la reflexión sobre el conocimiento y para el desarrollo del pensamiento. 

 

 
• Naturaleza psicolingüística del acto de lectura; leer desde  una postura  estética  (literatura),  leer desde  una postura 

eferente (leer para aprender, para dar cuenta de lo aprendido).La escritura como proceso de producción (la recursividad 

de las operaciones psicolingüísticas involucradas en el proceso de escritura); escribir con diferentes  propósitos: desde 

la subjetividad (literatura);  para dar cuenta de lo aprendido 

 
• Los medios de comunicación: información y ética; posición reflexiva y crítica frente a los medios. Las nuevas formas 

de leer y escribir a través de las tecnologías; las redes sociales; el uso de medios electrónicos. 
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REFERENCIAS 
 

 
1.-  Ana María Kaufman y María Elena Rodríguez. La escuela y los textos. Santillana. Cap. 1 a 3. 

 
2.-  Delia Lerner. Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. FCE. Capítulos 1 al 4. 

 
3.-                        .  La enseñanza  y  el  aprendizaje   Escolar. Alegato  contra  una  falsa  oposición.  En Piaget-Vigotsky: 

contribuciones para replantear  el debate, de José Antonio Castorina, Emilia Ferreiro,  Marta Kohl  de Oliveira, Delia 

Lerner. Paidós Educador. 

 
4.-  Isabel Solé. Estrategias de lectura. Capítulos 1 y 2. 

 
5.-     . El placer de leer. 

 
6.-  Enrique Martínez. Aprender a aprender  con los medios de comunicación. 

 
7.-  José Aguaded Gómez. La enseñanza de los medios en el contexto iberoamericano. 

 
8.-  Ley Orgánica de Educación. 

 
9.-  Ley de Responsabilidad en radio y televisión 

 
10.- Revista Criterio Digital. La cultura y los medios. 

 
11.- Rocío Sánchez. Extimidad. Exhibir lo íntimo. 
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UNIDAD CURRICULAR OPTATIVA ACREDITABLE: Venezuela contada, escrita y filmada 
 

 
Propósito e intencionalidad pedagógica 

 

 
Profundizar en la memoria histórica y cultural del país a partir de la discusión de los elementos caracterizadores 

que se encuentran en las manifestaciones culturales de tradición oral, sus producciones literarias y la cinematografía;  a 

fin de determinar su contextualización y el manejo de los contenidos simbólicos con relación a los imaginarios sociales y 

culturales impuestos. 

 
Temas generadores 

 
• Visión crítica de los valores presentados en producciones literarias y cinematográficas venezolanas  de carácter social, 

que dan cuenta de los procesos históricos de nuestro país. 

 
• Mitos, cuentos,  leyendas,  fábulas  que  mantienen viva nuestra  memoria  histórica y contribuyen  al desarrollo  del 

pensamiento crítico y liberador. 

 
• El poder de la industria comunicacional y su efecto al desvirtuar la realidad y el sentir de los pueblos con relación a 

sus principios y valores societarios. 

 
• La historia local contada por sus protagonistas. 

 

 
Referentes teórico-prácticos 

 
• El cine social venezolano como referencia de los procesos históricos del país: películas destacadas, ideas de identidad 

cultural, nación, ciudadanía y pueblo presentes en estas. 
 

 
• Relación literatura, oralidad e historia desde el cine, el documental y la novela: valores y antivalores presentados que 

apuestan por la dominación o por la liberación del individuo. 
 

 
• Misión Verdad: develar lo que nos ha sido ocultado, con relación a nuestra identidad al crear una visión de la realidad 

y de nosotros mismos por parte de grupos oligárquicos y hegemónicos  que dirigen la industria de la comunicación. 
 

 
• Producción, elaboración  y divulgación de audiovisuales que muestren nuestra historia local y  realidades  sociales en 

las que estamos  inmersos. 
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REFERENCIAS 
 

 

1.-  Francisco Herrera Luque. La Historia Fabulada 

 
2.-  Promoción de la identidad desde  la historia local, a través de propuestas  de escritura en la escuela. Universidad de 

Los Andes - San Cristóbal. José Antonio Pulido Zambrano y Marisol García Romero. Disponible en: http://www.saber. 

ula.ve/bitstream/123456789/35793/1/articulo7.pdf 

 
3.-  Cómo empezar  a escribir historias. Programa Nacional Salas de Lectura México. Alberto Chimal. Disponible en: http:// 

programanacionalsalasdelectura.conaculta.gob.mx/img/pdf/57.pdf 

 
4.-  Guía para escribir guiones http://www.oei.es/lenguas/guia_guion.htm 

 
5.-  Maén Puerta de Pérez. Lectura, teatro y escuela. Universidad de los Andes 

 
6.-  César Rengifo: imagen  de un creador. Caracas: Federación Nacional de Cultura Popular Asociación Amigos de César 

Rengifo, 1981 

 
7.-  Ambrosio Fornet. (Selec.y prólog): Cine, literatura, sociedad. Editorial Letras cubanas, Ciudad de la Habana, 2000 

 
8.-  Alberto Rodríguez Carruci. Representaciones de la oralidad en algunos cuentos de Laura Antillano. Aponte Roberto. El 

cine social venezolano 

 
9.-  Bermúdez B, Nilda y R, Marisol. La fuente oral en la reconstrucción de la memoria histórica 

 
10.- Cómo hacer un video documental  y sus pasos. https://www.youtube.com/watch?v=W1mX1MlmLsk 

 
11.- Pasos para hacer un documental  https://www.youtube.com/watch?v=jYC8vtJmk88 

 
12.- Conversaciones. ¿Cómo hacer un cortometraje  documental? https://www.youtube.com/watch?v=BCwVHevahBQ 
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UNIDAD CURRICULAR OPTATIVA ACREDITABLE: Lenguaje y poder 
 

 
Propósito e intencionalidad pedagógica 

 

 
El poder del lenguaje y las relaciones sociales que se construyen a partir de su uso como agente colonizador, de 

exclusión y de erradicación de culturas y/o como expresión para la liberación. 

 
Temas generadores 

 
• Papel del lenguaje en el proceso de colonización y erradicación de culturas de los pueblos originarios de Venezuela y 

sus consecuencias en la Venezuela actual. 

 
• El  lenguaje  utilizado por la y el docente  en  su desempeño como mediador,  orientador,  motivador,  integrador  y 

dinamizador del proceso de aprendizajes  de sus estudiantes. 

 
• Estrategias discursivas empleadas para resistir la opresión y la imposición cultural presente a través del lenguaje. 

 
• Habilidades discursivas que ayuden  a elaborar  escritos en el que el valor de la palabra  sea utilizado para generar 

pensamiento crítico. 

 
Referentes Teóricos-Prácticos 

 

 
• El lenguaje como agente colonizador, de exclusión y de erradicación de culturas: ¿un momento de la historia o todavía 

presente en la cotidianidad actual? 
 

 
• Uso del lenguaje del docente  y el ejercicio de poder ante sus estudiantes. 

 

 
• Estrategias discursivas que se emplean  para resistir la opresión y la imposición cultural; cómo desarrollar su presencia 

en el ambiente escolar. 
 

 
• El valor de la palabra  escrita y cómo puede  ser usada  para la opresión o la liberación: argumentación, narración, 

información, exposición, instrucción. 
 

 
• El lenguaje y la Guerra no convencional. Cómo pasa desapercibida la propaganda  de guerra dependiendo del formato 

utilizado 
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REFERENCIAS 
 
 

 
1.-  Beatriz Vitar: La otredad  lingüística y su impacto en la conquista de las indias. 

 

 
2.-  María Bethancourt, Emanuele Amodio: Lenguaje, ideología y poder. 

 

 
3.-  Isabel Rivero de A: El habla venezolano.  Cap. III. 

 

 
4.-  Juan Carlos Monedero. El gobierno  de las palabras  Cap. III. -Concepción Martínez P y otros: Estrategias discursivas, 

didáctica de la lengua y nuevas tecnologías. 

 
5.-  Noam Chomsky. 10 Estrategias de Manipulación a través de los Medios 

 

 
6.-  Roberto Ramírez B: La competencia  argumentativa en la escuela. 

 

 
7.-  Stella Serrano de M: Composición de textos argumentativos: Una aproximación didáctica. 

 

 
8.-  Ana María Kaufman: Escribir en la escuela: qué, cómo y para quién. 

 

 
9.-  Liliana Tolchinsky y otros: La escritura académica. 

 

 
10.- Teun A. van Dijk. Discurso y Dominación. 

 

 
11.- Sebastián  González. (2009,  enero-junio).  Lenguaje  y poder:  entre  consignas  y acciones  sobre  acciones.  Estudios 

Políticos, 34, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, (pp. 63-95). 
 

 
12.- Gilbert Brenson Lazan. El poder del lenguaje y el lenguaje del poder. 

 

 

13.- http://www.amauta-international.com/BIBVIRT/PoderLeng.p 
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