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Volviendo a los 
procesos de lectura y 
escritura: Reflexiones 
metadiscursivas

Por Carla Andruskevicz* y Marcela da Luz**
Ingresado: 21/09/21 // Evaluado: 29/09/21 // Aprobado: 11/11/21

Resumen
Este artículo presenta algunos despliegues de una investigación en curso en la que 

se abordan las prácticas de lectura y escritura en el pasaje Escuela Secundaria-Es-
tudios Superiores, así como las discursividades y textualidades que circulan en esta 
zona de umbrales y tensiones institucionales, pero también, subjetivas y pasionales. 
A partir de una multiplicidad de categorías teóricas (como alfabetización académi-
ca-temprana, metadiscurso, semiosis, pasiones, ethos, traducción, comentario, en-
tre otras) pertenecientes a diversos campos disciplinares, se propondrán recorridos 
en torno de dos corpus de análisis: un conjunto de voces-textos metadiscursivos/
reflexivos de estudiantes en el umbral, en diálogo con una serie de planes textuales e 
informes de lectura. 
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Abstract
This article presents some displays of an ongoing research about reading and 

writing practices in the Secondary School-Higher Studies passage, as well as the 
discursivities and textualities that circulate in this area of institutional thresholds 
and tensions, but also, subjective and passionate. From a multiplicity of theoreti-
cal categories (such as academic-early literacy, metadiscourse, semiosis, passions, 
ethos, translation, commentary, among others) belonging to various disciplinary 
fields, this article will propose analytical routes around two corpus of analysis: a 
set of metadiscursive/reflective voices-texts of students on the threshold, in dialogue 
with a series of textual plans and reading reports.

Keywords: reading -writing - threshold - metadiscourse
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Primeros despliegues 
En este artículo nos interesa presentar algunas dimensiones y recorridos de una 

investigación en curso1, en la cual profundizamos en un territorio semiótico y dis-
cursivo en particular; nos referimos al pasaje entre la Escuela Media y los Estudios 
Superiores, zona sensible y desafiante puesto que en ella se juegan las trayectorias y 
competencias de quienes la habitan y transitan, pero también sus subjetividades y 
pasiones en un entramado que moviliza y tensiona tradiciones escolares y académi-
cas. De este modo, nos interesa situarnos en este escenario para explorar y analizar 
las prácticas discursivas que en él se alojan vinculadas, fundamentalmente, con los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura en ese entremedio.

En esta oportunidad, y para acompañar el despliegue teórico-crítico que compar-
tiremos, hemos seleccionado algunas muestras potentes tomadas de los corpus de 
análisis de nuestra investigación; en este caso textualidades pertenecientes a estu-
diantes de cátedras de primer año vinculadas con la alfabetización académica, es-
pecíficamente en carreras de Letras y de Bibliotecología de nuestra universidad. En 
este marco pondremos en diálogo, por un lado, un conjunto de textos metarreflexivos 
en torno a sus procesos de estudio y producción; por el otro, una serie de planes tex-
tuales e informes de lectura en los que se articulan saberes disciplinares y genéricos.

Al mismo tiempo, resulta oportuno enunciar que la continuidad entre ambos cor-
pus estará dada por las prácticas metadiscursivas que habilitan, situando a sus enun-
ciadores y protagonistas –los y las estudiantes– en un espacio propicio para repensar 
críticamente sus recorridos de estudio, lectura y escritura, volviendo a ellos en un 
proceso recursivo que podría ser el punto de partida para la reformulación y la crea-
ción de nuevas textualidades que circularán en el universo académico.

I. Procesos de ida y vuelta en la  
semiosis del umbral 

Para dar inicio a nuestras reflexiones, partimos de la consideración –o, mejor aún, 
de la convicción– respecto a que las prácticas y consignas de trabajo que posibili-
tan desarrollar metadiscursos a los y las estudiantes de los Estudios Superiores, a 
partir de los cuales pueden comentar, reformular, evaluar, corregir  (Maingueneau, 
2008: 72-73) sus propios procesos de estudio, lectura y escritura, al mismo tiem-
po les permiten desplegar procesos dinámicos de significación para pensar-se a sí 
mismos como lectores-escritores, en un flujo siempre abierto y móvil. Entendemos 
que la reflexión metadiscursiva –constante, sostenida y acompañada por el equipo 
docente– es una práctica que habilita y fortalece el posicionamiento estratégico de 
sus autores/as-estudiantes en las textualidades que producen, su revisión crítica y, 
simultáneamente y en el mejor de los casos, la transformación de esta en un hábito 
clave en el pasaje educativo en el que nos situamos en esta investigación. 

Sabemos junto a Peirce (1868), que siempre puede decirse/pensarse algo más 
en algún aspecto; en este sentido, los finales son instancias potenciales de nuevos 

1  Nos referimos al Proyecto Lectura y escritura en los umbrales: Prácticas y diálogos entre la Escuela 
Media y la Universidad (16H46), perteneciente al Programa de Semiótica de la Sec. de Investigación de 
la FHyCS de la UNaM. Directora: Carla Andruskevicz.
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recomienzos y las formas de conclusividad (Bajtín, 2002: 265-267) instauradas por 
la cultura y la comunidad –que a su vez incluyen variadas posibilidades de respues-
ta– serían cortes contingentes y vinculados con las circunstancias de un contexto en 
particular. Pensemos, en este caso, en las producciones escriturales de estudiantes de 
la esfera académica, en las que se plantean plazos de entrega determinados y fijados 
en consignas y guías de trabajo, recordados en forma insistente en avisos y carteles 
en aulas presenciales y virtuales, los cuales los empujan hacia las clásicas formas de 
cierre de este universo: el punto final –en términos gramaticales– y la conclusión 
–en términos estructurales y paratextuales–, en un dar vuelta la página que clau-
suraría la semiosis. Sin embargo, situados en la práctica de la escritura procesual y 
metarreflexiva, podrían habilitarse continuidades y discontinuidades hacia múltiples 
y heterogéneas direcciones a partir de la traducción e interpretación de otros signos 
–otros textos y lecturas, nuevas versiones y reformulaciones–, y estos de otros y así, 
sucesivamente, ad infinitum. 

En este sentido, la escritura de los y las estudiantes, como producción que habilita 
múltiples prácticas y procesos, es aquí entendida como un entramado de signos su-
mergido en la semiosis infinita que nos encontramos describiendo. En relación con 
lo planteado, si el ser humano –en nuestro caso el estudiante– piensa a través de sig-
nos, cuando se piensa, cuando reflexiona sobre sí mismo, él es un signo por lo cual se 
traduce e interpreta en el fluir de sus pensamientos (Peirce, 1898: 19). El ser humano 
piensa a través de palabras u otros signos a los cuales les imprime significaciones que 
interactúan y conforman una trama de continuidades; estas, a su vez, configuran la 
vida humana y, de esta manera, esta es un hilo melódico de pensamientos entrama-
dos que ponen en escena la continuidad de los procesos de la semiosis.

Esta posibilidad de pensar-se como estudiantes-signos, y a su propia escritura 
como un proceso móvil e inacabado que podría reformularse, revisarse y mejorarse 
más de una vez y procesualmente, resulta un verdadero desafío en el espacio del um-
bral académico, en el cual los hábitos y prácticas de lectura y escritura cristalizadas 
en instancias educativas anteriores, se reformulan y complejizan, en ocasiones –cree-
mos– sin una mediación o transición lo suficientemente amigable para ayudarlos a 
sortear los obstáculos que pudieran presentarse. 

Son múltiples y variadas las metáforas y categorías teóricas que aluden a este te-
rritorio conflictivo y tensionante por el cual los y las estudiantes tendrán que pasar, o 
se encontrarán pasando, recurriendo a sus trayectorias y recorridos anteriores, pero 
también, a los nuevos discursos disciplinares, científicos y normativos con los que 
empezarán a interactuar con frecuencia en el devenir de las clases, tutorías y diálogos 
con sus propios compañeros. Estas y tantas otras situaciones comunicativas, les exi-
girán la adecuación a los registros discursivos pertinentes sobre los cuales actuarán 
una diversidad de tradiciones, filtros y cánones que condicionan el decir/escribir en 
el universo académico y disciplinar2. 

En relación con lo dicho, la constelación teórica, y al mismo tiempo metafórica, 
a partir de la cual exploramos y nos adentramos en los corpus analíticos de nuestras 
investigaciones, ponen en diálogo umbrales (Camblong, 2017), ritos de paso (van 
Gennep, 2008), entremedios (Bhabha, 2002), pasajes (Arnoux, 2009), zonas de pa-

2  “La disciplina es un principio de control de la producción del discurso. Elle le fija sus límites por el 
juego de una identidad que tiene la forma de una reactualización permanente de las reglas” (Foucault, 
1996: 38).
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saje (Bombini, 2017), entre otras incursiones –principalmente ancladas en la Semió-
tica, el Análisis del Discurso, la Didáctica y Pedagogía de la Lectura y la Escritura y 
los Estudios Culturales– sobre las cuales hemos profundizado en trabajos anterio-
res3. En ellos, la preocupación siempre ha sido tanto la puesta en escena y el análisis 
de las discursividades y textualidades que circulan en esta zona sensible del campo 
educativo –pertenecientes a docentes y estudiantes y en articulación con las voces 
institucionales y oficiales–, como la búsqueda de estrategias y herramientas teóri-
co-metodológicas que pudieran colaborar y fortalecer el paso de la Escuela Media 
hacia los Estudios Superiores.

En este marco, a partir de este momento compartiremos algunos fragmentos ex-
traídos de las voces y producciones de estudiantes de cátedras de primer año vincu-
ladas con la Alfabetización Académica (Carlino, 2006; Marín, 2006) y producidas 
durante el cursado 2020, en las que se visualizan las prácticas metadiscursivas/re-
flexivas a las que hemos aludido4. Algunos serán tomados de la experiencia de es-
critura del primer parcial, en la cual se les solicitó que recuperaran, en una serie de 
etapas y consignas precisas y a través del trabajo con distintos formatos de síntesis, 
las temáticas estudiadas y las actividades realizadas durante el primer cuatrimestre, 
para luego proponerles la siguiente tarea de producción: “Redactá un texto en el que 
comentes y expliques tus procesos de estudio, lectura y producción textual, enlazan-
do tus experiencias académicas con la bibliografía que leímos en este primer cuatri-
mestre”. (CA5. Consigna 1, 2020). Además, sumaremos algunos fragmentos de los 
textos “con reflexión metadiscursiva” (CA. Consigna 2, 2020) de la carpeta proceso, 
en la cual se recogen todas las producciones realizadas en el año y cuya presentación 
–en el momento de la finalización del cursado del segundo cuatrimestre– es requisito 
indispensable para la aprobación de la materia.

En estas textualidades se visibilizan, como anticipamos, procesos de reflexión me-
tadiscursiva matizados por las tensiones y ansiedades que se generan en el territorio 
del umbral, en el cual los y las estudiantes deben aprender una serie de códigos y 
prácticas a los que, en la mayoría de los testimonios recogidos, no estaban acostum-
brados o les eran absolutamente desconocidos. Al mismo tiempo, resulta imperioso 
recordar que esta situación de umbralidad provocada por el paso de la Escuela a los 
Estudios Superiores, en 2020 se acrecentó por el contexto de pandemia mundial, lo 
cual ha generado que los cursados de las cátedras se lleven a cabo en plataformas y 
aulas virtuales. En este sentido, si bien esta no es la temática protagónica en nuestro 
artículo, no podríamos dejar de reconocer que es transversal a las problemáticas que 
nos encontramos abordando y que, tal como se verá a continuación, emerge en las 
discursividades analizadas.

Observemos algunos ejemplos en las voces de estudiantes: 

Comencé perdida, buscando ayuda de docentes para agruparme a las clases, maneras para 
ponerme al corriente y al ritmo inmediato de los demás. Era difícil manejarme en un área 

3  Andruskevicz, da Luz, 2017; Andruskevicz, 2019 y 2020; Areco, da Luz 2016; da Luz 2019.

4  Resulta oportuno mencionar que los fragmentos se reproducen tal como fueron presentados por los 
estudiantes; de este modo, las dificultades en cuanto a ortografía, cohesión, textualización, etc., no fue-
ron criterios excluyentes.

5  A partir de aquí, con esta sigla nos referiremos al Corpus de Análisis especificado al final del artículo, 
luego de las Referencias Bibliográficas.
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que desconocía, partiendo desde el hecho en que todo se tenía que dar de forma virtual. Una 
de mis dificultades fue poder organizarme con los trabajos, las clases, todos los horarios y 
mis propios tiempos de aprendizaje. Fue más que un desafío adaptarme y acostumbrarme 
a estudiar a través de una pantalla… (Consigna 1 - Texto 12)6

… desde mi perspectiva el recorrido… fue una sucesión a veces complicada y otra simple, por 
el hecho de que al entrar y permanecer al ámbito académico es un cambio rotundo, en el cual 
hay que adaptarse a los nuevos hábitos tanto de lectura como escritura, también estar al tanto 
de las clases virtuales, llevar en tiempo y en forma las actividades. (Consigna 2 - Texto 4)

Tal como puede advertirse, en los fragmentos anteriores aflora un tono angustian-
te al recordar las dificultades que los y las protagonistas experimentaron al entrar al 
contexto académico; la sensación de estar perdidos, en un área o ámbito nuevos y 
con cambios rotundos, a los que se suma la virtualidad, y en los que se presentan 
desafíos en cuanto a la adaptación a nuevos hábitos de lectura y escritura, es una 
imagen recurrente. En algunos casos, se aferran a conceptos teóricos que circulan 
en la bibliografía de los programas de las mismas cátedras para explicar sus propios 
procesos y dificultades, tal es el caso del analfabetismo académico7:

… el analfabetismo se produce cuando al alumno se le dificulta interpretar y producir textos 
en el ámbito académico estudiantil, y eso se ve relucido en los estudiantes que cuentan con 
niveles básicos de educación aprendidos en la secundaria, y se enfrentan a la universidad 
(cfr. Marín; 2006: 02); eso sucedió en mi caso al principio del cursado. Sentí como si nadie 
te preparara para lo que conlleva estudiar en la universidad, y eso hizo perderme un poco 
en el camino… (Consigna 2 – Texto 12)

… experimenté un comienzo muy complicado, llegué a relacionarme con varios compañeros 
que dejaron la carrera, al ser una nueva etapa que viviría, más esta modalidad que lo cambió 
todo, no se esperaba un desenlace muy feliz, pues se debió a la falta de concentración y el 
“alfabetismo académico” ya que mis años de estudio fueron carentes de exigencia. (Consig-
na 2 – Texto 5)

Es preciso aclarar que Marín (2006) acude al analfabetismo académico para des-
cribir una situación recurrente en dicho contexto, para luego proponer el concepto de 
alfabetización académica temprana que, tal como veremos más adelante, configura 
uno de los postulados de base de nuestras investigaciones. En relación con ello, en 
ambos fragmentos citados anteriormente se advierte el esfuerzo por parafrasear el 
concepto que, entienden, explicaría las dificultades que tuvieron al enfrentarse –tér-
mino que también llama la atención puesto que interpreta el escenario referido como 
una lucha u oposición– con la universidad; pero, al mismo tiempo, responsabilizan 
de esta situación a un otro indefinido –¿escuela, docentes, familia?– : “Sentí como si 
nadie te preparara para lo que conlleva estudiar en la universidad, y eso hizo perder-
me un poco en el camino”, “mis años de estudio fueron carentes de exigencia”.

6  Todos los destacados son nuestros.

7  “Con el término “analfabetismo académico” se suele describir esa situación, tan frustrante para am-
bas partes, en la cual el desempeño de los estudiantes como lectores y escritores difiere notablemente de 
las expectativas que tienen los profesores y las instituciones” (Marín, 2006: 2).
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La dificultad, la complejidad, la sensación de estar perdidos, son imágenes que 
se reiteran en los textos analizados correspondientes a la Consigna 1, incluso en sus 
títulos a los cuales consideramos como elementos paratextuales (Genette, 2008: 68) 
claves ya que en ellos también se juega el posicionamiento y la construcción del enun-
ciador –tema sobre el que volveremos más adelante–:

“Entre saber quién soy y no tener ni la más mínima idea de mí”. (Texto 1)
“No tires la toalla, aún hay tiempo para arreglar las cosas”. (Texto 5)
“El discurso procesual: Un proceso difícil de cosechar”. (Texto 6)
“Sin crisis no hay desafíos”. (Texto 9)
“Odisea universitaria en tiempos de pandemia: una batalla que vale la pena librar” (Texto 13)

Como puede observarse, el tono entre agonístico y angustiante enfatiza en las 
tensiones del umbral, desplegando estilos y recursos que proponen juegos del len-
guaje y matices que incursionan en el género poético a partir del cual se entretejen 
metáforas –por ejemplo, en “un proceso difícil de cosechar” y en “odisea universi-
taria”– y fragmentos de reflexiones personales, consejos o refranes populares –por 
ejemplo, en “no tires la toalla” o en “una batalla que vale la pena librar”–. En otro 
conjunto de títulos se ponen de relieve los cambios, novedades y dinamismos de 
esta etapa de pasaje –como en “Revolución virtual y explosión de conocimientos” 
(Texto 2) o “Un camino laberíntico” (Texto 3)–, o incluyen un mensaje esperan-
zador cuya intención parecería ser el consuelo de quienes habitan este territorio 
–como en “Los primeros pasos llegan a su fin, pero continuaremos caminando” 
(Texto 4) o “En el proceso, está el tesoro (Texto 11)”–.

Por último, en algunos títulos también se advierte la voluntad de circunscribir-
los a la función referencial del lenguaje –aunque también en diálogo con la poética 
y con matices del género novelesco y biográfico–, a partir de la cual se los sitúa en 
un terreno cercano al ámbito académico probablemente considerado por el estu-
diante como esperable en una producción de estas características; ejemplos de ello 
lo constituyen:

“Mi vida en el primer cuatrimestre”. (Texto 7)
“Aprender en tiempos de Pandemia”. (Texto 8)
“Un recorrido a mi experiencia académica universitaria”. (Texto 12)
“Las clases universitarias y las nuevas tecnologías en el año del coronavirus”. (Texto 14)
 
Entre poéticos y referenciales, los títulos de estas producciones, así como el en-

tramado de párrafos que se despliegan luego de cada uno de ellos, revelan, por 
un lado, algunas escenas de la vida en los umbrales académicos; pero además, se 
vislumbra en ellos la reflexión metadiscursiva de los y las estudiantes respecto a 
sus procesos de estudio y su construcción como enunciadores-escritores que de-
sean ingresar a una comunidad académica y disciplinar en particular, integrada 
por enunciatarios a quienes se dirigen y con quienes dialogan.

En relación con lo dicho, recordemos que la enunciación es un proceso comple-
jo en el cual se instalan y definen representaciones identitarias de los sujetos que 
intervienen directa o indirectamente en la producción discursiva. En este sentido, 
cuando el enunciador dice algo a partir de operaciones de selección de tópicos y 
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modalizaciones que se encuentran legitimadas y arraigadas a determinados uni-
versos discursivos, se dirige a otro, a un tú cuya presencia es fundamental para la 
definición de su identidad: “… en cuanto se declara locutor y asume la lengua, im-
planta al otro delante de él, cualquiera que sea el grado de presencia que atribuya 
a este otro. Toda enunciación es, explícita o implícita, una alocución, postula un 
alocutario” (Benveniste, 2008: 85). 

En la relación dialógica planteada entre el yo y el tú, los enunciados intercam-
biados son movilizadores de transformaciones en el otro; en este sentido, al decir 
algo, el enunciador exhibe al enunciatario una interpretación, una posibilidad de 
sentido frente a lo dicho. Es por ello que los enunciados son dispositivos con in-
tencionalidades configuradas y efectos estratégicos esperados o prefigurados por el 
enunciador quien, a través de la enunciación definida como un acto individual de 
la lengua (Benveniste, 2008: 83), siempre intenta influir en el otro (Costa, Moze-
jko, 2001: 24), modificándolo a partir de la puesta en discurso de saberes, ideas, 
sentimientos o pasiones, tal como veremos en algunas voces de estudiantes en el 
siguiente apartado.

Discursividades y pasiones:  
La construcción del ethos

Luego de la reflexión respecto a los procesos metadiscursivos en los umbrales, 
en este apartado quisiéramos continuar profundizando en ellos y en la construcción 
de los enunciadores/as-estudiantes a partir de algunas incursiones en sus subje-
tividades y pasiones. Para iniciar dicha problemática, es necesario insistir en que 
el discurso es instaurador de subjetividades, a través de un yo que –como ya se ha 
afirmado– se dirige a un tú entablando relaciones dialógicas e inmersas en univer-
sos discursivos múltiples. La subjetividad no implicaría simplemente la manifesta-
ción de sentimientos, emociones o pasiones –como veremos a continuación–, sino 
también la instalación y afirmación del sujeto a partir de lo dicho en determinada 
enunciación. En este sentido, la práctica de decir algo –sin considerar la variedad 
de soportes y códigos que puedan modelizarla– es impensable sin la actuación de 
un sujeto con competencias particulares y con una identidad en permanente cons-
trucción a partir de los intercambios y relaciones con los otros. 

Teniendo en cuenta los ejemplos anteriores de las voces de estudiantes en el 
umbral, en cada uno de ellos advertimos el esfuerzo por adecuarse a un universo 
discursivo con características y normativas estilísticas precisas en las que se reve-
lan tradiciones retóricas y enunciativas pero, al mismo tiempo, también anclajes 
en las subjetividades e identidades que se encuentran en proceso de construcción 
y de pasaje: “Comencé perdida”, “Fue más que un desafío adaptarme”, “desde mi 
perspectiva el recorrido… fue una sucesión a veces complicada y otra simple”, “ex-
perimenté un comienzo muy complicado”. 

En este momento del despliegue resulta oportuno sumar al entretejido teórico 
la categoría de ethos que revela una manera de ser del enunciador a partir de una 
manera de decir:
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No se trata entonces de una representación estática y bien delimitada, sino más bien de una 
forma dinámica construida por el destinatario a través del mismo movimiento de la palabra 
del hablante. El ethos no actúa en primer plano, sino de modo lateral, implica una experien-
cia sensible del discurso, moviliza la afectividad del destinatario. (Maingueneau, 2010: 206).

Es de esta forma que la construcción de los enunciadores/as-estudiantes en las pro-
ducciones analizadas, se construyen en diálogo con las representaciones que de ellos 
se hacen los destinatarios –sus docentes pero también, en este caso, quienes analizan 
dichas producciones en el marco de una investigación como la presentada–. Es por ello 
que podríamos afirmar que mientras el “orador enuncia una información y al mismo 
tiempo dice: yo soy esto, no soy aquello” (Barthes en Maingueneau, 2009: 90), al mis-
mo tiempo el destinatario va recogiendo pistas y huellas discursivas que dan cuenta de 
las subjetividades a través de interpretaciones y sentidos dinámicos con los que cons-
truye una representación de quien enuncia en determinado contexto discursivo. 

Estas pistas pueden corresponderse con palabras, unidades de la lengua que se 
integran en los enunciados como unidades de la comunicación discursiva (Bajtín, 
2002); estas representan opciones subjetivas frente a las posibilidades de decir algo 
y de cómo decirlo; según Kerbrat-Orecchioni: “… toda unidad léxica es, en cierto sen-
tido, subjetiva, dado que las palabras de la lengua no son jamás otra cosa que símbo-
los sustitutivos e interpretativos de las cosas” (Kerbrat-Orecchioni, 1993: 91-92). Por 
otra parte, no olvidemos que la subjetividad emerge en el intercambio con el otro, es 
una construcción social y condicionada por los universos discursivos en los cuales el 
sujeto se moviliza y actúa. Es por ello que las palabras con las cuales se construyen 
los discursos, son compartidas, legitimadas y habilitadas por los sujetos; no son in-
venciones particulares sino que reflejan el trabajo y los procesos discursivos grupales 
de comunidades o sociedades determinadas.

En articulación con lo planteado, la dimensión pasional del discurso pone en es-
cena una multiplicidad de subjetividades ligadas a lo corporal, a lo orgánico, a lo 
somático; el sujeto pasional atraviesa diversos recorridos psíquicos relacionados e 
instalados a partir de una trama de condicionantes axiológicos. Sin embargo, estos 
repercuten y son desbordados en el cuerpo del sujeto a partir de manifestaciones 
lingüísticas y paralingüísticas –aunque estas últimas no podrán ser abordadas aquí– 
que se constituyen como indicios, huellas y señales de múltiples pasiones las cuales, 
tal como veremos a continuación, en las producciones analizadas son marcas visibles 
de la vida en el umbral académico:

Durante mi cursada… he vislumbrado miles de sensaciones desbordantes en mí. Tuve que 
aprender a sobrellevar muchas situaciones nuevas en distintos aspectos y combatir con 
emociones que transcurrían en el aprendizaje de los contenidos tratados. Sin embargo, 
pude sacar muchísimo provecho de todas las pruebas.
(…)
De la mano a todo lo presentado, los sentimientos y las emociones no pueden ser dejadas 
de lado. Han pasado recursivamente la incertidumbre, el estrés, la alegría, la desespe-
ración y el llanto, mucho llanto. Pensamientos que cruzaron por mi cabeza como “no voy 
poder”, “no entiendo”, “no voy a llegar” y muchos más, que a estas alturas puedo decir que 
solo quedan como trabas que pude superar. (Consigna 2 – Texto 3)
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En las palabras elegidas por esta estudiante, se visibiliza la dimensión pasional 
a través del uso de diversos recursos discursivos y retóricos, como por ejemplo el 
de la hipérbole (“miles de sensaciones desbordantes”) que le permite llevar al límite 
algunas sensaciones y emociones (“el llanto, mucho llanto”), así como también el uso 
de términos que proponen una interpretación de la situación de umbral como una 
suerte de contienda que debe librar (“combatir con emociones”), transformándose 
en una especie de heroína mitológica (“pude sacar muchísimo provecho de todas las  
pruebas”, “solo quedan como trabas que pude superar”). 

Asimismo reconocemos la puesta en marcha de algunos recursos que posicionan 
su enunciación, y su figura de enunciadora, en el nuevo escenario que se encuen-
tra transitando: por un lado, el uso del adverbio “recursivamente”, vinculado con un 
contenido del programa de la cátedra como lo es el proceso de producción textual, y 
que en esta oportunidad le sirve para enumerar un abanico de pasiones por las que 
ha transitado (“Han pasado recursivamente la incertidumbre, el estrés, la alegría, la 
desesperación…”); asimismo, la inclusión de la problemática del discurso referido a 
través de citas textuales de sus propios enunciados (“Pensamientos que cruzaron por 
mi cabeza como “no voy  poder”, “no entiendo”, “no voy a llegar” y muchos más…”). 
Todas estas huellas diseminadas en el fragmento compartido, nos permiten construir 
un ethos discursivo que, situado en los umbrales académicos, se encuentra sumergi-
do en las pasiones que rememora y a las que instala en un espacio protagónico puesto 
que “los sentimientos y las emociones no pueden ser dejadas de lado”. 

En diálogo con estos despliegues analíticos, resulta oportuno recordar que una 
de las representaciones más frecuentes de lo pasional en la tradición filosófica, es la 
del pathos como: “… lo que perturba el movimiento natural, la acción dramática y 
poiética. Es lo caótico, lo que desordena aquello que es esencial, a saber, lo cósmico, 
el movimiento armónico” (Parret, 1995: 12); según esta concepción, la pasión deses-
tabiliza al sujeto, altera sus rutinas y hábitos a partir de la instalación del caos como 
principio generador de lo pasional:

El inicio de una nueva etapa, siempre se presenta con grandes ilusiones. En mi caso cuando 
comencé este ámbito académico tenía muchos nervios, me resultaba difícil e incluso sentía 
que se venía un cambio completamente en mis rutinas y vida en sí, además tenía que acos-
tumbrarme a esta nueva era tecnológica. (Consigna 1 – Texto 4)

Según Parret, cuatro son las temáticas que redundan en la manifestación de las 
pasiones (1995: 17 y sigs.) y que posibilitan su clasificación: en primer lugar, las pa-
siones pueden sistematizarse según desencadenen euforia-placer o disforia-dolor 
–como por ejemplo en el fragmento anterior se mencionan “grandes ilusiones” y, 
al mismo tiempo, “muchos nervios”– por lo cual implican necesariamente la per-
cepción y manifestación de la sensibilidad del sujeto; en segundo lugar, las pasiones 
podrían experimentarse, en un principio, en dos niveles, el de la interioridad y la ex-
terioridad, es decir, los territorios psíquicos y físicos o corporales. En tercer lugar, las 
pasiones son caracterizadas según las competencias del sujeto y estas, a su vez, son 
determinadas por sus intenciones; de esta manera, el sujeto pasional se encuentra 
en permanente búsqueda de un objeto de valor que lo predispone en un estar-diri-
gido-hacia: “En definitiva, tuve altos y bajos pero todos pude sobrellevarlos y hoy 
me encuentro finalizando la cátedra llena de esperanzas y ganas de seguir adelante” 
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(Consigna 2 – Texto 3). Aquí, la figura de la inquietud8 se torna protagónica, como 
momento o experiencia primordial del desarrollo pasional ya que modeliza la bús-
queda o la espera del objeto deseado:

El día que las clases presenciales vuelvan me ayudarán mucho con este desafío y la convi-
vencia hará que me despierte, porque el hecho de estar cara a cara me ayuda a inspirarme. 
Esa es una idea que ronda por mi cabeza, otra es que, si se regresa la presencialidad, no me 
organizaré de buena manera y seré un fracaso al redactar porque considero que me enre-
daré todo al escribir. (Consigna 1 – Texto 1)

En el fragmento anterior, el objeto deseado queda en evidencia: la vuelta a la pre-
sencialidad y la vida en comunidad con sus pares, traerá la organización y la calma y 
hará que se despierte –¿se active, se ponga en marcha, arranque…?– o, de lo contra-
rio, también podría ocurrir lo contrario, el fracaso y el enredo –metáfora potente en 
cuanto a los sentidos que disemina– en sus prácticas académicas.

Por último, las pasiones instalan modalizaciones, las cuales son clasificadas por 
Parret –quien retoma dimensiones filosóficas de Descartes, Malebranche y Condi-
llac– en torno a la secuencia lógica querer, saber, deber y poder, en la cual se obser-
van dos términos virtualizantes (querer y deber), es decir, aquello que podría reali-
zarse o volverse actual, y dos actualizantes (saber y poder) como la concreción de los 
actos pasionales a partir de las competencias de las cuales dispone el sujeto:

Noto que mi escritura mejoró en comparación a comienzo del año, analizo y veo los textos 
de distinta manera. Para lograr estas pequeñas mejoras tuve que afianzar mi relación con 
la lectura obligatoria, los resúmenes y el libro de cátedra. Me encanta ver mi progreso con 
mi propia escritura, no soy visionaria pero si espero que siga mejorando, identificar mis 
errores a la hora de escribir es el primer paso, continuo pasando por alto muchos de ellos, 
lo cual por ahora es inevitable, trato de ser lo más correcta a la hora de escribir y de hacer 
sus respectivas correcciones pero hay veces donde los paso por alto, en este mismo trabajo 
probablemente cuando lo revise más adelante encontraré errores con los que me frustraré, 
pero son parte de este proceso de aprender el de identificar mis propios errores para poder 
corregirlos e ir mejorando. (Consigna 2 - Texto 6) 

En este último fragmento compartido y que integra el conjunto de producciones 
realizadas al finalizar el cursado, se advierten profundos procesos metarreflexivos y 
metadiscursivos respecto a los procesos de lectura y escritura, enlazados con múlti-
ples modalizaciones pasionales. Por un lado, las virtualizantes: “espero que siga me-
jorando”, “identificar mis propios errores para poder corregirlos e ir mejorando…”; 
por otro, las actualizantes: “Noto que mi escritura…”, “analizo y veo los textos…”, “Me 
encanta ver mi progreso…”, “trato de ser lo más correcta a la hora de escribir…”. De 
este modo, resulta valioso destacar que, en idéntico espacio discursivo, se reúnen y 
dialogan tanto los “progresos” y “pequeñas mejoras” –aquellos aspectos en los que la 
estudiante advierte que ha mejorado–, como los “errores” –término utilizado de ma-

8  “La inquietud (…), indica precisamente esta característica de lo pasional de estar determinado por 
su objeto y, al mismo tiempo, a medio camino de la plenitud o de la recuperación de su término y de 
encontrarse constantemente en el estado de tendencia que no se acaba nunca” (Parret, 1995: 18).
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nera enfática en tres oportunidades en el mismo párrafo– en los cuales debe trabajar 
puesto que aún los pasa por alto.

Para finalizar esta primera entrada en los corpus analíticos de nuestras investi-
gaciones vinculados con los procesos de ida y vuelta en los umbrales académicos, 
recordemos que Bajtín reconoce que los enunciados –a partir de los cuales nos comu-
nicamos, hablamos y escribimos– poseen un carácter metalingüístico (Bajtín, 2002: 
306) que se despliega a partir de las relaciones dialógicas que entre ellos se entrete-
jen: son las fuerzas metalingüísticas las que instalan las fronteras que distinguen las 
voces de los sujetos discursivos participantes de una comunicación. De este modo, 
podría afirmarse que las respuestas esperadas/generadas por los enunciados se des-
encadenan de la capacidad que poseen los sujetos para reflexionar metalingüística y 
metadiscursivamente sobre los enunciados propios y ajenos.

En otras palabras, la respuesta a lo enunciado/dicho por otro, o por el mismo 
hablante-escritor que habita el umbral académico junto a sus subjetividades y pa-
siones, resultará siempre una reflexión e interpretación sobre el discurso, una vuelta 
sobre las palabras oídas o leídas que liberan una respuesta/enunciado inevitable. 
En relación con ello, en el caso de las producciones que nos encontramos analizan-
do, consideramos que los procesos, prácticas y consignas de trabajo que potencian y 
fortalecen las competencias metadiscursivas de los y las estudiantes, resultan herra-
mientas estratégicas para un pasaje amigable de la Escuela Secundaria a los Estudios 
Superiores. 

II. Una vuelta más: Procesos como 
herramientas alfabetizadoras

Como ya hemos manifestado en la primera parte del artículo, a lo largo del primer 
año de los Estudios Superiores, las tareas de escritura plantean prácticas que per-
miten avanzar en la alfabetización académica de los y las estudiantes. Por supuesto 
estudiantes-ingresantes que ponen en tensión las nuevas herramientas que deben 
conocer con aquellas que le fueron dadas a través de la alfabetización académica 
temprana y con las que empiezan o piensan habitar la esfera académica. Una alfa-
betización académica temprana que, según Marta Marín, tiene que ver con el “de-
sarrollo temprano de las habilidades letradas, que son habilidades diferentes de las 
requeridas por los textos literarios y periodísticos” (Marín, 2006: 34); a partir de 
prácticas de lectura y escritura, dichas habilidades propician en los y las estudiantes 
de la Educación Secundaria un acercamiento a la interpretación de la retórica disci-
plinar y la producción de géneros propios de las ciencias. 

Ahora bien, retomando la idea de las tareas de escritura en la academia como he-
rramientas para la alfabetización académica, las prácticas de lectoescritura profun-
dizan el trabajo desde la complejidad de las comunidades científicas/disciplinares, 
de los géneros y discursos propios de esas comunidades. En este sentido, proponer 
la escritura de un informe de lectura en el primer año de una carrera universitaria 
tiene que ver con un trabajo de escritura dificultoso que busca iniciar “la adquisición 
y el uso de habilidades cada vez más complejas” (Marín, 2006: 2). En esta línea de 
investigación, hay una mirada particular y potenciadora de la producción de un infor-
me ya que consideramos que este representa una tarea que permite avanzar sobre la 
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“adquisición de un conjunto de conocimientos lingüísticos y de estrategias cognitivas 
necesarias para interpretar y producir textos que se utilizan en contextos de estudio” 
(Marín, 2006: 2). Este proceso escritural se vuelve una herramienta para conocer y 
comunicar saberes presentes en los discursos que se producen, se leen y circulan en 
la disciplina. 

Nos resulta evidente que pensar en el proceso de escritura en la Educación Supe-
rior supone tareas complejas, formadoras y en las que necesariamente confluyen de-
cisiones teóricas, escriturales y metodológicas. Estas decisiones circulan y se nutren 
desde diferentes posiciones, por un lado, con las de los enunciadores/as estudiantes 
y, por otro, con las del equipo de cátedra. Desde este panorama complejo, en este 
contexto académico con frecuencia se propone la construcción de lo que Marta Marín 
llama planes previos; un plan posible que podrá ser modificado en todos sus aspectos 
y que señala la relación con la lectura del contenido y el modo de decirlos. Particu-
larmente en los informes de lectura, este proceso está presente en el plan textual 
entendido como un espacio discursivo en el que se explicita el proceso llevado a cabo 
para la toma de decisiones, señala los momentos y etapas de diálogo entre la lectura 
y la escritura de los géneros y discursos disciplinares. Como dispositivos de trabajo, 
estos planes inician su itinerario con las decisiones acerca de las lecturas sobre las 
que se realizará el informe y, en este punto, atendiendo el proceso, el área disciplinar 
dará las coordenadas para que el y la ingresante pueda confeccionar un mapa de sus 
posibles recorridos particulares, encontrar la ubicación de los puntos importantes y 
las conexiones en la bibliografía que se lea. A partir de allí siguen las decisiones vin-
culadas a lo metodológico y escritural, enmarcado en ese mapa desplegado. 

Sostener teóricamente el plan textual de un informe supone, desde esta línea, pen-
sar en términos del paratexto propuesto por Genette, es decir, como borradores, dis-
positivos que funcionan como construcciones en las que se entrecruzan los elementos 
de la complejidad del acto de escritura y donde quedan explícitas las decisiones del 
escritor a través de intertítulos, prefacios y notas al margen, es decir, todas señales 
accesorias. Desde este enfoque el plan conforma matrices9 dialógicas y metatextua-
les en relación con la versión final, marcadamente críticas y en las que se ponen en 
juego los elementos propios de la alfabetización académica. Estas matrices trabajadas 
en situaciones de umbralidad académica se vuelven herramientas que profundizan 
la posibilidad de elección de los procedimientos adecuados y las decisiones correctas, 
aceptadas en la comunidad académica. 

Traducciones para habitar la academia
Pensar el proceso de escritura a partir de la construcción de las matrices posibilita 

entenderlas como dispositivos que, en términos de Camblong (2012), tienen fuerte 
potencia generadora para poner a funcionar componentes semióticos permitiendo 
la producción de determinadas operaciones necesarias en la alfabetización acadé-
mica. Como se planteó anteriormente, el plan textual del informe es un dispositivo 

9  Las matrices dialógicas son definidas por Camblong-Fernández como una secuencia “cuya sen-
cilla configuración permita dar cuenta de los principales componentes y aspectos de los aprendizajes 
semióticos relevantes para el trabajo de alfabetización (…) no se trata de un modelo, ni de un esquema 
modelizador, sino de “matrices operativas” concebidas como dispositivos potentes, constitutivos de la 
semiosis, procesadores de alternativas y variaciones lanzadas a los diversos desarrollos que los aprendi-
zajes puedan/logren materializar.”(Camblong – Fernández, 2012: 70)
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que indica el proceso de escritura, las decisiones tomadas, los componentes elegi-
dos y las justificaciones. Además, es un espacio de diálogo entre el o la ingresante 
y la comunidad discursiva a la que desea pertenecer; esto es, interacciones que a 
través de prácticas semióticas se generan, sostienen y se transforman en continuidad 
(Camblong, 2012: 44). Por esta razón, advertimos que el proceso de escritura en el 
ámbito de la educación superior señala dichas dinámicas dialógicas desarrolladas en 
un ida y vuelta entre la comunidad académica y quienes desean ser parte, los o las 
ingresantes. 

En este momento incorporamos al plano investigativo otra dimensión teórica del 
plan textual: la matriz dialógica. Recordemos que en el apartado anterior descri-
bimos una dimensión metodológica en la que aparece el concepto de herramienta 
como medio para iniciar un proceso macro de alfabetización académica. Ahora bien, 
es importante para esta línea de desarrollo avanzar en la idea respecto a que los y las 
estudiantes necesitan entender el espacio de funcionamiento de esas herramientas, 
la dinámica que postulan las matrices dialógicas y las operaciones que se permiten en 
el campo disciplinar/científico. 

Comencemos por señalar que el pasaje Escuela Secundaria-Universidad significa 
el paso de una semiosfera a otra, es decir, en términos de representación teórica, un 
lugar “completamente ocupado por formaciones semióticas de diversos tipos y que 
se hallan en diversos niveles de organización” (Lotman, 1996: 11). Ingresar significa 
finalizar con una Educación Secundaria en la que las prácticas de lectura y escritu-
ra refieren a espacios curriculares, de diferentes disciplinas y con diversos grados 
de complejidad. Dichas prácticas tienen relación con otras formaciones semióticas y 
con niveles de organización propios del nivel educativo. En este contexto, el pasaje 
implica movimientos, estados y emociones, un cruce por una zona de paso, esto es, 
una frontera en la que, como diría Lotman, se tejen y se destejen, se mezclan, se cam-
bian y, lo más importante, se transforman los hábitos conocidos (Lotman, 1996: 34). 
Pues bien, cruzar la frontera es empezar a entender/habitar ese otro-nuevo espacio a 
partir de los mecanismos semióticos propios, organizaciones particulares y lenguajes 
específicos. Debido a ello, se activan instancias de traducción a través de mecanismos 
bilingües en los que se ponen en juego los lenguajes nuevos y necesarios para perma-
necer en la esfera. Desde esta perspectiva, escribir un informe de lectura representa 
un trabajo de traducción de los discursos y los géneros disciplinares de parte de un/a 
escritor/a inexperto/a como diría Cassany. 

Por otro lado, proponer el plan textual como punto de partida/salida del proceso 
requiere un segundo trabajo de traducción ya que quien produce el informe debe gra-
ficar y señalar el recorrido hecho por el campo disciplinar al que llegó; explicitar las 
tareas de lectura, sus recorridos e interpretaciones. Desde nuestra tarea de investiga-
ción consideramos indispensable en este paso de la Escuela Media a los Estudios Su-
periores priorizar estos dispositivos de traducción desde las matrices dialógicas antes 
mencionadas. Ahora bien, proponemos mostrar este planteo teórico en una actividad 
específica en el marco de una cátedra de primer año de las carreras de Bibliotecolo-
gía: la escritura del plan textual de un informe de lectura. La actividad se inicia con 
una primera tarea en el proceso de traducción: abordaje del informe de lectura como 
género y las características e implicancias de este en la Bibliotecología. En una segun-
da etapa, se presenta el material de lectura compuesto por textos que ponen el foco 
en las temáticas y problemáticas íntimamente relacionadas con el campo disciplinar. 
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Finalmente, presentamos un ejemplo10 del proceso de construcción de un plan; 
este es uno de todos los planes textuales que integran nuestro corpus de trabajo con 
el propósito de clarificar el desarrollo de estrategias de lectura/escritura que se cons-
tituyen en puntos/marcas en el armado del plan previo. Si bien la meta es la versión 
final del texto, aquí queremos plasmar el proceso realizado en el plan textual que se 
inicia con la lectura, continúa con los borradores para llegar a la versión final (Ver 
Figuras 1 a 4).

 Mostrar a través de los borradores el arduo proceso de escritura pone en evi-
dencia, primero el reconocimiento, a partir del aprendizaje del género informe, de 
la formación semiótica de la semiosfera que el o la ingresante debe conocer una vez 
que atraviesa la frontera. Segundo, que el plan textual se constituye en un dispositivo 

que da cuenta del resultado de un proceso de traducciones de los nuevos lenguajes en 
continuidad permanente entre la comunidad académica a la comunidad discursiva. 
Por último y, lo más importante, mostramos la centralidad que le atribuimos al pro-
ceso porque indica, como vemos en el ejemplo, los cambios en los borradores y en la 
toma de decisiones teóricas y metodológicas que están acompañados de orientacio-
nes de parte del docente. 

Aclarado anteriormente el proceso previo a la materialización del plan, insistimos 
en estas prácticas de escritura desde una mirada metodológica y un anclaje teórico 

que permita, como resultado, establecer 
dispositivos que profundicen el sentido 

10  Este ejemplo se tomó del corpus de planes textuales pertenecientes a estudiantes de primer año de 
las carreras de Bibliotecología de 2019. 

Figura 1. Borrador 1. Figura 2. Borrador 2.

Figura 3. Borrador 3.

Figura 4. Versión final.
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de modelo de composición de un texto. En consecuencia, proponemos el plan para 
realizar prácticas de escritura que se aborden desde la perspectiva de la recursividad 
donde, como dice Cassany “la estructura inicial se formula a medida que aparecen 
ideas nuevas que no estaban incluidas al principio. El escritor que sigue este proceso 
es suficientemente flexible para incorporar las ideas nuevas…” (Cassany, 1987: 83). 
Los borradores marcan la flexibilidad, evidencian los movimientos de armado y des-
armado de los planes previos, las idas y vueltas en las decisiones. Asimismo, señalan 
el trabajo con herramientas lingüísticas y discursivas de la esfera académica, proble-
matizando las instancias de escritura propia, permitiendo acciones que posibilitarán 
realizar las traducciones necesarias para cruzar o al menos transitar las fronteras. 

Comentar para volver a empezar 
En este apartado pasaremos a otra dimensión de nuestro objeto de investigación 

el cual involucra el abordaje metadiscursivo del proceso de revisión, orientación y co-
rrección del plan textual y del informe de lectura como dispositivos. En este sentido, 
analizar estas etapas es importante porque ponen en juego las voces del escritor/a 
alumno/a y la del docente; además, sostienen un acompañamiento metatextual que 
permitirá al alumno/a darle sentido a la toma de decisiones para su propia forma-
ción como lector/a y escritor/a académico/a. Este acompañamiento abre una nueva 
zona de diálogo teórica ya que incorporaremos el concepto de comentario acadé-
mico.  Desde esta línea definimos el comentario como un enunciado que habla de 
una corrección de parte de la o el docente, es de carácter metadiscursivo y supone 
indicaciones para la reflexión del escritor/a alumno/a. Estos rasgos constitutivos lo 
acercan a lo que Stella Maris Tapia considera como “… correcciones de los docentes 
[que] se insertan en los enunciados de los alumnos, es decir, se realizan en un enun-
ciado ajeno, con el que conforman un tipo especial de diálogo o interrelación” (Tapia, 
2016: 166). Si bien esta autora distingue tipos de correcciones, consideramos que los 
comentarios particularmente tienen relación con los diversos modos y niveles de in-
tervención que plantea Tapia. Por esto, el comentario tiene algo de réplica destinada 
a los textos producidos por los y las estudiantes; señala marcas reconocibles y que 
no varían de un contexto a otro; cumple la función de enmienda ya que interviene 
directamente en el enunciado ajeno que se encuentra o define como erróneo. Es de-
cir, consideramos que el planteo de la dimensión metatextual del comentario abarca 
estos análisis y aspectos de la corrección. 

A estas definiciones y acomodaciones desde Tapia, agregamos a nuestro planteo 
algunas ideas propuestas por Cassany en Taller de textos. Leer, escribir y comentar 
en el aula que nos parecen sustantivas para pensar los comentarios en el proceso de 
escritura. Como instancia de revisión coincidimos con el valor que le da este autor al 
comentario del docente; si lo pensamos en una cátedra de primer año, con una me-
todología de fuerte anclaje en la alfabetización académica. Este puede ser entendido 
como enunciados que funcionan como instancias precedentes a la toma de decisio-
nes, que son trascendentes y tienen consecuencias complejas. Por lo tanto “es una 
tarea compleja que requiere varias habilidades lingüísticas y procesos cognitivos” 
(Cassany, 2006: 61). A partir de esta actividad compleja destacaremos algunas habi-
lidades que, sostenemos, se ponen en juego en el comentario académico insertos en 
los enunciados de los/as ingresantes, en diálogo con los tipos de correcciones nom-
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brados anteriormente. En este sentido, el comentario implica la contextualización del 
texto, de la tarea, la construcción de opiniones e interpretaciones y la expresión de 
juicios relevantes para todo el proceso de escritura. 

En cuanto a la tarea de escritura de un informe de lectura, en el primer año se 
piensa como primer paso del proceso el plan textual, ya en esta acción se propone un 
trabajo con comentarios académicos que acompañen su construcción. Estos comen-
tarios tendrán relación con aspectos macro, referidos a las líneas trazadas en cuanto 
a temas y subtemas a partir de las tareas de lectura y a la orientación de los mecanis-
mos de traducción posibles en el paso de un lenguaje a otro. Una vez transitada esta 
parte del trabajo los comentarios hablarán de la escritura del informe propiamente 
dicha, serán más complejos y establecerán conexiones discursivas entre la voz de los 
y las estudiantes, las palabras del docente, la de los textos leídos y el texto producido. 
Esta etapa sostiene estos diálogos y señalan aspectos más específicos de la escritura 
en términos gramaticales, lexicales, de adecuación y de la construcción discursiva en 
particular de modo que cumpla con los protocolos académicos. 

Los comentarios realizados en los dos momentos de la escritura presentan una 
serie de características y presupuestos que son desarrollados por Cassany y con los 
que acordamos totalmente. En el acto de comentar se presupone una interpretación 
dinámica en la que, a través de puntos de vistas en contraste, la comprensión del 
texto se elabora y se modifica. La interpretación guarda coherencia con la fuerza del 
significado de la consigna. El objeto del comentario surge de la selección de datos y de 
la orientación hacia lo relevante, a los puntos, las señales, las marcas que formaron el 
mapa textual y después el informe propiamente dicho. 

Seguidamente, mostraremos a modo de ejemplo11 la corrección en proceso de un 
informe. Queremos aclarar que esta es simplemente una pequeña parte de las tareas 
que se llevan a cabo durante la revisión de la composición del texto académico. En 
este caso, corresponde al proceso de un estudiante que necesitó muchas instancias de 
elaboración y reelaboración del texto; queremos mostrar que los cambios en la cons-
trucción son notables y las indicaciones muestran dificultades con la puntuación, las 
propiedades textuales, y también, con las estrategias discursivas aceptables para el 
ámbito académico (Ver Figuras 5 a 7).

Finalmente, si bien, como enunciamos previamente, esto es una parte mínima del 
trabajo de revisón y acompañamiento del  proceso de composición del informe de lec-
tura, podemos apreciar el uso de los comentarios como guías, llamados de atención, 
marcas gramaticales, léxicas y de adecuación sobre la propia escritura. Importantes 
son las intervenciones que tienen que ver con particularidades del género de informe 
pero también con las reglas de la escritura académica cuando hablamos de la palabra 
propia y la de los autores; esto se vincula con la citación, las referencias al marco teó-
rico o crítico de los textos leídos explicitados y que constituyen una característica es-
pecífica de la escritura en la Educación Superior. A partir de este ejemplo, sostenemos 
que, como discurso metatextual, el comentario tiene como objetivo “ayudar al aprendiz 
[ingresante] a construir interpretaciones e indirectamente, a incrementar sus habilida-
des de comprensión y producción o su conocimiento del género discursivo correspon-
diente…” (Cassany, 2006: 71). En cuanto a lo metodológico es necesario a través de la 

11  Ejemplo tomado del corpus de informes de lectura pertenecientes a estudiantes de primer año de las 
carreras de Bibliotecología del 2020. 
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interacción de los/as involucrados/as en el proce-
so, poner énfasis en los procesos de comprensión 
y producción, como lo requiere la alfabetización 
académica. Como mostramos en los ejemplos, el 
plan textual y el informe se van modificando a 
partir de los enunciados de revisión y corrección 
porque forman parte de un modelo recursivo de la 
escritura que atenderá todo el proceso de lectura, 
relectura y sobre todo el de negociación de signi-
ficados, con una mirada formativa en los géneros 
disciplinares.  

Otra vuelta de tuerca: 
Palabras finales 

Instaladas en el cierre de este artículo como 
investigadoras pero también como docentes 
que se desempeñan en los umbrales académi-
cos, consideramos que lejos de pensar que ya 
no hay vuelta atrás respecto a los procesos de 
lectura y escritura de los y las estudiantes en el 
pasaje Escuela Media-Estudios Superiores, o de 
plantear actividades y consignas en las que se 
privilegie el dar vuelta la página, aquí preferi-
mos insistir en la producción textual entendida 
como un vuelta a empezar permanente. De este 
modo, con el análisis de los corpus presentados, 
en articulación profunda con la constelación teó-
rico-metodológica que fuimos desplegando, in-
tentamos señalar que en esta zona de pasaje las 
herramientas están a disposición, solo hay que 
ponerlas a funcionar en un campo ciertamente 

complejo y en ocasiones azaroso pero, al mismo tiempo, siempre flexible y recursivo. 
Las líneas de investigación aquí desarrolladas hablan de un espacio donde se po-

nen en tensión prácticas alfabetizadoras que hacen aflorar subjetividades diversas, 
y permiten tomar decisiones importantes para la formación académica y disciplinar 
habilitando procesos en los que se problematizan y cuestionan las propias prácticas 
de escritura. En este sentido, en articulación con el aporte que esta investigación pu-
diera sumar al concierto de trabajos científicos que se ocupan de la problemática del 
ingreso y permanencia de los y las estudiantes a los Estudios Superiores –algunos de 
ellos citados en la bibliografía de este trabajo–, estamos convencidas respecto a que 
el énfasis puesto en los procesos metadiscursivos, en el momento de diseñar consig-
nas y tareas para el desarrollo de la lectura y la escritura, es una estrategia clave y po-
tente que no puede dejarse de lado puesto que habilita la construcción de identidades 
y el desarrollo de competencias que permitirán un tránsito más amigable y crítico 
por los umbrales académicos.

Figura 5. Borrador 1.

Figura 6. Borrador 2.

Figura 7. Versión final.
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