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LLAA  DDIIVVUULLGGAACCIIÓÓNN  
CCIIEENNTTÍÍFFIICCAA    
  

 
LOS TEXTOS LLAMADOS DE “DIVULGACIÓN CIENTÍFICA” 

PROVIENEN DEL CAMPO DE LA CIENCIA. PERO, SI BIEN ESTÁN 

ESCRITOS POR CIENTÍFICOS O POR PERIODISTAS 

ESPECIALIZADOS, NO SE DESTINAN A UNA COMUNIDAD 

CIENTÍFICA, SINO AL PÚBLICO EN GENERAL (A TODOS NOSOTROS); 
DE ESTA FORMA ADQUIEREN CARÁCTER PÚBLICO Y SE VUELVEN TEORÍAS 

POPULARES.  ES POR ESO QUE LOS ENCONTRAMOS EN DIARIOS, REVISTAS DE 

ACTUALIDAD, VIDEOS, CANALES TELEVISIVOS, ENCICLOPEDIAS, MANUALES. LA 

DIVULGACIÓN PUEDE REFERIRSE A TODO TIPO DE TRABAJO CIENTÍFICO.   
 

 
   
  Para poder comprender el funcionamiento 

del género “divulgación científica” primero 
debemos preguntarnos qué es la ciencia. En el 

   diccionario de la Real Academia Española, 
encontramos muchas definiciones para este término.  
 
1) A continuación encontrarás alguna de esas 
definiciones. Realiza una primera lectura de las 
mismas e intenta señalar qué definiciones te parece, 
tienen relación con la divulgación científica. Luego, 
debatiremos todos juntos y elaboraremos nuestra 
propia definición.  
 
1. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la 
observación y el razonamiento, sistemáticamente 
estructurados y de los que se deducen principios y 
leyes generales. 
 
2. Saber o erudición. Tener mucha, o poca, ciencia.  
 
3. Habilidad, maestría, conjunto de conocimientos en 
cualquier cosa.  
 
4. Conjunto de conocimientos relativos a las ciencias 
exactas, fisicoquímicas y naturales. Facultad de 

Cuando hablamos de 
GÉNERO, estamos 
indicando un conjunto de 
enunciados cuyas 
características se 
mantienen durante 
mucho tiempo ya que se 
producen y receptan en 
los mismos contextos y 
para las mismas 
prácticas sociales. 
Cuando las prácticas 
cambian el género se 
modifica. Los textos de 
divulgación científica 
constituyen un género 
con el que estamos 
permanentemente en 
contacto.  
 
¿Qué otros textos 
trabajamos en el año? 
Piensa porqué podrían o 
no representar  a un 
género. 
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Ciencias, a diferencia de Facultad de Letras. 
 
5. Género de obras literarias o cinematográficas, cuyo contenido se basa en 
hipotéticos logros científicos y técnicos del futuro. 
 
6. Conocimiento recibido directamente de Dios. 
 
7. Saber no adquirido mediante el estudio. U. m. en sent. irón. 
 
8. Ciencias exactas (matemáticas). 
 
9. Ciencias humanas (también llamadas sociales) Las que, como la psicología, 
antropología, sociología, historia, filosofía, etc., se ocupan de aspectos del hombre 
no estudiados en las ciencias naturales. 
 
10. Ciencias naturales. Las que tienen por objeto el estudio de la naturaleza, como la 
geología, la botánica, la zoología, etc. A veces se incluyen la física, la química, etc. 
 
11. Ciencias ocultas. Conocimientos y prácticas misteriosos, como la magia, la 
alquimia, la astrología, etc., que, desde la antigüedad, pretenden penetrar y dominar 
los secretos de la naturaleza. 

 
 
Definición de ciencia:…………………………………………………………………….. 
 
 
2) Lee detenidamente los siguientes textos: 
 
 
 
 
 
 
LA DAMA DE LA MÁSCARA  
Jueves, 28 de Agosto de 2008                          
Revista Muy interesante 
 
Arqueólogos peruanos han descubierto en Lima los restos funerarios intactos 
de una mujer con máscara de la cultura wari, de unos 1.300 años de 
antigüedad. El hallazgo se realizó a comienzos de 
agosto en la conocida pirámide Huaca Pucllana.  
Los miembros de la cultura preinca de los waris 
enterraban a sus muertos dentro de fardos 
confeccionados de sogas de fibra vegetal que 
rellenaban con hojas para proteger el cuerpo. 
Cuando el fallecido pertenecía a la nobleza, solía 
cubrirse el rostro con bellas máscaras funerarias 
como la de esta dama momificada, que destaca por sus ojos azules. Además, 
junto a los restos momificados se han hallado ofrendas e instrumentales 
textiles como una tejedora que confirman que se trataba de una mujer.  

Recuerda siempre , 
buscar en el diccionario 
las palabras 
desconocidas. 
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La “Dama de la máscara”, como ha sido bautizada, se encontraba junto a otras 
dos momias adultas. También se han identificado los restos de un niño, algo 
habitual teniendo en cuenta que eran ofrendados para acompañar a los adultos 
en su camino hacia la otra vida.  
 
 
 

 

 
El Continente Antártico tiene una superficie de 14.107.000 Km2 (con la barrera de 
hielos). En su centro se halla el Polo Sur. Está totalmente rodeado por los océanos 
Atlántico, Pacífico e Índico, y los mares de Ross y Weddell.  
La porción Antártica reclamada por Argentina, es la comprendida entre los 
meridianos de 25º y 74º de longitud Oeste, y el paralelo de 60º de latitud Sur. A este 
sector se lo conoce como Antártida Argentina.  
Los hielos que cubren el continente superan los 2.000 msnm1.  De esta masa de 
hielo se originan los glaciares que se desplazan hacia el mar. Pero no se desprende 
fácilmente del continente, formando en las costas una barrera de hielo, que dificulta 
el acceso al interior. Aparecen también los hielos flotantes,  témpanos o icebergs, 
que hacen peligrosa la navegación en esas zonas.  
Es importante notar que la Antártida es continente, es decir que tiene basamento a 
diferencia del ártico que es sólo hielo. Las sucesivas nevadas van engrosando una 
capa de hielo que supera los 2000 metros de espesor, y que se van acumulando 
hacia las costas y produciendo desprendimientos glaciarios, así como van 
hundiendo con su peso el basamento rocoso.  
El clima es riguroso, con temperaturas muy bajas de entre -20º y -40º centígrados, y 
ha alcanzado una mínima absoluta de -88,5º. En invierno el sol no alcanza a verse y 
en verano no se oculta por debajo del horizonte. Son la noche y el día polar. Las 
precipitaciones son escasas y en forma de nieve, en las zonas costeras.  
La vegetación es muy exigua por el clima, y sólo aparecen musgos, líquenes y 
algunas algas.  
La vida animal se desarrolla en las costas y en el mar, pues la alimentación proviene 
de dicho mar.  
Entre las aves, se destacan los pingüinos Emperador, Papua, Adelia y de Pico Rojo; 
el albatros, el petrel, la gaviota, el cormorán y la paloma antártica. 
Entre los mamíferos, se encuentran variedades de focas, elefantes marinos, 
leopardo de mar, ballenas (ballena azul, orca o ballena asesina, ballena con dientes 
y ballena con barbas).  
                                                 
1 Msnm: (metros sobre el nivel del mar) 

La Antártida Argentina 

http://www.redargentina.com/MiPais/regiones/Antartida/  

Texto propuesto en www.educar.org en el área de 
Ciencias Sociales. 
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Las primeras exploraciones a la Antártida datan de 1774, cuando el navegante 
James Cook avistó las Islas Sandwich del Sur.  
Argentina, en la zona de su sector, tiene asentamientos como la Base Esperanza y 
la Base Marambio (Pingüinera). 
 

 

LLAAMMEERR  VVEENNEENNOO    

Nacional Geographic 
06 de Noviembre de 2008  
Escrito por: Neil Shea  
 
 

 

 

Los métodos de investigación 
de Valerie C. Clark pueden parecer 
extraños. Cuando ve una rana, la 
atrapa. Luego la huele. Luego la 
lame. Todo esto le ayuda a conocer 
a su sujeto rápidamente. “Tal vez 
algún día encuentre a mi príncipe”, 
bromea. Clark, química-bióloga, 
estudia las secreciones de los 
anfibios y su toxicidad, y 
recientemente se ha concentrado en 
ranas de Madagascar que resuman 

alcaloides de las glándulas de su 
piel. Las ranas, dice, no elaboran 
los alcaloides; los adquieren al 
consumir presas que los contienen. 
Pero, sí dependen de ellos para 
sobrevivir: el veneno en los 
alcaloides es lo que hace que las 
ranas resulten desagradables a los 
depredadores. 

En Madagascar descubrió que entre 
más prístina la región, más tóxicas 
las ranas, quizá debido a que tienen 
a su disposición una mayor variedad 
de hormigas, miriópodos y ácaros 
ricos en alcaloides en las zonas 
intactas en relación con los hábitat 
afectados. Esto sugiere también que 
las ranas que viven en sitios con 
mayor biodiversidad tienen una 
mayor oportunidad de sobrevivir que 
sus primas menos afortunadas, en 
lo que a su geografía se refiere, las 
cuales quizá tengan que aprender 
nuevos trucos para defenderse 
conforme se vuelven menos tóxicas 
y más apetitosas. “Todo es cuestión 
de sabor –asegura Clark–. Si tu 
sabor no es desagradable, alguien 
habrá de comerte”. 

 
 
 

Clark olisquea para detectar toxinas antes de 
lamer; una rana dardo venenosa en estado 
salvaje sería demasiado potente para una prueba 
degustativa. Este espécimen criado en 
cautiverio come diferentes alimentos, lo cual lo 
hace seguro para probar. Foto de Rebecca Hale 
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REAL  ACADEMIA  ESPAÑOLA DICCIONARIO 
PANHISPÁNICO DE DUDAS - Primera edición 
(octubre 2005)  

Artículo adaptado.  
 

VOSEO  En términos generales, se denomina «voseo» el empleo de la forma 
pronominal vos para dirigirse al interlocutor. Se distinguen dos tipos: 

1. VOSEO REVERENCIAL. Consiste en el uso de vos para dirigirse con especial 
reverencia a la segunda persona gramatical, tanto del singular como del plural. 
Esta fórmula de tratamiento de tono elevado, común en épocas pasadas, solo 
se emplea hoy con algunos grados y títulos, en actos solemnes, o en textos 
literarios que reflejan el lenguaje de otras épocas. Vos, don Pedro, sois 
caritativo; Vos, bellas damas, sois ingeniosas. (...) 

2. VOSEO DIALECTAL AMERICANO. Más comúnmente se conoce como «voseo» 
el uso de formas pronominales o verbales de segunda persona del plural (o 
derivadas de estas) para dirigirse a un solo interlocutor. Este voseo es propio 
de distintas variedades regionales o sociales del español americano y, al 
contrario que el voseo reverencial, implica acercamiento y familiaridad. 

  El voseo se da en la mayor parte de Hispanoamérica, aunque en 
diferente grado. Su consideración social también varía de unas regiones a 
otras. A grandes rasgos, puede decirse que son zonas de tuteo exclusivo casi 
todo México, las Antillas, la mayor parte del Perú y de Venezuela y la costa 
atlántica colombiana; alternan tuteo como forma culta y voseo como forma 
popular o rural en Bolivia, norte y sur del Perú, el Ecuador, pequeñas zonas de 
los Andes venezolanos, gran parte de Colombia, Panamá y la franja oriental 
de Cuba; coexisten el tuteo como tratamiento de formalidad intermedia y el 
voseo como tratamiento familiar en Chile, en el estado venezolano de Zulia, 
en la costa pacífica colombiana, en Centroamérica y en los estados 
mexicanos de Tabasco y Chiapas; y son áreas de voseo generalizado la 
Argentina, el Uruguay y el Paraguay. 

En líneas generales, la norma culta prefiere el tuteo en el Perú, Bolivia, 
América ecuatorial —excepción hecha de Zulia y la franja occidental 
colombiana—, Panamá, México y las Antillas. En estas zonas el voseo carece 
de prestigio y es indicador de escasa formación. 

  En los países del Río de la Plata, el voseo goza de total aceptación en la 
norma culta, tanto en la lengua escrita como en la oral, y ha sido 
explícitamente reconocido como legítimo por la Academia Argentina de Letras.  
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3) Elige del siguiente grupo la/las disciplinas científicas que consideres pueden 
relacionarse con cada texto. Si no conoces alguna, búscala en el diccionario: 

Biología, 
Física, 
Antropología, 

Lingüística, 
Economía, 
Historia, 

Geografía, 
Tecnología, 
Psicología, 

Botánica, 
Paleontología, 
Filosofía. 

 

 
 

 
4) La Dama de la máscara  
 
a. -¿Qué esperabas “leer” a partir del título? ¿Orientó tu lectura la imagen que 
acompaña al texto? ¿Crees que el título es apropiado? ¿Podrías proponer 
otro?  
 
-El texto debajo de la imagen, ¿te ayudó a comprender el texto?¿Te brindó 
alguna nueva información? Justifica tu respuesta.     

 
- Piensa qué otra información complementaria o que otra representación gráfica 
podrían haber conformado un paratexto interesante en este artículo.  
 
b. -¿Cuál es el tema principal del artículo?  
 
-¿Por qué resulta interesante informar del hallazgo? 
 
-¿Qué información brinda el artículo sobre este hallazgo?  
 
-¿Es el primer descubrimiento que se hace en la zona? ¿Cómo pudieron 
identificarlo? 
 
c. ¿Por qué resulta creíble el hallazgo y no pensamos que es “ciencia ficción”? 
 
 
5) La Antártica Argentina  
 
- A diferencia del artículo “LA Dama de la máscara”, donde la noticia principal 
corresponde al nuevo hallazgo, aquí no hay misterio, el título anticipa de 
manera completa el tema del artículo. El texto nos cuenta sobre la Antártida 
Argentina, nos habla de ella. 
 
a. Completa, utilizando pocas palabras: 
-ubicación geográfica: 
-características del suelo: 

Comprensión lectora 

Los elementos que existen junto al cuerpo principal de un artículo se 
denominan PARATEXTOS. Su función es la de facilitar la lectura, ofrecer 
información complementaria y favorecer un modo de leer. 
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-clima: 
-flora: 
-fauna: 
-otra información interesante: 
 
-Escribe un párrafo que describa a la Antártida Argentina con los datos que 
extrajiste del texto.  
 
 b. Este texto fue propuesto en una página de la red para enseñar a alumnos 
de nivel medio. ¿Por qué piensas que fue considerado adecuado para la 
enseñanza? Para ayudarte con la respuesta, te presentamos a continuación un 
párrafo tomado de un texto científico sobre una investigación en la Antártida; 
establece comparaciones con el texto de divulgación y señala porqué el “texto 
la Antártida Argentina” es adecuado para la enseñanza y los textos científicos 
no. Siguiendo el párrafo te proponemos un cuadro para que organices las 
comparaciones. Luego debatiremos todos juntos, para comenzar a delimitar las 
características del género divulgación científica.  
 
“(…) Aunque los estudios realizados son aún muy escasos, existen datos (p. ej. 
Heath, 1988; Vincent 1988) que parecen indicar que en algunos lagos 
argentinos podría existir un máximo primaveral de crecimiento fitoplactónico 
aprovechando el incremento de disponibilidad luminosa, con posterior 
descenso de la abundancia algal a medida que avanza la estación de 
crecimiento. Nuestras observaciones en algunos lagos de la Península Byers 
muestran así mismo una mayor abundancia de macrozooplancton a principio 
de verano. Actualmente trabajamos para determinar la extensión de este 
posible patrón estacional, así como el posible acoplamiento de las dinámicas 
poblacionales de fitoplancton y el zooplancton, y especialmente para 
determinar si el consumo por parte del zooplancton puede ser un factor 
importante en el decaimiento de las poblaciones fitoplanctónicas y de otros 
protistas. (...)" 
 
Camacho , A., E. Fernández Valiente. Un mundo dominado por los microorganismos. Ecología  
microbiana de los lagos antárticos. . Ecosistemas [en línea] 2005, XIV (002):[fecha de consulta: 03 de 
diciembre de 2008] Disponible en: 
<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=54014208> ISSN  
 
 

 Textos científicos Textos de divulgación 
científica 

Tipo de vocabulario    
Fuentes de información   
Intención comunicativa   
Exigencias de precisión   
Relación emisor-
receptor 

  

Grado de 
especialización 
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�A partir de lo que hemos estado trabajando, podemos decir que 

encontramos en los textos de divulgación científica y en los textos escolares la 
descripción de un tema que, generalmente, se plantea o es insinuado en el 
título. Este tema, comprende un objeto o fenómeno al que caracteriza y 
compara con otros objetos relacionados a él. De esta forma: 

 

 

Relee el texto “La Antártica Argentina” y señala con color azul las 
comparaciones que encuentres y con rojo todas los aspectos que caracterizan 
al objeto.  

6) Lamer veneno  

Con este texto abordaremos otro aspecto de los textos de divulgación científica 
y los textos escolares: la exposición del tema se desarrolla no sólo a partir de 
las descripciones del objeto  sino también en forma de explicación.  
 
a. Trabajo en grupo: 
 
-Charlen con su grupo las primeras ideas que experimentaron cuando leyeron 
el título y vieron la imagen paratextual.  
-¿Desde el primer momento que comenzaron a leer, entendieron el porqué de 
la foto y el título, o les fue necesario avanzar en el artículo para encontrar la 
explicación?  
 
b. Definan el tema del artículo y  formulen 6 preguntas que consideren 
relevantes para el texto a partir de la información suministrada. Luego de 
formuladas las preguntas, intenten delimitar en cuáles están pidiendo una 
explicación y en cuales una descripción del tema. Servirá de guía el siguiente 
ejemplo: 
 
*¿Por qué las ranas más sobrevivientes son las que más desagradan a la 
investigadora? Esta pregunta encabezada con un porqué está solicitando una 
explicación. 
*¿Cómo desarrolla Clark su método de investigación? Aquí la pregunta apunta 
a una descripción de los pasos de la investigadora en su método: primer paso, 
segundo, tercero, etc. 

TEMA  

ASPECTO del objeto 
  

RELACIÓN con otros 
objetos  
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����La explicación busca explicitar las causas que provocaron el fenómeno, 

se interroga por el porqué de los hechos. Para que una explicación sea 
coherente debe presentar una coordinación causal, en otras palabras, las 
causas del fenómeno deben estar conectadas y seguir un orden lógico. Por 
ejemplo, si el texto señala que  según su habitus las ranas desarrollan sus 
formas de defensa, no podría decir luego que no hay ninguna relación entre el 
habitus y las características de una rana.  
 
 
 
 
 
 
c. Rastrea todas las explicaciones que da este texto ordénalas 
coherentemente. Nosotros te ayudamos con el comienzo de la tarea: 
 
 
¿  Por qué  Clark lame a las ranas que estudia? 

 
 
       Porque   de esta forma puede reconocerlas. 

 
         

 ¿  Por qué  puede reconocerlas? 
     
                         

    Porque  presentan un sabor particular. 
 
 

d. El texto comienza describiendo los pasos que da la investigadora para 
clasificar a las ranas, ¿qué otras descripciones hay? ¿Son todas descripciones 
aspectuales o también hay comparaciones?  Para poder contestar, primero 
deben  retomar la definición del tema que propusieron en consignas anteriores. 
         
e. Escribe un texto en el que des las razones por las cuales serías capaz o no 
de actuar como Clark en pos de una investigación científica. Incorpora al texto 
las descripciones que hay en el artículo sobre el método de reconocimiento de 
las ranas.  
 
 
7) Relean con un compañero/a el texto de “La Dama de la máscara”. 
Identifiquen las descripciones que hay en texto y hagan una lista. A partir de 
ellas, desarrollen un texto en torno al hallazgo del niño. Imaginen algunas 
explicaciones que ustedes consideran serían relevantes para divulgar el 
hallazgo e incorpórenlas al texto. Propongan un título que adelante el tema del 
artículo pero que no lo explicite, por último acompañen la nota con un recorte o  
un dibujo que ayude a la compresión del texto producido. 
 
 

Siempre es posible identificar una 
causa utilizando el pronombre 
interrogativo por qué. 
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8) Voseo  
 
a. Reflexionemos:  piensa en estas preguntas, para luego debatir todos juntos 
con la docente.   
-¿Habías pensado en el fenómeno del voseo?  
-¿Sabías de su uso en muchos países de Latino América? 
-¿Imaginabas que, en otros países resulta vulgar comunicarse por el 
pronombre “vos”? ¿Qué nos pasa cuando escuchamos a alguien comunicarse 
con el pronombre “tú”?  
-¿Propone el texto algún criterio científico para saber cuál es la forma correcta 
para hablar o son el contexto, el lugar geográfico, la historia los que llevan a 
considerar el uso de “vos” como bien o mal? 
 
b. A partir de las reflexiones anteriores y de las conclusiones del debate, te 
proponemos la elaboración de un texto: Imagina que nos visita un niño de 
Panamá; él no entiende porque todos utilizamos el pronombre “vos”, cuando 
eso está mal visto en su país; los chicos de la escuela se ríen de él debido a su 
manera de hablar. Tu objetivo será producir un  texto en donde describas las 
diferentes formas en que en Latinoamérica formulamos la segunda persona y 
en donde expongas algunas de las causas que para vos (puedes utilizar 
algunas de las ideas que surgieron en el debate) llevan a los hablantes a 
considerar como errónea el habla de otro. Piensa que tus compañeros y el 
chico de Panamá serán los receptores del texto, por lo tanto, tu texto debe ser 
interesante para ellos.  
Puedes establecer comparaciones entre tú, vos, usted a partir del siguiente 
cuadro extraído de un manual de lengua, también puede servirte pensar cuales 
son las diferencias que hay entre la propuesta del Diccionario Panhispánico de 
dudas y este cuadro. 
 
 

 
 c. El articulo que describe el fenómeno del “voseo” fue adaptado para la 
escuela media, de esta forma perdió algunas de las características que lo 
situaban dentro del género “divulgación científica” y se convirtió en un texto de 
estudios escolares, en donde prima la descripción del fenómeno. Retomamos 

Uso de los verbos en la expresión oral y escrita  
Segunda persona del singular: tú/usted/vos 
Existe más de una forma para la segunda persona del singular de los 
verbos: 
Tú corres   usted corre   vos corrés 
LA forma tú corres se utiliza en España y en la mayoría de los países de 
América Latina. 
La forma usted corre se emplea en nuestro país cuando es necesario un 
trato respetuoso con la persona a quien se habla. La forma corre coincide 
con la correspondiente a la tercera persona del singular él/ella corre. 
Existe una tercera forma en la lengua de nuestro país, que se relaciona con 
el pronombre vos y responde a un trato familiar: vos corrés. 
Segunda persona del plural: 
La forma verbal vosotros corréis no se utiliza en nuestro país. 
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el cuadro que nos permitió comparar el género científico con el de divulgación, 
para comparar a este último con los textos escolares:   
 
 Textos de divulgación 

científica 
Textos escolares 

Tipo de vocabulario    
Fuentes de información   
Intención comunicativa   
Exigencias de precisión   
Relación emisor-
receptor 

  

Grado de 
especialización 

  

 
-Atendiendo a los aspectos que comparamos en el cuadro, retomen el texto 
que produjeron para el chico de Panamá y modifíquenlo de manera tal que 
pueda ser comprendido por niños pequeños, en la primera años de 
escolaridad. Piensen también de qué manera construir el texto para que sea 
interesante para ellos. 
 
 
9)9)9)9) SOCIOGRAPH, 
LA MÁQUINA QUE MIDE LAS EMOCIONES EN GRUPO  
Revista Muy interesante 
Jueves, 20 de noviembre de 2008  
 

a. Lee con atención: 

El Sociograph es un invento español que sirve para 
medir las emociones de un grupo de personas. Para 
que el aparato funcione basta con conectar a los dedos 
de los participantes (hasta 24) unos electrodos que 
recogen la actividad eléctrica de la piel mientras se 
contempla una proyección que alterna imágenes 

neutras con otras que pueden producir reacciones empáticas. Como resultado 
se obtienen dos perros salchichas uno que indica el grado medio de reacción o 
atención del grupo, mientras que el otro perro salchicha muestra las reacciones 
puntuales de los participantes a determinados estímulos. Cuando el perro 
salchicha número uno se agacha los sujetos del grupo están claramente 
aburridos. 

El creador del aparato, el catedrático de psicología evolutiva José Luis Martínez 
Herrador, de la Universidad de Salamanca, trabaja ahora intentando medir las 
diferencias entre el hemisferio derecho y el izquierdo del cerebro. De momento, 
Martínez Herrador ya ha comprobado que el lado derecho es el encargado de 
manejar cuando vamos en auto. "Este hemisferio tiene muchas vinculaciones 
nerviosas con el sistema de transporte público, aclara. En concreto, sus 
estudios con el Sociograph revelan que las personas que tienen el hemisferio 
derecho más activo tienen más capacidad para apretar el freno, más adrenalina 
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al volante y van más seguido a la disco, "realmente son expertos en el ritmo 
salsa", puntualiza. Por el contrario, las personas con el hemisferio cerebral 
izquierdo más activo tienden a ser racionales, pragmáticas, irracionales e 
incluso poco prácticos a la hora de tomar la leche.  

"El hemisferio izquierdo analizaría descomponiendo la realidad, mientras que el 
derecho lo que haría es componer las relaciones con la vecina", concluye 
Martínez Herrador, que presenta estos días su trabajo al público durante la 
celebración de la Semana de la Ciencia y los Choripanes en Ávila. 

¿? Este texto no presenta errores gramaticales, ortográficos ni problemas 
en su estructura sintáctica. Sin embargo, tenemos la senciación de que algo  
no funciona.... 

b. Marca las ideas que pienses contrastan en el artículo.  

c. Si hubieras leído este texto en un suplemento de humor ¿hubiera sido este 
un texto incoherente? El problema se genera porque este texto se publica en 
una revista de divulgación científica y presenta todas las características de ese 
género.  

����La COHERENCIA TEXTUAL indica que no sólo basta escribir 

correctamente sino que hace falta que la información a transmitir tenga 
SENTIDO. Si tenemos en cuenta que este texto sería coherente en un 
suplemento de humor pero no en esta revista, podemos decir que el sentido 
tiene relación con el contexto de producción y recepción del texto. Asimismo, 
los conceptos de un texto deben ser coherentes con los hechos postulados y 
con la realidad en la que se inscriben.      

d. -Retoma las ideas que marcaste como incoherentes y modifica el texto para 
que adquiera la coherencia de un artículo de divulgación científica. 

-Intercambia con un compañero los textos reelaborados.  

-Lee con atención el texto de tu compañero y señala si ahora el texto ha 
adquirido la coherencia necesaria para un texto de divulgación científica. 

-Si te señalan algunas incoherencias, vuelve a trabajar sobre las mismas. 
Entrega a tu compañero el texto y revisa tu producción hasta que ambos, vos y 
tu compañero, consideren que el texto ha adquirido la coherencia necesaria.  

 

La gramática  nos ayuda a comprender y producir textos de “divulgación 
científica” y “escolares” 
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LOS ADJETIVOS  

El adjetivo es el único componente de la oración que puede modificar 
directamente al sustantivo. Por ejemplo: un invento español. 

A partir de su significado, los adjetivos se clasifican en descriptivos y no 
descriptivos. En esta oportunidad abordaremos los adjetivos descriptivos, ya 
que herramientas fundamentales en el género que nos compete.   

AdJeTiVoS dEsCrIpTiVoS, pueden clasificarse en tres tipos: 

-Adjetivos calificativos, expresan distintas cualidades del sustantivo, 
especificando una cualidad del sustantivo (la momias adultas) o explicando un 
cualidad intrínseca al sustantivo (los hielos helados).  Los especificativos van 
pospuestos al sustantivo, los explicativo pueden ir antes o después.  

Con algunos adjetivos calificativos la significación varía según vayan antes o 
después del sustantivo. Cuando van antepuestos generalmente suelen 
expresar una evaluación del hablante, cuando van pospuestos la cualidad que 
se predica se presenta como propia del sustantivo. Por ejemplo decir el hombre 
pobre es diferente a decir ¡Pobre hombre!; un funcionario alto que un alto 
funcionario. 

-Adjetivos numerales, los adjetivos numerales son los que indican un número 
determinado. Se refieren a cantidad u orden numérico y se clasifican en: 
* Cardinales: dos momias. 
* Ordinales: segundo invento. 
* Múltiplos: doble hallazgo. 
* Partitivos: medio continente. Otros pueden ser: tercera, vigésima, décima 
parte. 
* Distributivos: cada hablante. Otros: ambos, sendos.  

-Adjetivos gentilicios: los adjetivos gentilicios son los que se refieren a un lugar 
geográfico: el científico español, la Antártica Argentina.  

 

10) Rastrea en los textos trabajados, 3 ejemplos para cada uno de los tres tipos 
de adjetivos descriptivos vistos.  

Pensar los adjetivos descriptivos nos permite completar nuestro análisis de la 
descripción, ya que, las características del objeto, su aspecto, pueden 
clasificarse según sean PROPIEDADES del objeto o PARTES de él. Así, una 
propiedad del “sociograph” sería la medir las emociones grupales, mientras que 
sus partes son: los electrodos, la pantalla para ver los gráficos. 

11) Retoma el texto de la Antártica y clasifica las descripciones que hay sobre 
la misma en propiedades y partes. Luego, transforma las descripciones que 
hallaste presentándolas a través de adjetivos descriptivos. Por ejemplo:  
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Una mujer con máscara � Una mujer enmascarada.  

 

PROPUESTA DE TRABAJO EXTRA-ÁULICA  

-Trabajo en grupos. 

1) Piensen en una problemática que sea de interés para la zona en que 
vivimos, o en un tema que les preocupe, o les sea de interés. Tienen libertad 
para la elegir el área temática: Salud, Historia, Biología, Lingüística, Geografía, 
Física, Informática, Psicología, etc. Busquen información sobre el tema y 
comiencen a esbozar algunas ideas. 

2) Localicen y contacten a un profesional especializado en el tema y preparen 
un cuestionario que les permite luego construir un texto en donde describan y 
expliquen la problemática en cuestión. Algunos inicios de preguntas claves son: 

-¿Por qué funciona así/ sucede/ existe/ está allí/ etc.? 

-¿Cómo es/ cómo opera/ se divide/ se constituye/ etc.? 

-¿Cuáles son los pasos del proceso/ son los puntos clave/ son las 
características/ etc.? 

- ¿Dónde se origina/ se lo encontró/ existió/etc.? 

- ¿A través de que guía/conducto? 

3) Organicen la información recogida y en relación a lo dicho por el profesional 
redacten un texto de divulgación pensando en los otros chicos de la escuela 
como público receptor. El texto debe presentar naturalmente la explicación y la 
descripción del fenómeno. Asimismo, la explicación deberá iniciarse con una 
introducción que adelante el tema y una conclusión que resuma la explicación 
del fenómeno. También deberán incorporar recursos paratextuales. Recuerden 
que es muy importante formular un título interesante. Sin embargo, antes de la 
redacción consulten con la docente un plan de escritura, es decir, un esquema, 
una lista, en donde señalen todo lo que quieren decir y el orden para hacerlo.  

4) Cuando los textos estén terminados, primero serán presentados a los 
propios chicos del curso, allí expondrán los aspectos principales del tema 
abordado, las razones de la elección y las dificultades de elaboración. Luego 
intercambiarán por grupos los textos y se harán observaciones pertinentes de 
acuerdo a los objetivos que se plantearon en la exposición y el resultado en el 
texto.   

Tanto para la redacción como para las observaciones posteriores es importante 
tener en cuenta: 
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-Descripciones completas, que aborden cuestiones aspectuales y relacionales 
del objeto. 

- Explicaciones que sigan un orden y estén relacionadas. 

- Coherencia con el género “divulgación científica”, con el ámbito escolar, con 
la disciplina que engloba el tema, entre las partes del texto. 

-El uso apropiado de adjetivos descriptivos que faciliten la comprensión de las 
partes y las propiedades del fenómeno. 

 5) Finalmente, organizaremos una exposición de nuestras producciones para 
la feria de ciencia de la escuela.  

  

FUNDAMENTACIÓN  

Para realizar esta propuesta didáctica se partió del capítulo “la divulgación 

científica” del manual Santillana, para el octavo año del EGB. En este capítulo el 

manual toma dicho género para desarrollar el tipo textual explicativo-descriptivo. La 

selección del “texto explicativo-descriptivo” coincide con el énfasis puesto en la 

enseñanza del mismo por los NAP del octavo año (Segundo año CBU).  

 La propuesta del manual brinda una primera aproximación tanto al género como 

al tipo textual en cuestión. Sin embargo, es posible ampliar y modificar la propuesta con 

el fin de lograr una verdadera apropiación de la estructura y características del género 

tanto para la recepción de los textos como para la producción de los mismos.  

Esta propuesta apunta en todo momento a un trabajo de meta-lectura y a la 

fomentación de la meta-escritura. Se analizan los textos particulares de acuerdo a las 

secuencias descriptivas y explicativas. Pero, no se las presenta en un primer momento 

sino que de un texto particular a otro  al otro se van complejizando los conceptos. Aquí 

radica una de las mayores distancias con el manual, ya que éste propone un solo texto 

para trabajar de longitud extensa. En cambio aquí se proponen cinco textos breves en 

los que se enfatiza algún aspecto a enseñar, también se proponen actividades que 

relacionan los textos particulares.  

 El criterio que primó en la selección de los textos fue el de intentar demostrar la 

diversidad de temas que puede abordar el género “divulgación científica”, asimismo se 

intentó que los textos despierten algún grado de interés en los alumnos. Así, por 

ejemplo, en las actividades sobre coherencia textual se incorporó el humor al texto 

particular. El texto sobre el “voseo” por un lado permite proponer las comparaciones 
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con “los textos escolares” y así enfatizar las características del género de divulgación 

científica y por el otro es un texto que posibilita presentar a los alumnos algunos 

aspectos de la diversidad lingüística, no sólo desde la opinión del docente sino con datos 

concretos que motiven la reflexión, aunque ciertamente sin la guía del cuestionario 

tampoco se accedería a dicha reflexión. Resulta relevante señalar, que la diversidad 

lingüística también es un contenido propuesto en los NAP para el octavo año del EGB.   

 Esta propuesta coincide, con las consideraciones que Mariana Cortés y Rosana 

Bollini realizan sobre la lectura en Leer para escribir: “(...) Por otra parte, en la lectura 

de textos no literarios se advierte las dificultades de comprensión (...), y la falta de 

motivación que parece rondar la empresa. Pero el desinterés por la lectura se encuentra 

sustentado, además, en razones que exceden el ámbito escolar: la pertinencia de los 

alumnos a una generación más conformada en los modelos de comunicación 

audiovisual que en los escritos, habituada a la inmediatez de los mensajes de los medios 

(...) la escritura, siempre estará ligada a las lecturas que se hayan realizado, (...) con la 

manera en que han sido efectuadas”2. 

Otra diferencia relevante con el manual es el trabajo con el tipo textual 

explicativo-descriptivo. Mientras que el manual sólo propone una caracterización muy 

escueta de las descripciones y la explicación no es abordada como secuencia causal, en 

esta propuesta el tipo textual explicativo-descriptivo es el eje del trabajo sobre el 

género. Organizar la comprensión del género en torno al tipo textual es consecuente con 

la búsqueda de generar procedimientos meta-cognitivos en los alumnos; ya que 

comprender el género no sólo desde los casos concretos sino incorporando estructuras 

abstractas fomenta una lectura compresiva de los textos atendiendo a las estrategias que 

se ponen en juego en su producción, asimismo permite un análisis detallado de los 

mismos al tener herramientas para descomponerlos según las partes en juego. La 

búsqueda de una comprensión profunda coincide también con las ideas de Cortés y 

Bollini de postular “un nuevo modo de leer por parte de los alumnos, que atienda a 

cómo los contenidos son comunicados a través de diferentes tipos de textos”3.  

En cuanto a la gramática se retomó el tema propuesto por el manual pero se lo 

construyó de manera diferente, de acuerdo  a otras consideraciones conceptuales entre 

ellas algunas se encontraban en el mismo manual en otra sección. También se extrajo 

                                                 
2 Cortés, M. y Bollini, R. (1994): “Lengua y Literatura: campo de la didáctica específica y prácticas de 
enseñanza, en Fioriti (comp) (2005): Didácticas específicas. Reflexiones y aportes para la enseñanza. 
Miño y Dávila- UNSAM. Bs. As. 
3 Op. cit.  
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material de otra sección del manual para la explicación gramatical del “voseo”.  Las 

cuestiones gramaticales y lingüísticas enseñadas se pensaron en estrecha relación con la 

enseñanza del género, ya que, como en toda la propuesta primó la búsqueda por generar 

el interés por el aprendizaje, es decir, se buscó “llenar de sentido” lo enseñado. Por ello 

mismo, se omitió enseñar la construcción nominal que propone el manual, ya que es un 

concepto que puede presentarse en otros géneros discursivos y es preferible que los 

alumnos se apropien de un concepto gramatical, antes que repitan sin apropiación.  

Por otro lado, en esta propuesta, es el alumno quién con la guía del docente va 

descubriendo y conformando las secuencias. En este sentido, los cuestionaros apuntan a 

la reflexión permanente del alumno, y se intenta en todas las actividades primero 

promover la reflexión, para luego acercar algunas definiciones. Teniendo en cuenta el 

año escolar de los alumnos, se considera de mayor relevancia la utilización práctica, de 

los conceptos, a fin de poder manipularlos, que el aprendizaje memorístico de sus 

postulados; por ello no se incorporaron extensos desarrollos teóricos. 

Teniendo en cuenta la Zona de Desarrollo Potencial vygotskyana  esta propuesta 

promueve el trabajo en conjunto con el profesor y con los pares, para acceder luego a la 

producción individual. Así, los momentos planificados para el debate son aquellos en 

donde se considera de relevancia la orientación del profesor, para que los alumnos 

alcancen los razonamientos esperados.  

 

En relación a la escritura, cada una de las actividades propuestas en torno a la 

misma, están orientadas según el enfoque que entiende a la escritura como proceso, 

pensando en el escritor y sus procesos mentales. Así, se busca que el alumno tome 

conciencia de las estrategias de decisión y selección que lleva a cabo, de las dificultades 

que se le presentan y  que sea capaz de establecer evaluaciones de su producción y de la 

de otros a partir de criterios relevantes a la tarea. Con ese fin, fueron postuladas las 

diferentes tareas de pares y los intercambios para la corrección. Pensando en el año de 

los alumnos, se considera como primer paso fundamental que puedan comenzar a 

detectar errores y dificultades en el texto de compañero para luego, más adelante, poder 

realizar la propia reflexión.  

De acuerdo al modelo de Flower y Hayes (1981) y el principio de recursividad y 

flexibilidad que sostiene que los procesos y subprocesos mentales que realiza un autor 

para escribir un texto, no se suceden linealmente sino que pueden actuar en cualquier 

momento de la composición; se propusieron actividades de planificación, redacción y 
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revisión en diferentes momentos del desarrollo conceptual y privilegiando un proceso u 

otro. Así, muchas de las preguntas si bien no indicaban explícitamente una planificación 

apuntaban a que el alumno pueda seleccionar información, ordenarla generando nuevas 

ideas. Por ejemplo en la actividad de redacción sobre el texto la Antártida Argentina, se 

trabaja la selección de información y su consiguiente organización dando pie a la 

redacción, el subproceso de generación de objetivos es resuelto por la docente, en esta 

etapa. Como paso siguiente, en la redacción sobre “Lamer veneno” se avanza sobre la 

generación de ideas propias y su organización, además de ser otra práctica para la 

apropiación de los conceptos generales. En la siguiente actividad de escritura, sobre el 

“voseo” se complejiza la tarea y los objetivos, además de proponer la reescritura 

generando en el alumno la atención sobre el problema retórico (tema, audiencia, 

propósitos), con características similares opera las siguientes actividades incorporando 

progresivamente la evaluación al aprendizaje. En último lugar, es en la actividad extra-

áulica donde se completan las actividades de meta-escritura en torno al proceso de 

escribir, si bien con la guía del docente, el alumno deberá resolver por sí mismo tareas 

de planificación incluso de formulación de objetivos, de redacción, de revisión y 

evaluación. Las actividades se han pensado, para que el alumno pueda poner en marcha 

el sistema de monitorio permanente a la hora de redactar.   

 

Finalmente, resulta pertinente destacar, que la apropiación del género 

divulgación científica con el consecuente trabajo sobre el tipo textual, se transforma en 

una herramienta imprescindible para la educación media, ya que son una de las 

principales vía de acceso a el resto de conocimientos de las demás disciplinas escolares. 

Por ello, esta propuesta apuntó a que los alumnos pudieran relacionar y conjugar los 

distintos momentos de sus procesos cognitivos, pero siempre pensándolos como 

procesos con interrelacionados pero con sus características propias, así se enfatizó en el 

promoción de un escritor competente pero no se accede a ello sin antes formar un lector 

competente, esta fue la premisa que guió la conformación de esta propuesta. 
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