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Resumen

En el ámbito universitario, escribir supone no solo poder comunicar un conocimiento o saber, 
sino también hacerlo a través de un “modo de decir” inserto en una determinada tradición 
discursiva, como es la académica y -en nuestro caso específico- la de las humanidades. Desde 
esta perspectiva, un taller de escritura académica se concibe como un trayecto favorable para 
que los estudiantes, desde la reflexión y el análisis de sus procesos de escritura y lectura, elaboren 
estrategias que los conviertan en lectores y productores eficaces de los distintos géneros 
exigidos para su crecimiento profesional. Partimos de la premisa de que es necesario sustraer la 
escritura académica de la “burocracia académica” –regulada por normas discursivas y retóricas, 
la rigidez de un discurso especializado y altamente formalizado, los sistemas de referencias 
bibliográficos y la pretendida, aunque discutible, “objetividad”- e insertarla en el espacio más 
flexible de la escritura creativa. En tal sentido, a diferencia de otros géneros -rigurosos, formales 
y “científicos” desde los modos de enunciación-, el ensayo, en tanto práctica letrada basada en la 
argumentación, posibilita una escritura razonada que permite apropiarse de categorías teóricas 
disciplinares, incluir fuentes y textos críticos, sistematizar lecturas, adquirir herramientas para 
la planificación de la escritura, distinguir y utilizar adecuadamente las dimensiones lingüístico-
textuales del género, pero también acrecentar el conocimiento a partir de los modos de pensar, 
argumentar, presentar evidencia y desarrollar la capacidad crítica. 

Palabras clave: Escritura creativa – Escritura académica – Argumentación – Voz propia



Traslaciones. Revista Latinoamericana de Lectura y Escritura./Vol. 7/N° 13/2020. (pp. 95-128)
Editorial Facultad de Educación. UNCuyo. Mendoza.

96

Abstract

In the university level, writing implies not only being able to communicate knowledge or know, 
but also to do so through a “way of saying” inserted in a certain discursive tradition, such as 
the academic one and –in our specific case– that of the humanities. From this perspective, an 
academic writing workshop is conceived as a favourable path for students, from the reflection 
and analysis of their writing and reading processes, to elaborate strategies that turn them into 
effective readers and producers of the different genres required for their professional growth. 
We start from the premise that it is necessary to subtract academic writing from the “academic 
bureaucracy” –regulated by discursive and rhetorical norms, the rigidity of a specialized and highly 
formalized discourse, bibliographic reference systems and the pretended, although debatable, 
“objectivity”– and insert it into the more flexible space of creative writing. In this sense, unlike 
other genres, rigorous, formal and “scientific” from the modes of enunciation, the essay, as 
a literate practice based on argumentation, makes possible a reasoned writing that allows to 
appropriate disciplinary theoretical categories, include sources and critical texts, systematize 
readings, acquire tools for writing planning, distinguish and adequately use the linguistic-textual 
dimensions of the genre, but also increase knowledge from the ways of thinking, arguing and 
presenting evidence and develop critical capacity.
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Con “Voz propia”: tensiones entre escritura académica y escritura creativa Marta Urtasun y María Carolina Domínguez

Cuando uno empieza a escribir cambia su modo de leer. 
Uno empieza a leer para aprender a escribir3

(Piglia, 1993, p.127)

INTRODUCCIÓN

Tal como una profusa bibliografía crítica ha puesto de relieve, la implementación del 
espacio-taller en el sistema de educación formal a partir de la recuperación de la 
democracia está ligada a la concepción didáctica de la escritura como una práctica situada 
e intersubjetiva cuyo desarrollo requiere de la experiencia (Larrosa, 2003). Escribir en el 
ámbito universitario, en particular, supone comunicar un conocimiento a través de la 
producción de formas discursivas y retóricas especializadas. En otras palabras, hacerlo 
a través de un “modo de decir” inserto en una determinada tradición discursiva, como 
es la académica y -en nuestro caso específico- las humanidades. En este punto, resulta 
muy ilustrativa la imagen metafórica propuesta por Paula Carlino (2003) que proyecta la 
figura de los ingresantes universitarios como “forasteros” o “inmigrantes”, es decir, recién 
llegados que deben enfrentar una cultura nueva (p. 20). Carlino (2003) considera también 
que, en la universidad, a los estudiantes se les exige, pero no se les enseña a leer como 
miembros de las comunidades discursivas de sus respectivas disciplinas, observación 
que puede hacerse extensiva a la escritura, en cuanto prácticas complementarias en 
los fundamentos del trabajo de taller. Desde esta perspectiva, un taller de escritura 
académica se concibe como un derrotero conveniente para que los estudiantes, desde 
la reflexión y el análisis de sus procesos de escritura y lectura, elaboren estrategias que 
los conviertan en lectores y productores eficaces de los distintos géneros exigidos para 
su crecimiento profesional. 

En tal sentido, sostenemos la necesidad de una escritura académico-creativa, oxímoron 
en apariencia, como indica Adriana Amante (2017)4, para ir en contra del temor que 
provoca la hoja en blanco, dejar de lado el fetiche de la “inspiración” y elaborar consignas 
de escritura orientadas hacia objetivos de trabajo que no solo desarrollen la imaginación, 
sino que se centren en el trabajo de la forma. En efecto, la propuesta es incorporar las 
estrategias propias de la ficción en la alfabetización académica.

Para fundamentar la afirmación anterior, concerniente a trabajar con formas y con 
estrategias propias de la ficción, debemos “desandar” la búsqueda: este recorrido 
supone desmontar un tipo de escritura que habilita apropiarse de categorías teóricas 
disciplinares, incluir fuentes y textos críticos, sistematizar lecturas, adquirir herramientas 
para la planificación de la escritura, distinguir y utilizar adecuadamente las dimensiones 
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lingüístico-textuales de los géneros, pero también acrecentar el conocimiento a partir de 
los modos de pensar, de argumentar y presentar evidencia y de desarrollar la capacidad 
crítica. En otros términos, implica alejarse de la rigidez de un discurso pretendidamente 
formal y objetivo.

En este punto, cabe aclarar que los estudiantes que cursan la actividad curricular Taller II: 
Escritura Académica, en la que nos desempeñamos como docentes, están transitando el 
cuarto año de la carrera, de acuerdo con lo previsto en el plan de estudios del Profesorado 
y la Licenciatura en Letras de la Universidad Nacional de La Pampa. Además, esta 
asignatura es obligatoria para la formación de grado, condición que favorece el recorrido 
teórico y metodológico, necesario para la producción de trabajos académicos, más 
complejos y propios de la comunidad científica, en las diversas asignaturas. Asimismo, 
el Taller se articula con otros espacios de la formación que se sitúan en las denominadas 
“zonas de pasaje” (Narvaja de Arnoux, 2009; Bombini y Labeur, 2017): el Curso de 
ambientación, un programa de carácter preliminar, no obligatorio y no acreditable, que 
propende a facilitar la inmersión y la familiarización del ingresante con el nivel superior, 
y el Taller I: Comprensión y Producción de Textos, ubicado en el primer año de Letras. En 
estos espacios introductorios, los estudiantes analizan y producen textos académicos 
de carácter instrumental que se vinculan con su desempeño, tales como toma de 
apuntes, ideas clave y secundarias, tipos de exámenes parciales (por áreas, presenciales, 
domiciliarios), resumen, exposición oral, entre otros. En consideración al grado de 
avance en la formación disciplinar previsto para un cuarto año, en la asignatura Taller II 
se focaliza el trabajo con textos académicos propios del campo de la práctica profesional: 
resumen, abstract, reseña crítica, ponencia, conferencia, artículo especializado y ensayo. 
Este abordaje supone, además del conocimiento de las categorías y las convenciones 
textuales, pensar, como proponen Gustavo Bombini y Paula Labeur (2017), los vínculos 
que los sujetos que transitan por nuestras aulas establecen con las prácticas de lectura y 
escritura y poner en debate ciertos posicionamientos homogeneizadores, que, a modo 
de receta, atan la producción de un texto a un modelo genérico o a procesos cognitivos 
únicamente. “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 y Labeur, 
2017, p. 11), ya que las prácticas letradas están construidas social e históricamente y 
tienen efectos ideológicos.

¿Por qué el ensayo?

El cuestionamiento cobra sentido ya que, en la “cultura universitaria” de grado, ha 
sido uno de los géneros menos explorados y transitados debido a las dificultades 
que supone su falta de “pureza” (por decirlo de algún modo), su hibridez genérica y 
su fragmentariedad. Estos rasgos que se esbozan como problemáticos pueden ser 
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resignificados y capitalizados en un taller de escritura académico-creativa si se tiene en 
cuenta que, a diferencia de otros géneros, rigurosos, formales y “científicos” desde sus 
modos de enunciación, el ensayo es “una matriz productiva” en cuanto práctica letrada 
basada en la argumentación que permite desplegar una serie de “estrategias estetizantes” 
de una idea que no exige la rigurosidad de una hipótesis argumentativa en sentido estricto 
y, al mismo tiempo, se constituye en espacio de autoconocimiento y autoexpresión, tal 
como asienta la tradición iniciada con Michel de Montaigne5 a comienzos de la segunda 
mitad del siglo XVI. En lo que concierne a una escritura que mixture lo académico y lo 
creativo, hacemos nuestras las palabras de Bombini y Laebur (2017): “En la producción 
de un ensayo, género lábil y flexible, los saberes acerca del mundo entran a jugar con los 
saberes que propone la ficción para enriquecer el conocimiento acerca del género y los 
desafíos presentes” (p. 12).

Desde esta perspectiva, la articulación entre ensayo y ficción interviene en la escritura 
académica desde tres dimensiones o funcionalidades: la más evidente es la estética, 
basada en procedimientos constructivos que se despliegan en la superficie textual; el 
propósito apelativo o persuasivo que circunscribe toda argumentación a un punto de 
vista que se busca sostener y, en estrecha vinculación con esta función, la dimensión 
subjetiva de un enunciador en primera persona.

Nos interesa, entonces, repensar la escritura ensayística desde una perspectiva extrañada 
y un “discurso indagador” (Amante, 2017, p. 332) que pone en juego procedimientos 
compositivos concernientes, en general, a la ficción. Es decir, el ensayo constituye un tipo 
de texto que posibilita la construcción de derivas, una constelación de razonamientos 
que tornan “evidente” los artificios de esa manera de establecer las relaciones. Es posible 
comprender las dificultades de la escritura académica a partir de la lectura de textos de 
ficción que, al ser recuperados en la práctica de escritura del ensayo, habilitan, desde 
la manifestación de una voz en primera persona, la argumentación propia, la toma de 
postura y la apropiación de la cultura escrita. Así, el descentramiento y la creatividad 
permiten al “yo” otorgar sentido a esa práctica escrituraria. Frente al temor que deviene 
ante la página vacía, la procastinación de la escritura y la idea de la “inspiración”, la 
elaboración de consignas de escritura orientadas hacia objetivos de trabajo concretos 
se constituye en un punto de partida para desarrollar la imaginación, potencial de la voz 
propia en el magma de las voces de la investigación.

Ejercicio de una escritura

“¿Cómo se puede escribir algo interesante, original, epifánico, y con estilo en menos de 
cinco páginas?” se preguntan los alumnos cuya voz recupera Adriana Amante (2017), 
mientras ella responde sacudiendo las Notas sobre Facundo (1993) de Ricardo Piglia. Nos 
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adueñamos de la pregunta para que estos tanteos avancen. Asimismo, para responder 
el interrogante, repasamos principios básicos de nuestra propia práctica: la escritura es 
un proceso; cada uno construye su voz textual y se escamotea de una temática que 
merodea la cultura hegemónica. 

Tal como anticipamos, una respuesta posible es proponer el ejercicio del ensayo a 
partir de la escritura y lectura de textos ficcionales. Para ello, compartimos una serie de 
consignas que hemos trabajado en el Taller de Escritura Académica:

1) Biografía de un personaje imaginario a través de las ilustraciones de una carta de Tarot, 
o del propio nombre escrito de atrás hacia adelante. Esta consigna, encabalgada entre 
la ficción y lo autorreferencial, implica no solo seleccionar información sino también 
organizarla según su importancia. Las observaciones que se realizan durante la puesta 
en común acerca de estas producciones permiten trabajar los primeros rudimentos 
de protocolo relativos a la práctica y también un inicio de extrañamiento sobre ella. 
El cruce entre ficción y autorreferencialidad, entre relato y datos autobiográficos, 
que se pone de manifiesto cuando, al confrontar las producciones, se advierte el uso 
de primera persona en algunas y de tercera en otras, da cuenta de un principio de 
hibridez que en el ensayo se construye intencionalmente.

2) Descripción: elegir un objeto, un animal, un elemento de la naturaleza, un personaje 
literario entre otros y elaborar un texto descriptivo en tercera persona sin nombrarlo. 
En esta actividad, la propuesta consiste en trabajar con una secuencia textual en 
apariencia “objetiva”, en cuanto registro externo de propiedades de un referente 
que se realiza en tercera persona; sin embargo, en la lectura grupal se advierte el 
uso de estrategias compositivas propias de la ficción y la postura e implicancias del 
yo, aunque esté desdibujado, en relación con ese objeto que caracteriza y evalúa.

A diferencia del ensayo, al discurso estrictamente académico se le demanda mayor 
exhaustividad en el tratamiento de los temas y calidad argumentativa, fundada e 
informada en las cuestiones que aborda. En el ensayo, la argumentación procede por 
derivación y contigüidad y no por recolección de información, cuestión que a algunos 
“científicos” les produce espanto ya que la verificación, e incluso las inexactitudes, de 
datos y fuentes es subsidiaria a la exposición de las ideas6. En la escritura del ensayo, 
el valor no radica en el dato sino en la deducción que se hace a partir de este. Desde 
la modalidad del taller, la tensión que impera entre la absoluta libertad inherente a la 
ficción y la rigurosidad de los géneros académicos permite ser reconsiderada a través 
del ensayo, que se ubica en la intersección de estas prácticas y las expresa de manera 
singular. 
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El trazado de la voz propia en los procesos de (re)escritura se observa con mayor 
claridad en las reformulaciones, en las consignas que solicitan un cambio en la forma 
como materialidad, más que en el pensamiento o de los géneros. Los estudiantes de las 
distintas cohortes que han cursado el taller, suelen elegir una misma temática transversal 
para trabajar el ensayo, el plan de monografía y la monografía, por lo tanto, si bien el 
tema se reitera, en la práctica deben, cada vez, renunciar las propias ideas en función de 
las exigencias formales del texto y de las necesidades de un público amplio o de uno más 
especializado. Para ejemplificar, proponemos algunos casos representativos, tomados 
de producciones de nuestros estudiantes. 

Protocolo A (2017):

Ensayo (fragmento)

La corrección como estandarte: en defensa del “derecho” a enmendar nuestra 
escritura

Hay una escena de la conocida película Amadeus, de Miloš Forman, que siempre 
aparece en mi cabeza cada vez que escucho la palabra “genio”. Trataré de reconstruirla: 
recostado en la cama, el moribundo Mozart está siendo “víctima” de su último impulso 
creador. Un verdadero canto de cisne. Su cuerpo, vencido por la fiebre, se agita al 
recibir -porque esa es la impresión: la música la recibe, le llega, le baja de vaya uno 
a saber dónde-cada nota del famoso Réquiem en re menor (K. 626). [...] Pero más 
agitado parece el viejo Salieri -arquetipo cinematográfico del perfecto envidioso- que, 
pluma en mano y acomodado en una mesita al extremo de la cama, trascribe a los 
apurones la música espasmódica y celestial que brota de su más odiado enemigo. [...]  
Su cuerpo está derrotado y la fúnebre partitura casi terminada: “casi” pues la muerte 
lo alcanza primero y le trunca el final. Y lo más increíble, su factura es perfecta: no 
tiene tachaduras, no es necesario volver atrás. Nada de borradores; de allí directo a la 
orquesta. Y todo escrito así, de un plumazo. 

Esta acción de retroceso “que realizada siempre con un poco de pericia implica 
una paradójica acción de avance” la conocen muy bien todos aquellos que se han 
enfrentado a la ardua experiencia de la escritura, aunque haya sido por una única vez 
en la vida, aunque haya sido para hilvanar unas pocas palabras en un papel o en la 
computadora. Esta experiencia de desamparo es experimentada de igual modo por 
dos sujetos atravesados por la escritura: por un lado, el escritor de literatura y, por el 
otro, el escritor académico. Afortunadamente, tanto uno como el otro son herederos, 
en la actualidad, de una valiosa forma de comprender -y de experimentar- la escritura, 
fundada en la capacidad humana de perfeccionamiento continuo.
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Monografía (fragmento):

Grafein como didáctica de la escritura en el Ciclo Básico.

Reflexiones sobre un legado vigente

“¿Qué lugar ocupa hoy la obra de Maite Alvarado en la didáctica de la escritura y de la 
lectura?”, se preguntaba hace unos años el poeta y ensayista Yaki Setton (2013: 20) en 
medio de un contexto de creciente interés por la producción teórica de la autora. Dar 
respuesta a este interrogante implicaría considerar, a la vez, el lugar de Grafein dentro 
del mismo campo […].

De forma gradual, los libros de didáctica de la lengua comenzaron a incorporar estas 
exploraciones en el diseño de las actividades de escritura. El uso del vocabulario creado 
por el taller es una marca manifiesta de la apropiación. 

A partir de esta presencia, evidenciada a lo largo de varias décadas, proponemos 
determinar si aún continúan vigentes los principios teóricos de Grafein y de qué 
manera son reelaborados en libros de estudio destinados al primer año Ciclo Básico 
de la enseñanza secundaria. Para tal fin, nos centraremos en dos tipos de consignas: 
las que instan al trabajo colectivo entre pares y las que intentan desautomatizar la 
percepción del lenguaje a través del juego. Ambas representan un giro con respecto a 
los encuadres tradicionales de concebir la escritura.

Nuestro interés en este nivel educativo se debe, en primer lugar, a que resulta una 
instancia clave en la consolidación de las habilidades de lectura y escritura de los 
estudiantes (Ferrato et al., 2015) y, en segundo lugar, porque constituye un estadio en 
el que aún las tipologías textuales no están del todo arraigadas, lo cual permitiría a los 
estudiantes una utilización del lenguaje menos restringida por moldes y más cercana a 
las pretensiones de Grafein.

Un análisis inicial nos lleva a discernir los rasgos diferenciados que intervienen en los 
textos producidos por un mismo estudiante. En el primer fragmento, relevamos la toma 
de postura respecto del tema elegido, la descripción de la escena cinematográfica, 
que adquiere un tono intimista y se apropia de mundos ficcionales y estéticos para 
reelaborarlos, el uso de la primera persona del singular en un recurso retórico, la 
sinécdoque “mi cabeza”, al que se subsume el sujeto de la experiencia, cuyo ethos se 
configura como un sujeto “atravesado”, es decir, que participa de los universos literario 
y académico y revisita los tópicos inspiración versus trabajo debatidos en la asignatura 
desde una mirada personal y con su voz. En el tratamiento de la misma temática, el 
segundo fragmento retoma, con cariz de estado de la cuestión, los aportes de la escritura 
promovidos por la modalidad pedagógica de los talleres en el nivel medio, campo 
profesional de nuestros egresados del Profesorado en Letras. A simple vista, y acorde 
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con el rigor metodológico del género monográfico, podemos observar que el título 
es descriptivo, si bien la palabra “Reflexiones” implica un proceso cognitivo personal; 
asimismo, se privilegian cuestiones de estilo y técnicas propias de la tradición disciplinar 
y académica: las citas en el cuerpo que indican la bibliografía de referencia, el “nosotros” 
de modestia que remite a un yo académico, y el corpus construido para la verificación 
empírica de la hipótesis.

Protocolo B:

Lectura y transgresión

Las escenas de lectura que se representan en las obras literarias constituyen en sí 
mismas una muestra de las prácticas sociales de las distintas épocas. Establecer una 
comparación entre dos obras, una del siglo XIX y otra del XX que resultan significativas 
para una tradición lectora en tanto exponentes de culturas dominantes, permite dar 
cuenta de esto. En este caso, los textos elegidos son Madame Bovary de Gustave 
Flaubert (1856) y Lolita de Vladimir Nabokov (1955).

Asimismo, es posible poner de manifiesto las expectativas, relaciones y variaciones 
que se explicitan en torno al rol de la mujer, dependiente del mundo masculino por un 
lado e independiente de este por el otro. Estas impactan en el desarrollo último de la 
trama y posibilitan que los lectores del siglo actual podamos interpretar y reflexionar 
al respecto.

Cuando se piensa en las situaciones de lectura, el mundo configurado por el autor en 
el que se inscribe a los personajes es un espacio pensado para recrear modos de vida y 
disposiciones culturales determinadas. Así, ese jardín verde, en donde el agua brota y 
salpica a la jovencita mientras lee revistas de cine, que nos llega a través de las páginas 
de Lolita o de su versión cinematográfica es un disparador de datos relevantes. 

En el mundo académico, la apropiación de fórmulas escriturarias y convencionalizadas 
posibilita (de) construir discursos legitimados sobre el conocimiento y relaciones de 
poder que se visibilizan en la puesta en texto. En palabras de Virginia Zavala (2009), “las 
formas de escritura van de la mano con formas de pensar y las operaciones cognitivas 
involucradas, son a su vez, inseparables de la comprensión subjetiva y contextualizada 
que la persona hace del mundo” (p. 7). En tal sentido, analizar la construcción de un 
texto argumentativo, en nuestro caso el ensayo, y reflexionar acerca de sus condiciones 
de enunciación (a quién está dirigido, qué efecto se espera provocar) permite examinarlo 
desde una situación de “extrañamiento” para evaluar los argumentos y su conexión de 
otra manera, en tanto práctica discursiva social inscrita ideológicamente.

Así, desde los entrecruzamientos entre ensayo y ficción, que ejercen torsión sobre los 
límites entre escritura académica y escritura creativa, la noción de ‘laboratorio’ —puesta 
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en circulación por el fundacional grupo Grafein— para subrayar una de las condiciones 
privilegiadas del taller como un ámbito en el que el ejercicio de la escritura se convierte 
en una práctica significante, nos permitió trabajar con la siguiente consigna como cierre 
del espacio curricular durante el ciclo 2019:  

Escribir un texto literario que incorpore tanto una reflexión sobre la escritura como el 
relevamiento de algunos contenidos y bibliografía del programa del Taller.

A continuación, se reproduce un ejemplo en el que se ponen en juego, literalmente, las 
convenciones académicas en procedimientos de ficción:

El texto trabaja desde la pericia y el tamiz de un lector que, a partir de cierto corpus 
teórico, no solo selecciona títulos, datos y conceptos, sino que reflexiona sobre algunos 
saberes desde la perspectiva de la escritura académica. Así, a través de procedimientos 
literarios, incorpora las normas de estilo como “las pandillas de las duras” o realiza un 
juego metafórico con paratextos e intertextos: “Nos volvemos caminantes de cornisas 
con una araña en el zapato. Acechamos desde los márgenes. Entramos en el cuarto 
de los recovecos”, en alusión a los escritos de Gloria Pampillo y su grupo (2004), 
Augusto Albajari (2004) y la escritura de un ensayo y el emblemático texto de El cuarto 
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en el recoveco (1982) de Jaime Rest entre otros. En la escena montada en el espacio 
textual, el enunciador se re-presenta como autor-lector a través de marginalias, que 
aluden tanto al sentido de escritura de los márgenes como a su condición marginal o 
secundaria, tal como la crítica ha definido al ensayo mismo. Así, el sujeto vuelve sobre 
su propio texto y comenta y corrige como lector, cuando, por ejemplo, en expresiones 
como “Streap tease” o “El taller se pone heavy”, en el margen izquierdo, anota a mano 
“cursiva”, estableciendo de este modo un diálogo con la norma que determina que las 
palabras o frases en otra lengua deberán señalarse con esta tipografía. Con este recurso 
remite también a la experiencia personal, otro rasgo característico del ensayo, que se 
transforma en intersubjetiva cuando apela afectivamente a otras integrantes del grupo 
(“Pauli”, “Lucía”) en un código compartido.   

¿Cuál es ‘nuestra lengua’?

Los ensayos, más allá de ciertas valoraciones negativas, circulan socialmente y habilitan 
muchas lecturas recortadas y sin el orden esperado y, además, un uso del lenguaje como 
sistema “interpretativo” diferenciado del “sistema de etiquetaje” propio de la academia 
(Cassany, López y Martí 2000, p. 3). Desde esta mirada, la negatividad se transforma 
en fortaleza pedagógica y política. El lenguaje ensayístico nos permite elaborar con los 
“otros” el sentido o sinsentido de la experiencia. De allí que el espacio grupal de un 
taller permita tanteos en los que la lectura compartida distingue el yo solipsista del que 
adquiere corporalidad a través de la voz que expone ante la de sus pares. La experiencia 
de la escritura de taller favorece la reflexión sobre la importancia del lenguaje y apelar 
a la capacidad para distinguir en qué lengua deben escribir nuestros estudiantes. O, en 
otras palabras, y como pregunta Larrosa (2003): “¿Puede ser la lengua de la academia 
nuestra lengua?” Con este interrogante, pone el foco de atención en la capacidad de 
distinguir entre las lenguas que pueden existir en una lengua. El modo en que decimos 
las cosas o las diversas maneras de decir nos vinculan con el mundo, con nosotros 
mismos y con los otros.

Frente al “sistema de etiquetaje”, al que alude Cassany, López y Martí (2000), que 
predomina en el campo educativo universitario y posibilita la reproducción obligatoria 
de aquellas voces que cantan los adelantos disciplinares a través de un lenguaje 
instituido (técnico, científico, académico) acerca de una realidad vacía y ordenada, el 
ensayo, con su voz deslenguada, menos convencional y planificada, permite compartir 
perplejidades y la manifestación de las experiencias de los sujetos con el objetivo de 
promover preguntas sin postular respuestas. De allí que sea necesaria una escritura con 
recortes, sin la pretensión de enunciar verdades absolutas; por eso es el momento de 
pensar en el estudiante como un sujeto que tiene mucho que decir desde su experiencia 
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y es el ensayo el género que le permite revisar su yo intuitivo y construir el profesional, 
teóricamente sostenido, con el que terminarán egresando (Cano, 2008).

En las instancias de escritura académico-creativa pretendemos plantear una relación 
dialéctica entre ficción y ensayo a través de la reincorporación de la literatura al ámbito 
de la experiencia de escritura y también mediante la reformulación de la experiencia en 
voz propia.

CONCLUSIONES

Al final de la cursada del Taller de Escritura Académica, que tuvo lugar durante el año 2018, 
las estudiantes compilaron la antología A prueba y error con ensayos escritos a partir 
de una serie de consignas concebidas como ‘pretextos’ —en el sentido que les asigna 
Grafein (Tobelem 1994)— de las condiciones de escritura y de lectura. Si pensamos que 
un grupo de taller funciona como un texto7, podemos justificar la autonomía de estas 
producciones en las que se experimenta sobre cuestiones relativas a una metodología 
de trabajo, a las que se le suma la dinámica de la edición.

Para el diseño, cada ensayo considera elementos paratextuales, tales como: títulos, 
subtítulos, epígrafes y dedicatorias. Así, por ejemplo, circularon tres versiones con 
dedicatorias diversas para las integrantes de la cátedra. En relación con los títulos, A 
prueba y error, seleccionado para la antología, da cuenta de uno de los rasgos genéricos 
del ensayo, su carácter de tanteo respecto de la escritura como de la experiencia del yo. 
En tal sentido, los títulos de los textos consideran también las recomendaciones para su 
elaboración en el ámbito formal y académico: deben ser claros y explicativos, orientar 
sobre el tema, aunque también su función es atraer el interés del lector. Para esta función 
persuasiva, se recurre a estrategias tales como: la interrogación, la intertextualidad y los 
juegos de palabras o metafóricos. 

1)Fragmentos de un discurso xenófobo.

2)“La luciérnaga es cuando desaparece”: hambre, náusea y consciencia en Clarice 
Lispector.

3)“Yo, yo he comprendido hasta qué punto callar es importante”: Los silencios en La 
casa de los conejos (2008) de Laura Alcoba.

4)Good Will Hunting: Gus Van Sant, el indomable de Hollywood.

En el primero, se hace referencia al tema a partir de un sintagma nominal que incluye 
una calificación subjetiva (“xenófobo”); el segundo recurre a la intertextualidad y a una 
clave de lectura hermenéutica, cuyo sentido debe interpretar el lector; el tercero es una 
construcción compleja que apela a la polifonía, y el último refiere inicialmente al título 
de una película para, en la estructura paralela, des-colocar con el uso “indomable”.  
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Si bien el análisis de este material excede las intenciones del artículo, debemos explicitar 
que los ensayos a través de temas elegidos por las estudiantes, desde la experimentación 
y la búsqueda de formas renovadas, en la tensión entre la escritura académica y la 
escritura creativa, habilitan la exploración de nuevas formas de decir que permiten 
potenciar la voz propia. La expresión singular se manifiesta plenamente en el opúsculo 
producido por nuestras estudiantes, que, en el Anexo, ofrecemos a los lectores en cuanto 
a creaciones sustentadas en los principios referidos a lo largo de este artículo. 
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ANEXO
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