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FUNDAMENTACIÓN

El contenido programático de esta asignatura y su estructuración parten de la consideración de la
necesidad de proporcionar al futuro profesional de la traducción una formación que le permita
establecer relaciones de contrastividad de las que surgen semejanzas o diferencias entre
manifestaciones lingüísticas en italiano y en español, en los diferentes niveles de las lenguas,
desde un punto de vista sincrónico. La construcción de conocimientos sobre aspectos
morfológicos, sintácticos, semánticos, léxicos, textuales y pragmáticos en el par de lenguas en
contraste lo ubicará en una posición tal que le permitirá justificar la toma de decisiones al
traducir. De ello se deriva la importancia de desarrollar una competencia lingüística contrastiva
que le asegure una mayor autonomía en el aprendizaje continuo de ambas lenguas y lo capacite
para generar nuevas soluciones a los problemas encontrados.

 

Objetivos generales

Al finalizar el curso, el/la alumno/a estará en condiciones de:

identificar las particularidades –semejanzas y diferencias– existentes, entre italiano y
español, en los planos del sistema, el texto y el discurso;
contrastar ambos sistemas lingüísticos con un criterio descriptivo y reflexivo;
fundamentar con precisión las simetrías y asimetrías observadas.

 

Objetivos específicos

Al finalizar el curso, el/la alumno/a estará en condiciones de:

distinguir los campos de acción de la lingüística contrastiva práctica;
identificar las características sobre las que se basa el método investigativo del análisis
contrastivo;
reconocer géneros textuales y tipos de secuencia donde se hallan insertas las unidades de
análisis;
realizar el análisis contrastivo, entre italiano y español, en el plano del texto, considerando
algunos mecanismos de cohesión;



realizar el análisis contrastivo, entre ambos idiomas, de elementos lingüísticos
pertenecientes a diferentes categorías gramaticales, cuya comparación pasa de efectuarse
sobre la base de parámetros a efectuarse sobre la base de variables que determinan su uso;
realizar el análisis contrastivo, entre italiano y español, en el plano del discurso, de los
diferentes tipos de modalización, de algunas estrategias y mecanismos;
reconocer los parámetros o las variables que inciden en la elección de equivalencias;
justificar con precisión el resultado de las conclusiones obtenidas;
realizar un análisis de naturaleza crítica que refleje los conocimientos adquiridos, en
secuencias extraídas de textos originales en contraste con las de sus correspondientes
traducciones publicadas.

 

Contenido sintético

El contenido programático de la materia tiene en cuenta la descripción de diferentes
manifestaciones lingüísticas de la lengua italiana. Dicha descripción permite luego analizar la
relación entre la forma lingüística y la función que esa expresión desempeña en la situación
comunicativa. La descripción y el análisis se repiten con las equivalencias propuestas en español.
En la selección del contenido de las unidades se priorizaron los aspectos lingüísticos del italiano
que, desde una perspectiva u otra, pueden generar dificultades a los/las estudiantes al efectuar el
análisis contrastivo.

 

 

Contenido analítico

Unidad 1 – Lingüística contrastiva y modelo de análisis

Nociones generales de la lingüística contrastiva práctica. Modelo de investigación del análisis
contrastivo. Planos de análisis. Simetrías y asimetrías. Parámetros y variables. Paradigma formal-
funcional. Enfoque socio-funcional. Transferencia e interferencia. Registros de expresión y
niveles de lengua. Formalidad vs informalidad.

Algunas categorías para un contraste entre italiano y español: cognados y falsos cognados,
colocaciones, diferencias de forma, diferencias de posición, diversas connotaciones, masculino
genérico vs uso lingüístico inclusivo, uso del gerundio, del futuro, del passato prossimo vs
passato remoto y del pretérito perfecto simple vs pretérito perfecto compuesto.

Posibles géneros textuales y secuencias discursivas para un contraste en los planos de análisis:
carta del lector, entrevista, folleto informativo, foro de discusión, nota de opinión, nota de
divulgación, nota de enciclopedia, artículo de investigación, novela, publicidad.

 

Unidad 2 – En el plano del texto

Cohesión mediante reposiciones léxicas: sustitución léxica, repetición léxica, hiperónimos,
hipónimos, cohipónimos y encapsuladores. Enfoque contrastivo cualitativo y cuantitativo.

Cohesión mediante proformas: la partícula ne y sus equivalentes en español.

Conexión endofórica: conectores simples, compuestos y locuciones conectivas. Función



instructiva. Posición según el grado de formalidad en las secuencias discursivas.

 

 

Unidad 3 - Del plano del sistema al plano del discurso

Nominalización: parámetros y variables que inciden en su uso.

Adverbios: circunstanciales, focalizadores, de enunciado y de enunciación. Posición sintáctica.

Aspecto verbal: información aspectual. Información aspectual sobre la realización o la
irrealización del proceso denotado por el verbo. Información aspectual sobre las fases del
proceso. Información aspectual sobre distintas representaciones temporales. Información
aspectual en el contexto sintáctico en torno al verbo: adverbios y locuciones adverbiales
aspectuales. Información aspectual del prefijo ri-/re-.

Preposiciones: conceptos y subconceptos introducidos por las preposiciones a partir de un
enfoque comunicativo.

 

Unidad 4 – En el plano del discurso

Modalidades de mensaje: pasivación y enfatización. Pasivación: focalización del objeto y
desfocalización del agente. Enfatización: jerarquización de la información, focalización,
dislocación y hendidura.

Modalidades de enunciación: interrogación y negación. Interrogación retórica: intenciones
comunicativas que vehicula. Negación: negación restrictiva y negación expletiva; negación
simple y doble negación: enfoque cuantitativo y cualitativo, uso de adjetivos, adverbios y
locuciones adverbiales; expresiones adverbiales fijas con valor negativo; uso del adverbio mica.

Modalidades de enunciado: modalidad lógico-epistémica, modalidad deóntica, modalidad
psicológica y modalidad pragmática. Medios para expresar las modalidades: modos verbales,
verbos auxiliares modales, sintagmas y adverbios modalizantes, preposición da.

Modalización mediante marcadores discursivos.

Estrategia conversacional para regular la distancia social: la cortesía. Imagen pública.
Clasificación de las acciones según su relación con la cortesía.

Estrategias discursivas para lograr la eficacia comunicativa. Ejemplificación. Repetición en la
interacción. Paráfrasis: sustitución, expansión, reducción, rectificación. Explicación: causal,
funcional.

Mecanismo de asunción de la responsabilidad enunciativa mediante polifonía. La distribución de
las voces en el discurso.

 

Metodología de trabajo

Los/las estudiantes deberán desarrollar las siguientes actividades:



ejercitación de las etapas del modelo del análisis contrastivo;
ejercicios de conceptualización y de aplicación tanto individuales como grupales;
constitución de corpus mediante la búsqueda individual de material lingüístico para la
puesta en común de la descripción contrastiva y la justificación de los usos lingüísticos
analizados, con el fin de generar en conjunto aspectos teóricos sobre un tema.
ejercicios de identificación de simetrías o asimetrías en el nivel léxico de las lenguas;
aplicación de técnicas de identificación, descripción y análisis de las asimetrías existentes
en los niveles morfológico, sintáctico y semántico de las lenguas;
ejercicios de reconocimiento de parámetros o de variables sobre los que se basa el
análisis;
análisis contrastivo de corte cualitativo o cuantitativo de algunos mecanismos de cohesión,
en textos o secuencias de textos de diferentes registros en italiano y en español;
análisis de textos o secuencias de textos en italiano, pertenecientes a distintas situaciones
comunicativas, con el propósito de identificar, describir y contrastar con el español las
características lingüísticas y discursivas detectadas;
descripción y análisis de naturaleza crítica de los usos gramaticales y lingüísticos
observados en secuencias de textos originales italianos y en sus respectivas traducciones al
español;
ejercitación de las asimetrías en contextos apropiados;
ejercicios de reconocimiento de las distintas manifestaciones lingüísticas que se analizan
mediante el llenado de formularios;
ejercitación de fijación de conocimientos mediante trivias;
evaluación entre pares.

 

Los/las estudiantes tendrán a disposición, en el aula virtual de la asignatura, en la plataforma
Moodle, material sobre aspectos teóricos relacionados con el método del análisis contrastivo de
distintas manifestaciones lingüísticas. Asimismo, encontrarán actividades complementarias de
aplicación contrastiva que servirán de apoyo a las actividades presenciales.

 

Modalidad de evaluación

La modalidad de evaluación se ajusta a la Res. HCD 221/16 y Res. HCS 662/16.

a) Alumnos/as promocionales:

dos exámenes parciales anuales;
un examen parcial recuperatorio (deberá efectuarse en caso de ausencia o aplazo de uno de
los exámenes parciales anuales, o bien para elevar el promedio general);
seis trabajos prácticos (solo dos podrán recuperarse y en caso de ausencia o aplazo).

 

b) Alumnos/as regulares:

dos exámenes parciales anuales;
un examen parcial recuperatorio (deberá efectuarse en caso de ausencia o aplazo de uno de
los exámenes parciales anuales);
examen final.

 



c) Alumnos/as libres:

examen final (será el mismo examen escrito de los/las alumnos/as regulares con el
agregado de un tema más, además de la presentación previa de un trabajo de
investigación).

 

Criterios de evaluación

· En los trabajos prácticos, los exámenes parciales y el examen final, se evaluará lo siguiente:

Capacidad de comparar los fenómenos lingüísticos y de justificar los usos analizados en
ambas lenguas desde la perspectiva socio-funcional.
Capacidad de identificar y describir los fenómenos que se analizan de manera completa y
precisa.
Capacidad de comparar con la otra lengua y reflexionar contrastivamente de manera
completa y precisa.
Uso de terminología y registro pertinente a la disciplina.
Expresión clara y correcta de las lenguas italiana y española.

 

· La aprobación de los/las alumnos/as promocionales en exámenes parciales, recuperatorio y
trabajos prácticos, como así también la obtención de la promoción, se hará según las
reglamentaciones vigentes.

· Los/las alumnos/as promocionales deberán tener, como mínimo, el 80% de asistencia.

· Los/las alumnos/as regulares, al igual que los/las alumnos/as libres en el examen final,
deberán obtener en exámenes parciales, recuperatorio y final una calificación no inferior a 4
(cuatro) puntos.

· Es requisito de esta cátedra que los/las alumnos/as libres realicen un trabajo de investigación
cuyo tema y extensión serán propuestos por la docente de la cátedra. Dicho trabajo estará
estrechamente relacionado con los temas desarrollados en clase durante el año. El/la alumno/a
tendrá derecho a dos instancias de consulta para evacuar dudas antes de la entrega del trabajo y
a una instancia de devolución con la entrega de la corrección. El trabajo previo aprobado
tendrá una vigencia de dos años y un turno y quedará reservado en el Área de Enseñanza.

· Las condiciones de cursado y aprobación están previstas para la modalidad presencial. Con
respecto al aprendizaje remoto de emergencia sanitaria o situaciones similares, los requisitos
necesarios para alcanzar la promoción podrán ser revisados y comunicados oportunamente.
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Córdoba, febrero de 2023.

 


	fecha: Viernes 10 de Febrero de 2023
	numero_documento: NO-2023-00047247-UNC-DOCE#FL
	localidad: CORDOBA, CORDOBA
		2023-02-10T12:56:15-0300
	GDE UNC


	usuario_0: GISELLE BRENDA PERNUZZI
	cargo_0: Docente
	reparticion_0: Docentes Facultad de Lenguas
Universidad Nacional de Córdoba
		2023-02-10T12:56:20-0300
	GDE UNC




