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Resumen: 

El tema de esta investigación está dedicado a describir y analizar de qué manera los 

alumnos ingresantes al Profesorado de Lengua y Literatura del I.S.F.D N° 163 de la 

ciudad de Necochea atraviesan la incorporación de nuevas prácticas de escritura 

académica. En particular, nos detendremos en las intervenciones didácticas llevadas a 

cabo en un espacio curricular de cursada anual, Teoría Literaria I, para acompañar la 

resolución de la primera demanda acreditable de la cátedra. Entendemos que la 

incorporación de géneros discursivos académicos colabora en la inclusión de otras 

formas lingüísticas y en la reconfiguración del conocimiento ya que cuando los 

estudiantes aprenden los rasgos formales de una clase de texto determinada también 

reúnen las acciones necesarias para llevarla a cabo. Por consiguiente, en las distintas 

materias que cursan sería necesario garantizar instancias de reflexión que colaboren 

con las trayectorias de los alumnos en la incorporación de estas prácticas.  El 

relevamiento de la información tiene como fin enfatizar en la implementación de la 

alfabetización académica a nivel institucional y didáctico. 

Palabras clave: Educación superior; Cultura académica; Disciplinas; Consignas; 

Reflexión. 

 

Ponencia (versión sintética): 

La incorporación y el desarrollo de diferentes prácticas discursivas propias de las 

esferas del conocimiento académico son un requisito para que los estudiantes 

ingresantes a las carreras de formación docente puedan desempeñarse en el ámbito de 

la formación superior. Se entiende que el camino que los alumnos empiezan a transitar 

supone también el ingreso a lo que la comunidad académica habla, lee, escucha y 

escribe.  

Dado que la cultura académica no es homogénea, las especificidades disciplinares se 

reflejan en maneras diferentes de leer y escribir. Por esto, los géneros discursivos 

propios de una disciplina deben ser enseñados por los docentes de las distintas 

asignaturas que son conocedores de los marcos conceptuales de sus materias. En este 

aspecto, coincidimos con Bombini y Labeur (2015:2) cuando explicitan que “los alumnos 
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ingresan en un ámbito académico donde circulan textos, precisamente, académicos y 

es en ese espacio específico donde deberían apropiarse de los saberes necesarios para 

acceder a los textos específicos”. Por los motivos mencionados nos proponemos 

distinguir las características presentes en los textos de lxs ingresantes para revisar de 

qué manera se enseñan los modos de indagar, aprender y pensar en un área de estudio. 

Los avances producidos a partir de la década del setenta basados en los estudios de la 

psicología cognitiva indagaron acerca de los procesos mentales utilizados en el acto de 

escritura. Para tal propósito, se compararon los procesos de pensamiento en lectores y 

escritores expertos e inexpertos. A partir de tales observaciones se logró llegar a 

reflexiones interesantes acerca de los mecanismos que cada sujeto pone en 

funcionamiento al momento de escribir. Los exponentes más destacados en estas 

investigaciones son los teóricos Linda Flower y John R. Hayes (1980), quienes 

comenzaron a referirse a la escritura como un proceso recursivo, descartando así la 

idea de etapas o escalones a seguir en el proceso de escritura. Desde esta línea, 

consideramos que la reflexión sobre los procesos de escritura es importante para 

afianzar la noción de práctica procesual que realizan los estudiantes mientras escriben. 

Para los objetivos que persigue este trabajo consideramos pertinente ahondar en las 

intervenciones didácticas llevadas a cabo por docentes del Profesorado de Lengua y 

Literatura.  Por este motivo, realizamos tres entrevistas a profesores de los espacios 

curriculares Lingüística y gramática I, Lingüística y gramática II e Historia de la Lengua 

y analizamos registros de escritura realizados por estudiantes de primer año. 

Revisaremos en estos testimonios cuestiones que evidencian un trabajo de monitoreo 

sobre la tarea de escritura que incluye aspectos vinculados con la estructura del texto, 

el contenido, la normativa y la sintaxis. Observaremos de qué manera este tipo de 

estrategias de registro colabora en la incorporación de hábitos sociales vinculados con 

las prácticas de escritura de una disciplina específica y se visibilizan a partir de la toma 

de conciencia de una serie de prácticas lingüísticas. 

Por lo enunciado, se entiende que la actividad de la Educación superior requiere no solo 

que el estudiante tenga acceso a los recursos lingüísticos, culturales y semióticos de los 

géneros discursivos que se proponen en las distintas cátedras, sino que también pueda 

ubicar esos textos en el espacio social de circulación, con reglas de producción propias. 

En este aspecto consideramos central recuperar el planteo de los Nuevos estudios de 

literacidad (Goody, Havelock y Ong:1963,1980) que proponen investigar la manera en 

que los sujetos de diferentes culturas adquieren literacidades distintas. Esto es, 

prácticas y concepciones sociales de la lectura y la escritura que se incorporan a partir 

del uso y la implementación en determinadas prácticas sociales (Vich y Zavala,2004:42). 



Desde esta perspectiva, la noción de práctica letrada surge cuando dejamos de 

entender la alfabetización en términos de habilidades y mostramos que se adquiere y 

utiliza en el contexto de prácticas sociales particulares. En este sentido, en el análisis 

de las propuestas de intervención didáctica comentadas por los docentes entrevistados 

y las reflexiones sobre las prácticas de escritura llevadas adelante por los estudiantes 

en la cátedra Teoría Literaria I podemos observar cómo las decisiones de los/as 

profesores están direccionadas a crear situaciones de apoyo y orientación para los 

estudiantes a la hora de afrontar la tarea de escribir, leer y estudiar una materia que aún 

no dominan. Por otro lado también, reconocemos que, el hecho de evidenciar ante los 

estudiantes este acompañamiento direccionado a que puedan comprender a las 

prácticas de escritura como una experiencia procesual enmarcada en un contexto social 

y de formación tiene un impacto positivo no solo en sus trayectorias sino también en el 

proceso de elaboración de sus trabajos escritos.  Desde este marco, se entiende que 

las prácticas de lectura y escritura son construcciones sociales variables que asumen 

nuevas formas en relación con el contexto histórico en el que se inscriben. Por lo tanto, 

se trata de entender que cuando los jóvenes leen y escriben lo que se juega en esas 

prácticas es ante todo la apropiación de la cultura escrita (Bombini 2007:2). 

Reconocemos que las prácticas de lectura, escritura y oralidad no son actividades 

accesorias en la formación de un profesional. Por el contrario, formar a un estudiante 

que será un participante activo de su disciplina supone incluirlo en una serie de prácticas 

discursivas que le serán propias en su desenvolvimiento laboral futuro. En este sentido, 

coincidimos con Flavia Terigi en “El fracaso escolar desde la perspectiva psicoeducativa: 

hacia una reconceptualización situacional” cuando propone que: “Consideremos cómo 

cambia la lectura del fracaso cuando incorporamos al análisis la hipótesis situacional, 

según la cual las prácticas escolares [académicas] son prácticas culturales sumamente 

específicas, creadoras de regímenes de actividad también específicos” (2009:31).  

Comprendemos que el diseño de situaciones didácticas en las que la lectura y la 

escritura tienen valor epistémico implica cambios en la cultura docente e institucional 

que atañen a los tiempos de planificación de los contenidos anuales y al modo de 

concebir el trabajo áulico con los estudiantes. Por este motivo, en las distintas materias 

que cursan sería necesario garantizar instancias de acompañamiento que colaboren 

con las trayectorias de los estudiantes en la incorporación de estas prácticas.  Desde 

esta perspectiva, no se responsabiliza a los estudiantes de no contar con los recursos 

necesarios para llevar adelante las acciones requeridas para comunicarse en el entorno 

de formación sino que se los acompaña en la incorporación de una nueva cultura, en 

este caso, académica, con el objetivo de garantizar la permanencia y los aprendizajes 



relevantes y duraderos que sostengan sus trayectorias como estudiantes como 

condición para el pleno cumplimiento del derecho a la educación. 

La investigación presentada intenta ser un aporte de interés para los estudiantes y 

profesores del Instituto de Formación Docente N° 163. Se espera que los resultados de 

este trabajo contribuyan a la posibilidad de pensar en la importancia de involucrar a los 

estudiantes en prácticas de escritura en las distintas materias que cursan. 
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