
 

 
 

PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR (Pregrado) 

I.- DATOS GENERALES 

Nombre de la Facultad: Facultad de Humanidades y Educación 

Nombre de la Carrera o Programa: Comunicación Social 

Mención:  

Nombre de la Unidad Curricular (Asignatura): Comunicación Escrita II 

Departamento y/o cátedra: Departamento de Humanidades 

Régimen: Semestral Número de Unidades Crédito: 4 

Taxonomía: TA8 Régimen de 

Evaluación:               

Evaluación Continua  X 

Evaluación Continua con 

Reparación 
 

Código de la Unidad Curricular: Evaluación Final y Reparación  

Tipo de 

Unidad 

Curricular:    

Obligatoria               X Electiva  
N° horas 

semanales:          
Teóricas                 

Prácticas 4 

Seminarios  

Laboratorio  

Categoría 

de la 

Unidad 

Curricular:  

Intra-Facultad     

N° horas semanales de 

acompañamiento 

docente (HAD) 

4 

N° horas semanales 

trabajo 

independiente 

(HTI) 

4 
Inter-Facultad  

Institucional  

Escuela / Programa X 

Ubicación en el plan de estudios: Tercer 

semestre 
Modalidad:       

Presencial 4 Virtual  

Semipresencial  En línea  

Prelaciones/Requisitos: Comunicación 

Escrita I 

Unidades curriculares a las que aporta: Aporta de manera 

transversal al resto de las asignaturas de la carrera, 

principalmente a aquellas que se valen de discursos 

descriptivos, narrativos y dialogados. 

Responsable(s) de diseño del Programa: Thays Adrián, Yraida Sánchez y César Villegas 

Fecha de aprobación del Programa en el Consejo de Facultad:  

 



 

 

 

II.- JUSTIFICACION  

La asignatura Comunicación Escrita II se propone desarrollar la competencia comunicativa de los futuros 

egresados mediante el análisis y la producción de textos con contenidos narrativos, descriptivos y 

dialogados, bien sea que pertenezcan a situaciones reales o ficcionales. Esta competencia les permitirá 

utilizarlos en el ámbito de la comunicación social, particularmente en textos periodísticos y en guiones 

literarios. Asimismo, los estudiantes deberán adquirir competencias para la lectura adecuada de sus textos, 

adaptada a las especificidades de la audiencia y de la situación comunicativa. 

 

III.- CONTRIBUCION DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

Competencia general CGENE001: APRENDER A APRENDER CON CALIDAD 

Unidad de competencia CGENE001U01: 

Abstrae, analiza, y sintetiza información. 

Criterios de desempeño de la U1 que se van a desarrollar en la 

asignatura: 

1. Identifica elementos comunes en diferentes situaciones o 

contextos. 

2. Descompone, identifica, clasifica y jerarquiza elementos 

comunes. 

3. Resume información de forma clara y ordenada. 

4. Integra los elementos de forma coherente. 

5. Valora críticamente la información. 

6. Comprende textos literarios, mediante estrategias como: 

relee lo que no fue comprendido; formula preguntas sobre lo 

leído y responderlas; identifica las ideas más importantes de 

acuerdo con el propósito del lector; organiza la información en 

esquemas o mapas conceptuales. 

7. Analiza aspectos relevantes de narraciones leídas: interpreta 

el lenguaje figurado presente en el texto; expresa opiniones 

sobre las actitudes y acciones de los personajes; determina las 

consecuencias de hechos o acciones; describe el ambiente y 

las costumbres representadas en el texto. 

9. Evalúa críticamente la información presente en los textos: 



 

determina quién es el emisor, cuál es su propósito y a quién 

dirige el mensaje; evalúa si un texto entrega suficiente 

información para responder una determinada pregunta o 

cumplir un propósito. 

Unidad de competencia CGENE001U02: 

Aplica los conocimientos en la práctica. 

Criterios de desempeño de la U2 que se van a desarrollar en la 

asignatura: 

1. Selecciona la información que resulta relevante para 

resolver una situación. 

2. Elabora una síntesis para sí mismo o para comunicarla a 

otras personas. 

3. Establece y evalúa la eficacia y la eficiencia de los cursos de 

acción a seguir de acuerdo con la información disponible. 

4. Implementa el proceso a seguir para alcanzar los objetivos 

mediante acciones, recursos y tiempo disponible. 

5. Evalúa los resultados obtenidos. 

Unidad de competencia CGENE001U04: 

Incorpora conocimientos y se actualiza 

permanentemente. 

1. Establece sus propios objetivos de aprendizaje. 

2. Busca activamente nueva información. 

3. Adopta y adapta sus estrategias de aprendizaje de manera 

autónoma en cada situación. 

4. Incorpora, analiza, resume y sintetiza la información de 

manera 

continua, crítica y flexible. 

5. Integra y transfiere conocimientos entre distintos modelos y 

teorías en una síntesis personal y creativa que responde a las 

necesidades profesionales. 

Unidad de competencia CGENE001U10: 

Trabaja en forma autónoma. 

1. Distingue los recursos y limitaciones propias y del entorno 

para la 

óptima realización de actividades personales y académicas. 

2. Autogestiona tareas a corto, mediano y largo plazo. 

3. Autoevalúa su desempeño y realiza ajustes necesarios para 

el logro de 

metas. 



 

4. Toma iniciativas para mejorar su actividad académica. 

5. Trabaja de forma independiente para cumplir sus metas con 

calidad. 

Unidad de competencia CGENE001U05: 

Se comunica eficazmente de forma oral y 

escrita. 

Expresa en forma oral y escrita lo que realmente pretende 
comunicar 
1. Estructura lógicamente el discurso oral y escrito. 

2. Adapta el discurso oral y escrito a las características de la 

audiencia. 

3. Muestra complementariedad entre el lenguaje oral y 
corporal. 
4. Demuestra un estilo propio en la organización y expresión 

del contenido de escritos largos y complejos. 

5. Comunica eficazmente, en forma oral y escrita, ideas, 

conocimientos y sentimientos en situaciones individuales, 

conversacionales y de grupo. 

 

 

 

 

Competencias Profesional CP1: Genera y difunde contenidos destinados a una audiencia. 
 

Unidad de competencia CP1-U2: 

Obtiene información para generar 

contenidos divulgables. 

 

Criterios de desempeño de la U2 que se van a desarrollar en la 

asignatura: 

Interactúa con fuentes confiables. 
Reproduce literal o parafrásticamente información obtenida 
de una fuente viva o documental. 
Relaciona informaciones sobre la base de sus conocimientos 
previos o de la intertextualidad. 
Evalúa la calidad de la información. 

Unidad de competencia CP1-U3: 

Determina las especificidades del 

contexto y del tipo de texto. 

Determina las características de la audiencia objetivo. 
Identifica clases de contexto en términos de formalidad y otras 
características de la situación comunicativa. 
Reconoce las especificidades de los medios tradicionales y 
digitales. 
Diferencia tipos de contenido textual: narrativo, descriptivo, 
expositivo, argumentativo. 
Diferencia las características y convenciones de los géneros 
utilizados en la comunicación social. 

Unidad de competencia CP1-U4: 
 

Construye textos escritos y orales con distintos tipos de 
contenido. 



 

 Elabora textos escritos y orales 
 

Adapta el contenido a la audiencia y a la situación 
comunicativa. 
Adapta el contenido a las especificidades del género y del 
medio. 
Construye textos adecuados desde el punto de vista de la 
inclusión, de la claridad y de la cortesía verbal. 

Unidad de competencia CP1-U5: 
 
Se expresa correcta y adecuadamente. 

Estructura frases y oraciones según las convenciones 
gramaticales del español. 
Escribe textos ortográficamente adecuados. 
Lee adecuadamente, en voz alta, textos escritos. 
Utiliza adecuadamente la voz en textos orales y la adapta a las 
características de la situación. 

  

 

IV.- UNIDADES TEMÁTICAS (Coloca las unidades temáticas y contenidos de la asignatura. Recuerde que las 

unidades temáticas compilan los temas de la misma) 

UNIDAD I.- La organización 

del mundo como estrategia 

para la construcción 

textual. 

Contenido 

1. Los modos de organización del discurso. La comprensión de la realidad y su 

expresión en el discurso. 

2. La expresión de la subjetividad lingüística en los textos. La valoración en el 

lenguaje. 

UNIDAD II.- La descripción 1. Características de un texto con organización descriptiva. Estructuración y 

convenciones. Operadores y conectores descriptivos. Organización de las 

ideas. Técnicas descriptivas desde la perspectiva de la lingüística discursiva 

y/o la literatura. 

2. Modos de describir: etopeya, prosopografía, cronografía, retrato, 

autorretrato, caricatura, descripción topográfica. 

3. Estructuras lingüísticas empleadas en los textos descriptivos. Recursos 

retóricos típicos de la descripción (adjetivación, símil, metáfora, hipérbole, 

aliteración). 

4. La descripción técnica, la científica y la literaria, empleadas por 

comunicadores sociales. Modelos de descripciones que permitan observar las 

características correspondientes. 

5. Prácticas de redacción de textos descriptivos: 

5.1. Planificación y ejecución del primer borrador. 

5.2. Revisión de los textos descriptivos y la propuesta de la versión definitiva.  



 

5.3. Lectura adecuada de los textos descriptivos, adaptada a la audiencia y a 

la situación comunicativa. 

UNIDAD III.- La narración 1. Características de un texto con organización narrativa. Estructuración y 

convenciones. Operadores y conectores narrativos: su contribución a la 

organización de las ideas. 

2. Tipos de narraciones: mímesis y diégesis. Narraciones reales y ficcionales. 

El concepto de verosimilitud.  

3.  La estructura textual narrativa según la lingüística textual y/o la literatura. 

La construcción de acciones, personajes, tiempo y espacio. La construcción 

del narrador y de la perspectiva narrativa. Otros rasgos de producción de la 

estructura narrativa. Partes de un relato. Modelos de narraciones que 

permitan observar las características correspondientes. 

4. Narraciones y micronarraciones. 

5. Prácticas de redacción de narraciones de hechos reales y de hechos 

ficcionales: 

5.1. Planificación y ejecución del primer borrador. 

5.2. Revisión de los textos narrativos y la propuesta de la versión definitiva.  

5.3. Lectura adecuada de los textos narrativos, adaptada a la audiencia y a la 

situación comunicativa. 

UNIDAD IV.- El diálogo 1. Características de un texto dialogado. Estructuración y convenciones. 

Operadores y conectores orales empleados frecuentemente en los diálogos. 

Organización de las ideas. Discurso directo e indirecto. 

2. Análisis de la conversación. Reglas conversacionales. 

3. Las preguntas y sus tipos. Uso de las preguntas en discursos dialogados 

formales. 

4. El guion. Características del guion literario. Estructuración y convenciones.  

Modelos de guiones literarios que permitan observar las características 

correspondientes. 

5. Prácticas de redacción de textos dialogados: 

5.1. Planificación y ejecución del primer borrador. 

5.2. Revisión de los textos dialogados y la propuesta de la versión definitiva. 

5.3. Lectura adecuada de los textos dialogados, adaptada a la audiencia y a la 



 

situación comunicativa. 

Unidad IV.- Ortografía y 

léxico 

1. Prácticas sistemáticas para ejercitar y profundizar en el manejo adecuado 

de acentos, signos de puntuación (de acuerdo con cada orden discursivo 

manejado), mayúsculas y ortografía. 

 

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

Las actividades docentes deberán conducir al desarrollo de las unidades de competencia y, por 

consiguiente, estarán diseñadas de forma tal que el o la estudiante tengan una participación activa en su 

propio aprendizaje, redirigiendo la función del docente al acompañamiento y orientación del proceso. En tal 

sentido, tales actividades comprenderán estrategias variadas. En las unidades de naturaleza más práctica, 

incluirán el diseño de ejercicios, simulaciones y elaboración de productos comunicacionales reales, y en las 

de naturaleza más teórica utilizarán técnicas como asignación de lecturas guiadas, análisis de textos, 

formulación de preguntas y problemas, estudio de casos y clases magistrales con o sin apoyo audiovisual, 

entre otras. 

 

VI.- ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación por parte del docente podrá ser de índole diagnóstica, formativa, formadora o sumativa y 
comprenderá estrategias variadas tales como la observación y registro de información en listas de cotejo, 
escalas de estimación y rúbricas para las actividades de naturaleza práctica, y para los contenidos teóricos, 
exámenes o pruebas cortas, exposiciones, comprobaciones de lectura y otras estrategias, a criterio del 
profesor. 
Aparte de la evaluación docente, podría haber actividades de autoevaluación y coevaluación por parte de 
los estudiantes, sobre la base de criterios objetivos y válidos previamente establecidos, que les permitan 
determinar su avance en la asignatura. 
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Guías y material de apoyo 

Guías elaboradas por cada uno de los profesores que dictan la cátedra, a fin de desarrollar las competencias 

textuales de sus estudiantes. 
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