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Resumen descriptivo del trabajo a realizar 

El presente trabajo desarrolla una propuesta de intervención innovadora en el marco de una 

articulación entre la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional de General Sarmiento 

(SecUngs) y la Universidad propiamente dicha a partir del diseño e implementación de un 

taller de lectura, escritura y oralidad para las y los estudiantes que están cursando el último 

año de la SecUngs y estén interesados en continuar con sus estudios en el Nivel Superior. 

Si bien la Universidad dicta una variedad de talleres que abordan y acompañan la lectura y 

la escritura académica y en las distintas disciplinas, los mismos son propuestas para 

estudiantes que ya han ingresado a la Universidad, provenientes de distintas entidades 

educativas y que también han decidido su ingreso en el Nivel Superior en distintos 

momentos de su vida personal. La propuesta elaborada será puesta en práctica por las 

docentes del área de Lengua y Literatura de la Escuela Secundaria quienes conocen las 

particularidades de la Escuela, su conformación y el trayecto de las y los estudiantes. Por 

otra parte, las y los docentes del “Taller Inicial de Lectura y Escritura” (TITLE) común a 

todas las carreras, colaborarán con el diseño y dictarán el último tramo del taller con el 

objetivo de lograr una mayor familiarización con los contenidos que luego abordarán en el 

Taller una vez que realicen su ingreso a la Universidad.  
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Introducción 

Este trabajo tiene como objetivo diseñar un Taller que aborde las prácticas de lectura, 

escritura y oralidad durante el último año de la Escuela Secundaria de la Universidad 

Nacional de General Sarmiento (SecUngs) en pos de fortalecer la trayectoria de las y los 

estudiantes en los primeros años de la Educación Superior. En este sentido, entendemos que 

la preparación académica para aquellas y aquellos estudiantes que deciden ingresar a una 

institución de Nivel Superior, se transforma en un componente crítico que en general 

determina no solo el ingreso, sino la permanencia y la terminalidad de los estudios 

superiores. 

 

En un primer apartado expondremos las situaciones problemáticas que dan origen a la 

propuesta de innovación para luego dar cuenta de los modos en que consideramos que esta 

puede fortalecer el aprendizaje de las y los estudiantes que tienen como expectativa 

continuar sus estudios en el Nivel Superior. 

 

En un segundo momento expondremos nuestro tema de trabajo y la situación problemática 

que hemos detectado y que dan origen a esta propuesta. Para ello dedicaremos parte de 

nuestro trabajo a la descripción del ámbito institucional, la Universidad Nacional de 

General Sarmiento, cómo organiza su propuesta de enseñanza, los rasgos de las y los 

estudiantes de la Escuela Secundaria y de los docentes que participan en esta propuesta 

innovadora. 

 

A continuación, nos detendremos en profundizar sobre estos aspectos a partir de la 

información recabada en el diagnóstico inicial que llevamos a cabo y en diálogo con un  

relevamiento de antecedentes de experiencias similares que nos permita la obtención de 

datos relevantes para el diseño de nuestra propuesta de innovación y justifique la 

importancia de realizarla para la mejora en términos de inclusión en el Nivel Superior y/o 

Universitario. 
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Finalmente, y en relación con los objetivos definidos para este Trabajo Final Integrador, 

expondremos el Marco Conceptual donde recuperamos teorías, categorizaciones y 

perspectivas que sustentan el diseño de nuestra propuesta  innovadora. 

 

En la segunda parte de este trabajo se expone la descripción de la innovación propuesta 

delimitando sus objetivos, contenidos y modalidad de evaluación. 

 

Por último, en las Conclusiones se sintetizan los principales aspectos de la propuesta, 

expectativas y evaluaciones pendientes que nos permitan a futuro capitalizar los 

aprendizajes de las y los estudiantes y proyectar las modificaciones necesarias para su 

mejora. 
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PARTE 1 

Caracterización del tema/problema, contextualización y justificación  

 

El presente  trabajo se propone desarrollar una propuesta de intervención innovadora  

consistente en el diseño de un  Taller de lectura, escritura y oralidad para las y los 

estudiantes de la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional de General Sarmiento que 

tengan intención de continuar con sus estudios superiores.  

 

La Universidad de General Sarmiento (UNGS) se fundó en la década de 1990 al calor de 

reformas educativas y exigencias territoriales, particularmente de las zonas postergadas del 

conurbano bonaerense. La misma se encuentra ubicada en la localidad de Los Polvorines en 

el partido de Malvinas Argentinas, zona noroeste del Gran Buenos Aires. Junto a otras 

universidades -como por ejemplo, la Universidad Nacional de Moreno o la Universidad 

Nacional de Arturo Jaureche, entre otras, llamadas las “Universidades del Bicentenario”, 

conforman un grupo de instituciones con una fuerte impronta en reivindicar demandas 

locales, cuestión que se ve reflejada en que la mayoría de las y los estudiantes son primera 

generación de universitarios y en diálogo con la oferta académica vinculada con estas 

exigencias. En líneas generales, se puede decir que estas instituciones son el resultado de 

proyectos con una fuerte impronta inclusiva -como el Plan Taquini1 o de las 

“Universidades del Bicentenario”- que propusieron acercar la Educación Superior a lugares 

hasta entonces postergados y, así, mejorar la enseñanza en todo el país y no sólo en las 

grandes ciudades.  

 

Con respecto al acceso, no existe examen de ingreso, sino que se trata de cursos 

orientativos hacia la vida universitaria sin evaluación numérica. Esta modalidad promueve 

un acceso masivo  y va acompañada en muchos casos con becas para evitar la deserción. En 

relación con la articulación con escuelas secundarias, la UNGS lleva adelante un programa 

de actividades en el marco del Programa Nexos de la Secretaría de Políticas Universitarias 

(SPU) del Ministerio de Educación de la Nación. Estas actividades se organizan en torno a 

                                                 
1 Proyecto propuesto por el médico e investigador universitario Alberto C. Taquini (hijo) en la Academia del 
Plata SJ en noviembre de 1968 para reestructurar la educación superior en Argentina. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Taquini_(hijo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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los ejes de tutorías con estudiantes; formación y capacitación de distintos actores 

institucionales; producción de material educativo para estudiantes y docentes. El proyecto 

se desarrolla a partir de constatar las dificultades académicas que las y los jóvenes 

encuentran cuando ingresan a la Universidad.  Por ello se propone fortalecer los lazos con 

las escuelas secundarias del territorio y anticipar estas dificultades con el objetivo de 

fortalecer los procesos de aprendizaje de las y los futuros estudiantes de las diferentes 

carreras.  

 

En este punto nos detendremos a comentar brevemente la larga trayectoria de la 

Universidad de General Sarmiento en relación con propuestas de articulación con las 

instituciones educativas de su zona de referencia. En principio, la Universidad puso en 

marcha en el año 2005 el proyecto “Problemas comunes de la Universidad y el Polimodal: 

un abordaje institucional integrado al problema del vínculo de los jóvenes con el 

conocimiento”, financiado por el Programa de Articulación de la Secretaría de Políticas 

Universitarias. El grupo de trabajo estuvo conformado por investigadores docentes, 

docentes y profesionales de distintas áreas de la Universidad en relación con las materias de 

lengua y de matemática. 

 

En el año 2001, la Universidad Nacional de General Sarmiento inició otro programa 

financiado por la Fundación Ford, en donde ya no solo participaron docentes universitarios 

y se incorporó docentes de los Institutos de Formación Docente (ISFD) y las escuelas 

medias de la zona. Se diseñaron actividades de trabajo por tríos de docentes universitarios, 

terciarios y secundarios en aulas de escuela media. La Universidad Nacional de General 

Sarmiento continuó estos programas y en el año 2002 creó un Área de Articulación que 

funciona hasta la fecha. En este sentido, consideramos preciso destacar que todos los 

proyectos que la Universidad ha llevado a cabo se implementan con escuelas de la zona de 

influencia y no incluye a la Escuela Secundaria de la propia Universidad.  

 

En relación con la problemática que venimos desarrollando, nos parece pertinente 

comprender los cambios que se produjeron en la educación secundaria y universitaria a 

partir de la implementación de la Ley Nacional de Educación en el año 2006. Esta ley 
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establece la obligatoriedad de la Escuela Secundaria y avanza en dar respuestas para poder 

garantizar el ingreso, permanencia y egreso del nivel. 

 
Cada nuevo esfuerzo por ampliar la escolarización ha producido nuevos contingentes de niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, que no ingresan a la escuela, que ingresando no permanecen, que 

permaneciendo no aprenden en los ritmos y de las formas en que lo espera la escuela, o que, 

aprendiendo en los ritmos y de las formas en que lo espera la escuela, acceden a contenidos de 

baja relevancia y ven comprometida su trayectoria escolar posterior debido a los 

condicionamientos que ello produce sobre sus aprendizajes ulteriores. (Terigi y Briscioli, 2020, 

p. 123) 

 

Esta situación enfrenta a las instituciones universitarias con situaciones inéditas de fuerte 

impacto en la tarea docente universitaria y en especial con la prolongada duración de los 

estudios y las bajas tasas de graduación. Todavía perdura la mirada social de que son solo 

los sujetos pertenecientes a las clases sociales privilegiadas quienes acceden a estudios 

universitarios y finalizan sus carreras con éxito, mientras que otro sector queda relegado, ya 

sea por falta de herramientas, expectativas o simplemente porque consideran que no poseen 

la capacidad para afrontarlo. Este problema es particularmente relevante en el primer año 

de los estudios superiores y en su gran mayoría se atribuye al déficit en la formación previa 

de las y los ingresantes al Nivel Superior y que se traduce en los altos niveles de deserción, 

desgranamiento y la  lentificación de los estudios universitarios. 

 

En diálogo con las propuestas anteriormente descritas, la Universidad Nacional de General 

Sarmiento cuenta desde el Instituto de Desarrollo Humano (IDH) con diversos talleres que 

abordan la lectura y la escritura académica, los mismos se dictan para las y los estudiantes 

que ya ingresaron a la institución universitaria y que cursan las diferentes carreras. Las tres 

asignaturas “Taller Inicial de Lectura y Escritura” (TITLE), “Taller de Lectura y Escritura 

en la Disciplina” (TLED) y “Acompañamiento en la Lectura y la Escritura en las 

Disciplinas” (ALED) que se enmarcan en el área Prácticas de Lectura, Escritura y Oralidad 

Académicas y Profesionales, tienen como destinatario a estudiantes universitarios de todas 

las carreras. Una de las características del ingreso universitario está dada no solo por la 

diversidad de formación en el Nivel Medio y/o Superior en algunos casos, sino también por 
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una franja etaria más que dispar que contempla diversidad de experiencias de vida y de 

contacto con el ámbito académico. Es por ello, que consideramos necesario la 

implementación de un proyecto que contemple esta situación mediante el armado de un 

taller de lectura, escritura y oralidad que se ofrezca de manera optativa para aquellas y 

aquellos estudiantes que cursan el último año de la Escuela Secundaria y tengan intenciones 

de seguir con sus estudios en el Nivel Superior.   

 

En cuanto a la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional de General Sarmiento se 

puso en funcionamiento en el año 2015 en el marco del “Proyecto de Creación de Escuelas 

Secundarias en Universidades Públicas” del Ministerio de Educación de la Nación (2015). 

En su Propuesta Académica la escuela cuenta con tres orientaciones: Tecnicatura en 

Electrónica, Bachillerato Orientado en Lenguas Extranjeras y Bachillerato Orientado en 

Comunicación. En sus comienzos la escuela se inició con dos cursos de primer año, uno de 

segundo y uno de tercero y completó todas sus secciones de primero a sexto en el año 2018. 

Si bien el ingreso es irrestricto, las vacantes se abren de manera anual y solo para 

ingresantes al primer año de la Escuela Secundaria. Las vacantes se asignan por sorteo 

entre jóvenes que viven en un radio de hasta tres kilómetros de la Universidad. Un sistema 

de cuotas reserva un porcentaje de las vacantes a estudiantes pertenecientes a familias 

beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo, y otro a jóvenes provenientes de escuelas 

públicas o escuelas privadas subvencionadas y con bajos aranceles, según un criterio 

análogo al que utiliza la Universidad para la asignación de sus becas de estudio. 

 

El proyecto tiene como principal objetivo garantizar el ingreso, permanencia y terminalidad 

de todas y todos sus estudiantes atendiendo a la diversidad de trayectorias y con un plan de 

estudios innovador que contempla, no solo una cursada diferente de las materias si lo 

comparamos con el resto de los planes de estudio de las escuelas secundarias de la 

Provincia de Buenos Aires, sino también mediante la implementación de una variedad de 

dispositivos -tutorías, grupos reducidos, espacios de acompañamiento, etc.- que acompañan 

los trayectos de las y los estudiantes. Su régimen académico no se estructura en un sistema 

de aprobación por años sino por materias. De este modo se intenta romper con el modelo 

tradicional de repitencia que obliga a las y los estudiantes cursar materias cuyos contenidos 
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ya han sido aprobados. Para ello se implementan dispositivos que permitan a las y los 

estudiantes volver a cursar solo aquellos espacios curriculares que no han acreditado con el 

objetivo de reducir el abandono escolar.  

 

Este modelo institucional y pedagógico fue creado con el objetivo de mejorar las 

oportunidades de permanencia y egreso del Nivel Medio para las y los jóvenes de la zona 

de influencia de la Universidad. Por otro lado, apuesta a la producción de conocimiento 

acerca de nuevas formas de pensar la escuela secundaria desde su organización académica 

y como productora de conocimiento educativo. 

 

Sin embargo, observamos que a pesar de los esfuerzos y de los dispositivos puestos en 

marcha, en muchos casos no se logra que las y los estudiantes adquieran los conocimientos 

necesarios para poder afrontar una cursada en el Nivel Superior. En muchos casos, se lo ve 

como algo muy lejano, hay casos de estudiantes que son primera generación que asiste y/o 

culmina sus estudios en Nivel Medio y/o consideran que no están capacitados para 

continuarlos. Es por ello, que si le damos la posibilidad de tomar contacto con otras 

situaciones en relación con la lectura, la escritura y la oralidad, también estaríamos 

favoreciendo el desarrollo de la confianza y la autoestima, más allá de lo académico 

propiamente dicho. 

 

Carlino (2003) y Bombini (2015) han demostrado que la oportunidad de pertenecer a una 

comunidad científica o profesional se da de la mano de la apropiación de ciertos 

razonamientos, conocimientos, procesos y formas léxicas instituidos a través de ciertas 

convenciones discursivas. Es por ello, que este taller propondrá la reflexión y el estudio de 

las Prácticas del Lenguaje del ámbito propio de la Educación Superior con la intención de 

que las y los estudiantes comiencen la construcción de herramientas y conocimientos en 

pos de la alfabetización académica en el ámbito de la Universidad.  

 

Las y los estudiantes de la SecUngs tendrán la posibilidad de cursar este taller a 

contraturno, en una planificación conjunta entre las y los docentes de la Escuela y las y los 

docentes de TITLE, en una propuesta que retome los géneros discursivos estudiados en el 
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Nivel Medio a partir de un vínculo más profundo con la lectura y la escritura y con vistas al 

armado de una publicación en donde quede plasmada la experiencia y se socialice hacia 

dentro de los diferentes Institutos de la Universidad -del Conurbano, de Desarrollo 

Humano, de Industria y de Ciencias- para que cada uno pueda también tomarlo como 

insumo para planificar contenidos y metodología en los primeros años de las carreras que la 

Universidad ofrece. 

 

A continuación y teniendo en cuenta los aspectos constituidos y las y los sujetos que 

involucran esta intervención realizamos una descripción de las tareas y estrategias de 

relevamiento a partir de la identificación del problema que da lugar al objeto de nuestra 

investigación. 

 

Para ello, realizamos el análisis de los contenidos del Plan de Estudios de las materias del 

Ciclo Superior de la Escuela Secundaria y su relación con las prácticas de lectura, escritura 

y oralidad estableciendo diferenciaciones entre los distintos Ciclos Orientados (Bachiller y 

Técnica). Luego llevamos a cabo una descripción del problema de acceso, procesamiento e 

interpretación textual en las diferentes disciplinas del Plan de Estudios de cada uno de los 

Ciclos Orientados diferenciando el área de Ciencias Naturales y el área de Ciencias 

Sociales. En el primer caso tomamos como referencias los textos propuestos para Ciencias  

Naturales propiamente dicha, Química, Física y Físico-Química y en el segundo caso los 

textos propuestos para las materias Historia, Geografía, Ciudadanía, Economía, Educación 

Sexual Integral y Filosofía. Tuvimos en cuenta los propósitos de las y los docentes de cada 

una de las áreas y las expectativas puestas en el desempeños de las y los estudiantes en 

relación con la apropiación de los contenidos propios de cada una de las disciplinas.  

 

A posteriori de este análisis, nos hemos encontrado con distintas concepciones en relación 

con lo anteriormente mencionado, los propósitos y las expectativas que en algunos casos se 

complementan y en otros se manifiestan de manera bastante divergente. Esto fue posible a 

partir del análisis minucioso de los textos que se presentan a las y los estudiantes, el vínculo 

de estos textos y las diferentes disciplinas focalizando en la indisolubilidad entre el 

conocimiento y la forma en que este se presenta y las demandas cognitivas que estos textos 
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suponen. Esto supone una reflexión conjunta en torno a los propósitos, objetivos y, sobre 

todo, la evaluación que se hace del trabajo en el aula y la implementación de las secuencias 

de trabajo que se proponen a las y los estudiantes.  

 

Este relevamiento nos muestra una amplia fragmentación y/o segmentación de los 

contenidos entre el último año de la Escuela Secundaria y el TITLE. Los textos que se 

presentan a las y los estudiantes demandan un gran esfuerzo cognitivo y suponen un sólido 

andamiaje de conocimientos en cada una de las disciplinas en relación con la 

comunicación, la interpretación, la explicitación de ideas, la construcción de consensos y la 

abstracción de los textos y sus expresiones. 

 

En el ámbito específico de la Lengua y la Literatura, dar respuestas a estas problemáticas 

exige definiciones del encuadre didáctico a asumir. En ese sentido, en lo vinculado con la 

lectura y la escritura, esta idea de niveles de apropiación en el campo disciplinar se vincula 

con la perspectiva de prácticas sociales (Bourdieu, 1982; Chartier, 1999; Petrucci, 2003; 

Lyons, 2012) y, más específicamente, con las prácticas letradas (Zavala, 2002; Cassany, 

2006). 

 

En lo relativo a la literatura, concebimos el texto ficcional como un discurso con 

características no cooperativas que motoriza el desarrollo de competencias de lectura y de 

interpretación específicas. Incluso, el trabajo con la literatura demanda la capacidad de 

recrear mundos hipotéticos. De esta manera, el texto estético resulta un instrumento 

privilegiado para la generación de formas de espíritu crítico (Silvestri, 2002).  

 

Por último, en cuanto a la reflexión sobre la lengua, creemos que, en tanto construcciones 

de saber humano y herramientas culturales, los saberes lingüísticos contextualizados han de 

ocupar un lugar en el desarrollo de este espacio curricular.  

 

En el área de Lengua y Literatura, ponemos en práctica criterios para el seguimiento de los 

aprendizajes de las y los estudiantes vinculados con los diversos niveles de apropiación de 

los saberes antes mencionados. Esto nos permite proponer actividades que contemplen la 
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heterogeneidad de formas de aprendizaje que pueblan el aula. Así, los niveles y modos de 

apropiación de los saberes entran en relación con las gradaciones de los contenidos 

pensadas para el área de Lengua y Literatura. En este sentido, los grados de complejidad de 

las actividades por nivel y entre niveles se organizan de acuerdo con un juego de 

articulación entre extensión y complejidad de los textos leídos y los producidos. 

 

Es por ello que el diseño del Taller abordará las prácticas de lectura, escritura y oralidad 

durante el último año de la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional de General 

Sarmiento (SecUngs) con el objetivo de fortalecer la trayectoria de las y los estudiantes en 

los primeros años de la Educación Superior. La propuesta intentará dar respuesta a las 

dificultades en cuanto a la búsqueda de información, leer y escribir para aprender, la 

participación y comunicación desde operaciones discursivas y lingüísticas; fortalecer el 

trabajo con la construcción de definiciones, explicaciones, descripciones, justificaciones 

tanto en el ámbito literario como en el ámbito académico; la distinción entre la observación, 

la descripción y la posterior interpretación. Es por ello que pensamos una propuesta que se 

estructure alrededor de tres ejes principales: lectura y producción de textos literarios; 

lectura y producción de textos no literarios focalizando en textos expositivos-explicativos y 

argumentativos; lectura y producción de textos académicos: artículos de divulgación 

científica, informes, ensayo, monografía y comparación de fuentes.  

 

En síntesis, a partir de esta problemática es que se propone para la elaboración del Trabajo 

Final Integrador, el diseño de un taller de lectura, escritura y oralidad desde este enfoque 

social de las prácticas del lenguaje que posiciona a la asignatura como objeto de 

conocimiento y de producción y a sus destinatarios como sujetos activos capaces de 

reflexionar sobre esas prácticas, sobre sus propias representaciones y sobre cuestiones 

metalingüísticas. 
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Objetivos (General y Específicos) del TFI 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un taller que aborde las prácticas de lectura, escritura y oralidad durante el último 

año de la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional de General Sarmiento (SecUngs) 

en pos de fortalecer la trayectoria de las y los estudiantes en los primeros años de la 

Educación Superior. 

 

Objetivos específicos 

 

Relevar las prácticas de lectura, escritura y oralidad que se abordan en el último año de la 

Escuela Secundaria a fin de fortalecer las trayectorias educativas en los primeros años del 

ingreso al Nivel Superior. 

 

Relevar las prácticas de lectura, escritura y oralidad que se abordan en el ingreso a la 

Universidad para determinar las demandas propias del Nivel. 

 

Desarrollar una propuesta pedagógica que contemple un Taller de lectura, escritura y 

oralidad, contenidos, metodología y evaluación para las y los estudiantes que cursan el 

último año de la Escuela Secundaria de la Universidad de General Sarmiento.  
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Marco conceptual 

En relación con este apartado tomaremos como referencia los principales aportes e ideas 

centrales que nos permitan conceptualizar desde un plano teórico la problemática que 

hemos delimitado en el apartado anterior. En primer lugar, desarrollaremos los principales 

aportes de la teoría del aprendizaje de Jean Piaget para luego hacerlos dialogar con el 

enfoque de las prácticas sociales de lectura y escritura y los principales obstáculos que 

encuentran estudiantes y docentes del nivel superior en términos de alfabetización 

académica. Luego tomaremos como referencia a varios autoras y autores que han abordado 

el tema del ingreso al Nivel Superior por parte de los sectores más postergados y las 

dificultades que encuentran para poder avanzar en sus trayectorias y cuáles serían las 

causas del abandono, en especial, en el primer año del Nivel Superior.  

 

Para iniciar nos resulta interesante tomar algunos de los principales principios piagetianos. 

La Psicología Genética de Jean Piaget es uno de los modelos genéticos del desarrollo de 

myor relevancia del siglo XX. Este modelo de base epistemológica nació como una 

metodología para el estudio de los procesos, los modos en que los seres humanos forman 

herramientas intelectuales. Si bien la Psicología Genética ha sufrido cambios a lo largo de 

décadas, ésta nunca fue pensada, ni debe su desarrollo histórico a problemáticas educativas, 

es decir, no fue pensada para fines educativos. Sin embargo, la base epistemológica de la 

Psicología Genética nos brinda instrumentos para poder estudiar la construcción de 

conocimiento en el ámbito escolar aunque esta no sea suficiente para poder comprender en 

su totalidad lo complejo del aprendizaje escolar. La cuestión de cómo los estudiantes se 

apropian de un dominio específico de los saberes que transmite la escuela o cuáles son las 

condiciones de apropiación del mismo no hallan todavía respuesta aunque sí podemos 

conocer los mecanismos y niveles de conceptualización que se tienen en cuenta a la hora de 

poner en práctica una actividad pedagógica. Tomando en cuenta el ámbito escolar en 

diálogo con la teoría entendemos que el aprendizaje se lleva a cabo debido a un proceso de 

equilibración donde operan los mecanismos funcionales del conocimiento. Si bien el 

aprendizaje es provocado por la experiencia, este no se produce  sin la  intervención de la 

autorregulación.  



15 

Piaget (1981) entiende que en el desarrollo del sujeto intervienen factores tales como: la 

maduración biológica, la experiencia y la acción del medio social. En el ámbito escolar no 

podemos reducir la tarea pedagógica a una sola perspectiva pero sí, pensar cómo aprenden 

los estudiantes desde una perspectiva piagetiana. En primer lugar, Piaget plantea que 

ningún conocimiento constituye una simple copia de lo real, por lo que siempre supone un 

proceso de asimilación a estructuras anteriores. Es decir, partir de los conocimientos que el 

sujeto posee. Es importante en este punto tener en cuenta que no todos los sujetos 

agrupados en un mismo nivel de escolarización tienen el mismo nivel estructural ni 

aprenden de la misma manera pero sí que todos los sujetos tienen esquemas de acción que 

les brindan marcos asimiladores que le permiten comprender la realidad. Todos los sujetos 

coordinan, asimilan y reconstruyen el conflicto para dar lugar al aprendizaje ya que desde 

esta teoría considera que desde el punto de vista intelectual todo sujeto puede aprender a 

cualquier edad, es decir, todo lo va a asimilar a sus esquemas. En este sentido podemos 

decir que si bien la teoría piagetiana no ha sido inicialmente una teoría formulada para ser 

empleada en la tarea pedagógica, aporta aspectos fundamentales para entender los procesos 

de aprendizaje.  

En este sentido, esta teoría nos permite entender el aprendizaje escolar desde una mirada no 

solo constructivista sino también interaccionista del aprendizaje, es decir, qué conocimiento 

del mundo se adquiere a partir de una interacción con él. De este modo los sujetos le 

podemos otorgar significación además de estructurar instrumentos intelectuales (la 

asimilación y acomodación). De este modo, el aprendizaje se logra a partir de las sucesivas 

aproximaciones que se tienen con el objeto de conocimiento que solo se puede realizar a 

través de la interacción con los objetos y los sujetos del medio. Es por ello que desde esta 

perspectiva, el aprendizaje no se produce producto de una mera transmisión de 

conocimiento, sino que implica una verdadera actividad de descubrimiento. Desde nuestra 

perspectiva, estos postulados piagetianos son de vital importancia a la hora de 

conceptualizar lo que significa leer y escribir y cómo se aprende. 

En cuanto al enfoque de las Prácticas del Lenguaje, Bautier y Bucheton (1997) consideran 

las prácticas de lectura y escritura como una práctica cultural con múltiples dimensiones 

que la atraviesan: cognitivas, lingüísticas, históricas, políticas, económicas y subjetivas. 
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Según estos autores hablar, escuchar, leer y escribir no son acciones lingüísticas que se dan 

por separado, son prácticas. Para ejemplificar las dimensiones que atraviesan estas prácticas 

podemos decir que desde el punto de vista lingüístico, este intercambio se da entre personas 

y en interacción con otras y otros mediante el lenguaje. Por otro lado, este intercambio se 

lleva a cabo mediante procesos cognitivos que remiten a los procesos mentales superiores y 

no a procesos perceptivo-motrices; en los intercambios los sujetos razonan, deducen, hacen 

inferencias, etc. con otros, es decir, en un medio social. En cuanto a las dimensiones 

históricas y políticas, podemos agregar que estas prácticas se dan en un contexto cultural 

presente en la vida de los sujetos en una relación de poder ya que toda práctica lingüística 

supone poder. Es por ello que advertimos que la clásica disociación en lengua oral, escrita y 

lectura no es la adecuada para su enseñanza significativa, por el contrario, leer y escribir 

son estrategias altamente necesarias de aprendizaje. Pero para que ello ocurra debemos 

favorecer el contacto entre lectores y escritores ya que el conocimiento de los múltiples 

usos del lenguaje escrito surge de las oportunidades que las y los sujetos tengamos de 

interacción con las prácticas de lectura y escritura. Estas están atravesadas por las maneras 

en que leemos, escribimos y somos parte de esas prácticas.  

 

Este posicionamiento teórico deriva en el abordaje y la exploración de una variedad de 

textos pertenecientes a diversos géneros discursivos y no en la mera exposición de 

estructuras textuales. Es por ello, que la propuesta se centrará en el abordaje de textos 

literarios - poesía, narrativa y teatro; géneros discursivos de circulación social - texto 

periodístico de opinión; y los géneros discursivos académicos más usuales en el nivel 

superior: reseña, informe, ensayo en relación con los géneros literarios o científicos. Ambas 

esferas se resignifican como apropiación de contenidos a trabajar como futuros estudiantes 

del Nivel Superior y promueven reflexiones estéticas, didácticas, pedagógicas o sociales.  

 

Por otro lado, entendemos que para las y los estudiantes que están por finalizar el Nivel 

Secundario, el ingreso al Nivel Superior los llena de incertidumbre, no solo desde lo 

vocacional y las posibilidades económicas de cada familia, sino desde lo emocional; la 

mayoría cree no estar en condiciones de afrontar los estudios superiores. El tránsito por este 

Taller busca no solo reforzar los conocimientos académicos sino también engendrar 
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confianza para afrontar los nuevos desafíos y desde lo institucional, acortar las fronteras 

entre la educación secundaria y la educación superior y/o universitaria. 

 

En este sentido, es preciso entender que estar alfabetizado no es solamente estar en 

condiciones de codificar (en la escritura) y decodificar (en la lectura), sino que, por el 

contrario, consideramos a la alfabetización como un proceso fundamentalmente social. En 

términos de Amado, “el lector es aquel sujeto que debe aprender estrategias de 

comprensión lectora, a partir de saberes textuales y pragmáticos y operaciones intelectuales 

determinadas” (2001, p. 2). Pero para que ello suceda, cada sujeto debe desarrollar la 

capacidad de construir significados en su encuentro con los textos y esto es posible si 

entendemos a la lectura y la escritura como una práctica cultural, que se adquiere en 

condiciones sociales particulares, con diferentes grados de apropiación. Es por ello, que 

este espacio se propone como un terreno propicio para el desarrollo y profundización de las 

capacidades de abstracción, técnicas y creativas. 

 

Por otro lado, Cassany (2009), plantea que para ser un buen profesional sea químico, 

abogado o ingeniero el sujeto debe saber procesar los discursos propios de la disciplina. En 

este sentido, entendemos que ello se logra a partir de un largo recorrido de contacto con la 

lectura y la escritura y que si bien en el Nivel Medio es algo que se trabaja, hay otras 

cuestiones que también lo atraviesan y que no alcanzan para que las y los estudiantes 

adquieran las competencias necesarias para leer y escribir en el Nivel Superior. 

 

La lectura y la escritura son prácticas sociales que conllevan una actividad lingüística, 

cognitiva y comunicativa que debe promoverse desde el currículo. Es común escuchar a las 

y los profesores de Nivel Superior quejarse porque las y los estudiantes no leen, no 

comprenden los textos, pero siguiendo a Carlino y Fernández (2007), las autoras entienden 

que en general las y los docentes universitarios no suelen ocuparse de enseñar a leer textos 

científicos y académicos a sus estudiantes. En cuanto a las y los estudiantes sostienen:  
 

A veces, el interés por satisfacer la demanda del profesor es tan predominante que el alumno 

renuncia a entender, prefiere memorizar y repetir literalmente. Lo que es estudiado de este 

modo se olvida rápidamente; como no ha sido realmente comprendido, como el alumno no 
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ha podido relacionarlo con sus conocimientos previos, tampoco podrá reutilizarlo al 

emprender nuevos aprendizajes. (Carlino y Fernández, 2007, p. 280) 

 

La lectura y escritura de los textos propios de la vida académica exigen el dominio de 

habilidades que en muchos casos no fueron adquiridas en el Nivel Medio o no están 

contempladas en los planes de estudio. Wells2 (1990) piensa a la lectura y la escritura como 

herramientas epistémicas, como instrumentos de pensamiento que posibilitan el desarrollo 

de nuevos conocimientos a través del diálogo que se produce entre los textos y las y los 

lectores y escritores. Es por ello, que nos resulta interesante pensar en este recorrido 

intermedio en donde las especificidades de cada nivel puedan dialogar sobre los saberes 

que cada uno plantea acerca de las prácticas de lectura y la escritura y puedan llegar a 

acuerdos para favorecer las trayectorias de las y los estudiantes interesados en cursar 

estudios superiores. 

 

Las investigaciones que toman como objeto diversos aspectos vinculados a las trayectorias 

escolares constituyen también un antecedente importante que contribuye a contextualizar y 

comprender la complejidad de la situación de las alumnas y alumnos que asisten a nuestra 

escuela. Del vasto conjunto de producciones en este campo destacamos los trabajos de 

Flavia Terigi y Darío Martínez. Flavia Terigi (2007/08/09/10/15/20) plantea cómo el 

sistema cronológico que conforma la organización escolar obstaculiza muchas veces la 

producción de alternativas que favorezcan una mayor inclusión. Gran parte de su 

investigación se centra en las trayectorias estudiantiles en el nivel secundaria por lo que nos 

interesa recuperar sus análisis3 del término trayectorias y cómo ingresa en el campo 

educativo argentino a partir de la preocupación por la situación de la escolarización 

secundaria en Argentina y en especial en los primeros años del nivel, preocupación que en 

los últimos años ha atravesado todo el nivel y en especial en el marco de nuestra propuesta, 

el último año de la escuela secundaria . Martínez (2015), en su trabajo Las trayectorias 

furtivas. Tránsitos de investigación, se preocupa también por los sentidos asignados a la 
                                                 
2 Wells, G (1990). Talk about Text, Where Literacy is Learned and Taught. 
3 Para ello consultamos el artículo “Investigaciones producidas sobre trayectorias escolares” en educación 
secundaria (Argentina, 2003-2016) Terigi y Briscioli. En: “Estados del arte sobre educación secundaria: la 
producción académica de los últimos 15 años en torno a tópicos relevantes” / Felicitas Acosta ... [et al.] ; 
compilado por Nancy Montes ; Daniel Pinkasz. - 1a ed. - Los Polvorines: Universidad Nacional de General 
Sarmiento; Flacso, 2020. Libro digital, PDF - (Educación; 31). 
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escolarización por parte de aquellos sectores sociales que por diversos motivos fueron 

desplazados de las instituciones educativas. Si bien su trabajo se centra en Educación de 

Adultos, podemos observar ciertas regularidades que atraviesan toda la problemática 

escolar: la repitencia, la sanción como estrategia, la “permanencia formal” en la propia 

institución que los excluye.  

Las perspectivas curriculares críticas y poscríticas explican las problemáticas centrales de 

la inclusión en la Educación Superior y ponen el foco en las desigualdades de acceso al 

nivel. En este punto, nos interesa retomar algunas de las cuestiones planteadas por Ezcurra 

(2008) en lo referente a la deserción universitaria en relación con la desigualdad social y las 

dificultades académicas. En su texto Educación Universitaria: Una Inclusión Excluyente4 

la autora problematiza la deserción estudiantil en la Educación Superior y pone el foco en 

el primer año del grado. El habitus académico en términos de la autora, genera una brecha 

de clase ya que excluye a estudiantes sin capital cultural debido a que estos no cumplen con 

el ideal institucional sumado a que se presupone que todas y todos los que ingresan 

dominan las técnicas de lectura y escritura académica y que no es algo que competa al 

Nivel Superior. Si a esto le sumamos la imagen de sí mismos que tienen en general las y los 

estudiantes de la SecUngs en cuanto a las expectativas de su propio desempeño, el temor al 

fracaso es lo que termina dominando y en consecuencia excluyendo. Esta imagen negativa, 

forjada a partir de las propias experiencias educativas, restringen los modos de aprender a 

partir de la visión que tienen de ellas y ellos mismos, de derechos que les han sido 

vulnerados a lo largo de sus vidas, la propia concepción que tienen como estudiantes y que 

inhiben a la hora de tomar contacto con la lectura y la escritura (Kurlat, 2011). Castorina 

(2012) plantea que existen restricciones contextuales, es decir, una red de relaciones entre 

los procesos culturales y temporales o históricos para regular la adquisición del 

conocimiento sin que ello elimine la actividad del individuo.  

 

Es por ello, que desde la conformación de este campo de formación curricular (de Alba, 

1995), se pretende atender no solo una problemática propia de la institución sino también 

las características básicas de la formación universitaria a partir de realizar aportes 

                                                 
4 Conferencia Inaugural, Tercer Encuentro Nacional sobre Ingreso Universitario, organizado por la 
Universidad Nacional de Río Cuarto (1-3 de octubre de 2008, Argentina). 
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significativos para encontrar parte de la solución a los problemas que atraviesan el ingreso a 

los estudios de Nivel Superior. Díaz Barriga plantea que “los programas de estudio pueden, 

de modo excelente, servir de ‘gozne’ entre las necesidades institucionales y los 

requerimientos de la realidad escolar” (2009, p. 59). Es decir, el diseño, implementación y 

posterior evaluación del taller de articulación, puede devenir en un potente instrumento de 

análisis de algunos de los sentidos que atraviesan a la educación del Nivel Superior. 

 

En este punto nos parece pertinente abordar algunas investigaciones realizadas en el Nivel 

Universitario en cuanto al ingreso, permanencia y terminalidad de los estudios 

universitarios. María Paula Pierella en su trabajo Los exámenes en el primer año de la 

Universidad ¿instancias de formación o mecanismos de selectividad social? encuentra una 

estrecha relación entre deserción y primer año de la Universidad. La autora plantea que si 

bien el problema de la democratización del acceso a los estudios superiores de los sectores 

sociales escasamente representados está prácticamente saldado, existen todavía 

mecanismos fuertemente arraigados que no logran mejorar las tasas de permanencia y 

egreso. El modo en que los recién llegados son recibidos en las Instituciones Universitarias 

y las formas de evaluación tendrían, según la autora, un fuerte impacto en la falta de logros 

en cuanto a garantizar el derecho a la Educación Superior a quienes ingresan. Las y los 

docentes a cargo de las asignaturas del primer año de la formación profesional suelen 

manifestar grandes inquietudes con relación a los bajos resultados que las y los estudiantes 

obtienen en sus exámenes y en consecuencia abandono total o parcial de las cursadas. En la 

mayoría de los casos las y los docentes manifiestan también una preocupación genuina: no 

han sido formados para intervenir y/o adecuar los contenidos ya que forman parte de un 

Plan de estudios de una carrera y tampoco en nuevas maneras de evaluación. Estas 

problemáticas generan tensión hacia dentro de las instituciones y entre los colegas a cargo 

de cada una de las cátedras. 

  

En por ello que este taller optativo se propone desde este enfoque social de las prácticas del 

lenguaje posicionar a la asignatura como objeto de conocimiento y de producción y a sus 

usuarios como sujetos activos capaces de reflexionar sobre esas prácticas, sobre sus propias 
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representaciones y sobre cuestiones metalingüísticas en vistas de evitar la deserción en el 

Nivel Superior. 
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PARTE 2 

Diseño de la innovación propuesta  

Este proyecto tiene como objetivo diseñar un taller que aborde las prácticas de lectura, 

escritura y oralidad durante el último año de la Escuela Secundaria de la Universidad 

Nacional de General Sarmiento (SecUngs) en pos de fortalecer la trayectoria de las y los 

estudiantes en los primeros años de la Educación Superior. En este sentido, entendemos que 

la preparación académica para aquellas y aquellos estudiantes que deciden ingresar a una 

institución de Nivel Superior, se transforma en un componente crítico que en general 

determina no solo el ingreso, sino la permanencia y la terminalidad de los estudios 

superiores. 

 

De la Serna y Vain (2008) trabajan sobre el rol del docente universitario como una práctica-

teórica mediadora entre las y los estudiantes y el conocimiento. Si bien los autores trabajan 

este concepto en relación con la enseñanza en entornos virtuales (EAD), podemos tomar 

algunas categorías que allí se analizan para comprender las diferentes dimensiones que 

atraviesan la práctica docente universitaria. Los autores consideran que el modelo 

tradicional de la enseñanza universitaria se desarrolla en una enseñanza sustentada en la 

retórica que posiciona al docente como único concesionario autorizado de la verdad. 

Pensamos en términos de innovación, continúan los autores, supone romper con los modos 

tradicionales de enseñar. Dentro de la lista de los modelos dominantes que enumeran nos 

interesa recuperar la categoría de  in-significación de los conocimientos (Edwards, 1993). 

La autora establece dos formas en las que las y los estudiantes universitarios se relacionan 

con el conocimiento: una relación de exterioridad y una relación de interioridad. La primera 

relación se produce cuando ante lo problemático o inaccesible del conocimiento, el sujeto-

estudiante, opta por una solución mecánica que se traduce en repeticiones memorísticas que 

en muchos casos le resultan exitosas. La relación de interioridad se produce cuando el 

sujeto-estudiante logra apropiarse de ese conocimiento y en consecuencia pueda 

reelaborarlo y así establecer una relación significativa. Otro modelo que nos interesa 

recuperar es la tensión teoría-práctica. Los autores encuentran que los espacios de práctica 

se dan en las instancias finales de la formación lo que impide, por un lado, la articulación 

entre estos dos campos de formación de manera articulada y progresiva, y además 
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obstaculiza la solución de problemas a la hora de no contar con las herramientas suficientes 

de resolución más allá de la clásica verbalización de saberes. Partiendo de este análisis es 

que consideramos la necesidad de problematizar estas prácticas para entender la necesidad 

de una transformación en el ámbito universitario. 

 

Por otro lado, Celman (1994) plantea la problemática de las dificultades que manifiestan las 

y los estudiantes en el acceso al conocimiento de las disciplinas que deciden estudiar. Esto 

suele explicarse en base a “deficiencias” en el Nivel Secundario que no preparan a las y los 

futuros estudiantes universitarios/as para poder resolver el grado de abstracción y 

formalidad que se requiere para el estudio propio de cada una de las disciplinas, discusión 

que entendemos, no ha sido saldada hoy en día.  Es por ello que a partir de una innovación 

que contemple estos factores, podemos empezar a dar respuesta a esta problemática y 

reducir la deserción universitaria en pos de generar mayor igualdad social y de 

oportunidades de acceso, permanencia y terminalidad de los estudios superiores. 

 

Si entendemos la innovación en educación como un proceso de aprendizaje personal y 

organizativo (Fullan, 1996), partimos de un concepto que invita a la reflexión y que 

produce acciones que retornan a los sujetos y las instituciones. Poder pensar que los 

cambios organizativos y/o curriculares hacia dentro de las instituciones promueve el 

desarrollo de un trabajo interdisciplinario e intersectorial que obliga a la creación de 

colectivos, de trabajo en red, de nuevas formas de conformación de comunidades de 

aprendizaje.  

 

Es importante entender que no toda mejora es innovación y que no toda innovación está al 

servicio del cambio institucional. Fullan (1982) considera que existe innovación cuando la 

puesta en práctica de un cambio, altera las prácticas vigentes, cuestiona los modelos de 

enseñanza dominante. Pensar en innovación, es pensar en intervenciones, decisiones y 

procesos diferentes a los ya establecidos; en nuevas formas de organizar y gestionar el 

currículum en diálogo con la institución y la dinámica de las prácticas pedagógicas 

necesarias para transformar los contextos. 
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En cuanto a la propuesta del Taller de lectura, escritura y oralidad para las y los estudiantes 

de la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional de General Sarmiento que tengan 

intención de continuar con sus estudios superiores, entendemos que responde a una 

necesidad institucional. Si bien la Universidad cuenta desde el Instituto de Desarrollo 

Humano (IDH) con diversos talleres que abordan la lectura y la escritura académica, los 

mismos se dictan para las y los estudiantes que ya ingresaron a la Institución Universitaria 

(IU) y que cursan las diferentes carreras.  

 

Con el objetivo de fortalecer la trayectoria de las y los estudiantes en los primeros años de 

la Educación Superior proponemos una cursada de un cuatrimestre por fuera del horario 

escolar -los días sábados de 9.00 a 13.00 hs. - en donde se profundizará en las prácticas de 

lectura, escritura y oralidad, más allá del trabajo realizado en la escuela secundaria. La 

cursada del taller se organizará en tres etapas, las dos primeras a cargo de las docentes de 

Nivel Medio y la última a cargo de los docentes del TITLE. Las dos primeras etapas 

constan de 5 encuentros cada una y la última de 6 encuentros, logrando un total de 16 

semanas. Todos los materiales de trabajo serán especialmente diseñados por el conjunto de 

docentes a cargo del taller y estarán disponibles en el Aula virtual alojada en el Campus 

virtual de la Universidad. Para aquellas y aquellos estudiantes que no cuenten con las 

herramientas tecnológicas y/o acceso a Internet, la institución distribuirá los materiales 

impresos de manera gratuita. 

 

A continuación desarrollamos el Marco Referencial que fundamenta nuestra propuesta, sus 

intencionalidades, contenidos, propuesta metodológica y de evaluación. 

 

Marco Referencial 

La complejidad de la enseñanza de la lectura, la escritura y la oralidad es hoy un gran 

desafío y también una excelente oportunidad para proveer a las y los estudiantes que desean 

ingresar a una carrera Nivel Superior más y mejores herramientas, no solo para el comienzo 

de su recorrido académico como estudiantes de la Educación Superior sino también como 

futuros profesionales del campo educativo y/o profesional. 

 

about:blank
about:blank
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En este sentido este Taller de lectura, escritura y oralidad se propone desde el enfoque 

social de las prácticas de lectura y escritura posicionarlas como objeto de conocimiento y 

de producción y a sus usuarios como sujetos activos capaces de reflexionar sobre ellas, 

sobre sus propias representaciones y sobre las cuestiones metalingüísticas. A partir de ello 

este espacio propone para el trabajo en el taller géneros literarios y textos de estudio. 

Ambas esferas se resignifican como apropiación de contenidos a trabajar como futuras y 

futuros profesionales y promueven reflexiones estéticas, didácticas, pedagógicas o sociales 

en diálogo con las demás esferas del quehacer universitario. 

 

Este Taller se ofrecerá de manera optativa con una cursada a contraturno los días sábados  a 

todas y todos los estudiantes de la Escuela Secundaria UNGS que estén cursando el último 

año del Nivel Medio y tengan intención de continuar con sus estudios superiores. 

 

Intencionalidades: propósitos y objetivos 

 

Propósitos 

 

- Propiciar espacios de reflexión sobre las prácticas de lectura, escritura y oralidad 

desde una perspectiva sociocultural y lingüística con progresiva autonomía.  

- Promover el desarrollo, sistematización, profundización y reflexión constante sobre 

la adquisición de las prácticas del lenguaje del discurso pedagógico y de Nivel 

Superior. 

- Propiciar experiencias que generen la producción de textos orales y escritos de los 

diferentes géneros discursivos literarios y no literarios.  

- Aportar marcos teóricos sólidos que favorezcan la construcción de herramientas de 

comprensión y producción de textos de diversos géneros y con diversos propósitos. 

 

Objetivos  

- Reflexionar  sobre los saberes implicados en las prácticas de lectura, escritura y oralidad. 

- Problematizar las propias representaciones acerca de la lectura, la escritura y la oralidad. 
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- Participar activamente en la interacción con los diferentes géneros discursivos literarios y 

no literarios y la incorporación progresiva de marcos teóricos sólidos para facilitar la 

comprensión y producción de textos vinculados al ámbito académico. 

 

Contenidos 

Los contenidos se organizan en tres bloques siguiendo un orden lógico de lo más simple a 

lo más complejo. En cada una de estos bloques se focalizará en las prácticas de lectura, 

escritura y oralidad de los diferentes géneros discursivos literarios y no literarios puestos en 

diálogo a partir de un corpus de lecturas y material bibliográfico aportado por la cátedra, 

además de instancias de escritura colectiva e individual, de invención o académica. En 

todos los bloques se propiciarán instancias de reflexión sobre el lenguaje a partir del trabajo 

con los aspectos gramaticales, textuales y ortográficos. 

 

Bloque 1: La lectura y producción de textos literarios: la lectura literaria como práctica 

social y la obra ficcional entendida como un texto abierto a múltiples interpretaciones. 

Módulo 1: Leer poemas-poemas visuales- acrósticos  y letras de canciones. Establecer 

relaciones con otros lenguajes estéticos: artes visuales (pintura). Determinar las 

especificidades teóricas del género lírico. Identificar las tramas textuales. Actividades de 

taller literario a partir de consignas de invención. Reflexionar sobre el lenguaje: aspectos 

gramaticales, textuales, ortográficos, etc. 

 

Módulo 2: La narración oral y la narración escrita: las narraciones populares y los cuentos 

de autor. Lectura de leyendas, mitos y mitos urbanos. Determinar las especificidades del 

género narrativo. Identificar las tramas descriptivas. Actividades de taller literario: 

renarración y reescritura de los relatos leídos. Reflexionar sobre el lenguaje: aspectos 

gramaticales, textuales, ortográficos, etc. 

 

Módulo 3: La dramatización: Teatro clásico (escenas). Lectura de guiones de adaptación 

de obras pertenecientes a otros géneros. Determinar las especificidades del género. 

Identificar las tramas dialogales y  expositivo-explicativas. Actividades de taller literario: 
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renarración y reescritura de escenas teatrales. Reflexionar sobre el lenguaje: aspectos 

gramaticales, textuales, ortográficos, etc. 

 

Bloque 2: La lectura y producción de textos no literarios vinculados con la 

apropiación del conocimiento. 

Módulo 1: Leer y escribir de textos expositivo-explicativos. Las operaciones discursivas: 

enumerar, definir, ejemplificar, caracterizar, comparar, clasificar, explicar, justificar. Los 

recursos explicativos: definición, analogía, paráfrasis y ejemplo. 

 

Módulo 2: Los textos argumentativos: el artículo de opinión 

Explicar y argumentar: cuándo argumentamos. Las secuencias argumentativas: los 

conectores en la argumentación. Las técnicas de argumentación. Los textos periodísticos 

argumentativos: la columna de opinión, la editorial y la carta de lectores. La polifonía. 

Escribir textos argumentativos breves. 

 

Bloque 3: La lectura y producción de textos académicos: la investigación y sus 

características discursivas y enunciativas. 

Módulo 1: Artículos de divulgación científica; informes. 

Artículo de revista académica: problemas, preguntas y respuestas. Presentación de la 

información: la exposición y la explicación en los textos científicos. Búsqueda de 

información. Las fichas bibliográficas. Planificar la escritura de un texto científico. 

 

Módulo 2: Las características del discurso académico: la trama argumentativa. El 

ensayo: la selección de textos. 

El ensayo: finalidad del ensayo; su carácter dialogal. La secuencia argumentativa: 

caracterización y estructura. Las funciones de operaciones discursivas en géneros 

argumentativos: definiciones, clasificaciones, reformulaciones, entre otras. Lectura de 

ensayos breves. Planificar, escribir y revisar ensayos en torno al tema de la selección de 

textos. 
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Módulo 3: La comparación de fuentes. Las fuentes bibliográficas: criterios de 

confrontación y comparación. La búsqueda en Internet. 

La biblioteca Institucional y los sitios de Internet. Identificar criterios de búsqueda y 

selección de información: herramientas para la automatización en la búsqueda de la 

información en la web. Cómo establecer relaciones de oposición, complementación y 

contraste. Planificar y escribir un texto con confrontación de fuentes a partir de un tema de 

interés en relación con los temas abordados en el taller. 

 

Encuadre metodológico 

En cuanto al encuadre metodológico, los encuentros se desarrollarán en la modalidad taller. 

Las y los estudiantes explorarán el corpus propuesto de los diferentes géneros discursivos 

literarios y no literarios desde diferentes prácticas tendientes a desarrollar conocimientos 

discursivos propios del ámbito académico y profesional. La secuenciación de los mismos 

será pensada en forma gradual, de lo más simple a lo más complejo, tanto en la realización 

de tareas como en las competencias cognitivas. La bibliografía propuesta aporta 

conocimiento teórico sobre los diferentes aspectos discursivos, además, será 

intencionalmente seleccionada teniendo en cuenta otros dos aspectos: por un lado, la mayor 

parte de los textos propuestos focalizan en un tema de reflexión sobre la lectura, la escritura 

y/o la oralidad y, por el otro, por su propuesta genérica, esto es, para ser tomado en cada 

caso como texto modélico. En los últimos módulos se trabajará con textos que también se 

incluyen como bibliografía obligatoria en el TITLE. Todos los contenidos se abordarán 

mediante exposiciones dialogadas, lecturas y estrategias de relecturas de los textos de la 

bibliografía e interviniendo de diferentes modos teniendo en cuenta la diversidad y 

heterogeneidad de las y los estudiantes. Esta modalidad de taller habilitará, en cuanto a las 

reflexiones sobre el lenguaje (gramática oracional, gramática textual, ortográficos, etc.) 

diversos abordajes según las necesidades, o bien, durante las instancias de corrección de las 

producciones escritas en las devoluciones en forma individual o en el propio proceso de 

escritura. La incorporación de las TIC atravesará todo el Taller desde la exposición de 

temas con apoyatura multimodal hasta la planificación de tareas de aprendizaje 

colaborativo en Google Drive. Durante la cursada, las y los docentes propondrán la 



29 

confección de grillas de auto y coevaluación a modo de retroalimentación para las 

diferentes producciones orales y/o escritas.  

 

Estrategia de evaluación  

En cuanto a la evaluación se tendrá en cuenta que su función - lejos de restringirse al 

control sobre el aprendizaje - abarca el conjunto de procedimientos utilizados por las y los 

docentes para coordinar la enseñanza con los progresos y necesidades de sus alumnas y 

alumnos. De este modo, además de tender a acreditar los aprendizajes de las y los alumnos 

- su función tradicional - la evaluación estará dirigida a orientar o re-orientar la enseñanza.  

 

Entendemos por orientar la enseñanza conocer los procesos de aprendizaje de las y los 

alumnos para obtener información permanente sobre el estado de sus conocimientos y a 

partir de ello tomar decisiones sobre los caminos más adecuados para ayudarlos a avanzar. 

En este sentido, se tendrá en cuenta una evaluación formativa. Este concepto introducido 

por M. Scriven (1967) pone en primer plano la necesidad de proveer informaciones que 

permitan adecuar la enseñanza a la diversidad de los estados de conocimiento de las y los 

alumnos (L. Allal, 1979). Como señalan Jorba y Sanmartí (1993), la evaluación formativa 

responde a una concepción de la enseñanza que considera que aprender es un largo proceso 

a través del cual el alumno va reestructurando su conocimiento a partir de las actividades 

que lleva a cabo. 

 

No se espera una promoción del taller en términos de acreditación, sino una acreditación en 

términos de valoración que pueda ser insumo para las y los estudiantes en términos de 

reflexionar sobre las propias fortalezas y debilidades para profundizar y/o mejorar aspectos 

con respecto a la lectura y la escritura.  

 

Es por ello que se propondrá la confección de un portfolio ya que también es el modo de 

evaluación del TITLE. En términos de Anijovich R. 2011) “el portafolios es una colección 

de trabajos producidos por los estudiantes que revelan su progreso durante un cierto tiempo. 

Es un instrumento basado en la reflexión, que permite evaluar el proceso de aprendizaje y 

el logro de las metas propuestas” (Anijovich, 2011, p. 111).  
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En este caso se solicitará una colección seleccionada de trabajos de las y los estudiantes. No 

son “todos” los trabajos, sino aquellos que sean representativos de los desempeños del 

alumno/a y su aprendizaje. No necesariamente deben ser trabajos finales sino también 

muestras parciales que nos cuenten una historia de “progreso” en relación con la 

producción de textos. 

  

Para ello se tendrá en cuenta que las y los estudiantes puedan escribir una reflexión que 

justifique esa elección (qué aprendieron con esos trabajo, qué experiencias les permitieron 

vivir, cómo modifica el modo de considerar la lectura/la escritura/la poesía, por ejemplo,  y 

toda otra reflexión que deseen hacer en relación a la tarea. 

 

Evaluación del proyecto en sí mismo  

Para evaluar el proyecto se tendrán en cuenta los siguientes momentos (Zabalza, 2012): 

 

Ex ante (Pre- decisión): Se prevé analizar y evaluar la coherencia interna entre los 

propósitos, objetivos y destinatarios para confirmar o modificar la viabilidad y factibilidad 

del proyecto. De este modo y en relación a la innovación propuesta, la mirada evaluadora 

ex ante estará dirigida en el control de la incorporación de la innovación en los distintos 

claustros involucrados donde dimos cuenta de las problemáticas y necesidades de la 

incorporación curricular. 

 

Durante: Se prevé la realización de informes, observaciones de clase, entrevistas a docentes 

y estudiantes con el objetivo de evaluar la puesta en práctica de la innovación. En este 

punto nos interesa tomar conocimiento del compromiso institucional con el proyecto y 

cómo impacta en el aprendizaje de las y los estudiantes. Potenciar la realización de 

actividades conjuntas entre los estudiantes y profesores para elaborar material y otorgar 

sentido a la actividad desarrollada. Algunos de los criterios de evaluación son los 

siguientes: participación de los destinatarios, propuestas de enseñanza para los distintos 

destinatarios, cantidad y calidad de los espacios institucionales incorporados para la 

innovación, favorecer la autonomía y la autorregulación del aprendizaje por parte de los y 
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las estudiantes, fomentar el trabajo cooperativo, modificaciones en el plan de estudio, 

incorporación de partidas presupuestarias destinadas a la ejecución del proyecto.    

 

Expost (Post-decisión): se realizarán encuestas, entrevistas, se conformarán grupos focales/ 

estudiantes/ docentes del Nivel Medio / docentes del TITLE con el objetivo de evaluar el 

nivel de satisfacción y de impacto del proyecto para programar posibles mejoras, 

modificaciones en un próximo período de implementación. 

 

 

 

 

 

Conclusiones Finales   

 

El presente Proyecto de Innovación Curricular se propone como una experiencia en vistas 

de evitar el fracaso escolar en el primer año de los Estudios Superiores para las y los 

estudiantes de la Escuela Secundaria de la Universidad de General Sarmiento. 

 

Como fuera señalado previamente la Universidad Nacional de General Sarmiento cuenta 

con programas de articulación con las escuelas secundarias de su zona de influencia pero 

las particularidades de la escuela requieren de un abordaje diferenciado. Las características 

de ingreso en cuanto a proximidad con la Institución más las condiciones socioeconómicas 

que permiten la inscripción y su posterior orden para el sorteo de vacantes, requieren de una 

nueva perspectiva para pensar la continuidad, permanencia y egreso de sus estudiantes en el 

Nivel Superior de Educación. 

 

Es por ello que consideramos necesario diseñar este proyecto dentro de acciones de 

articulación que se inscriban en prácticas sociales de lectura y escritura y en vistas a una 

formación académica que les brinde no solo las herramientas sino la confianza para poder 

transitar la formación profesional. 
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El diseño y el trabajo realizado apunta a la construcción de un corpus de lecturas y un 

trabajo con la escritura que se expresa en una propuesta disciplinar complementada con una 

propuesta metodológica y de evaluación que espera brindar el andamiaje necesario para 

cursar de manera favorable la propuesta académica del primer año de la cursada 

universitaria. 

 

Si bien la Universidad cuenta con una vasta experiencia acumulada en proyectos de 

articulación, creemos necesaria una mayor reflexión sobre los objetivos, propósitos y 

contenidos planteados para esta primera fase de implementación del proyecto. Esperamos 

lograr un mayor intercambio y reflexión institucional a partir de la evaluación en vistas de 

una mejora en las trayectorias de las y los estudiantes  y lograr la tan ansiada garantía del 

derecho a la Educación Superior. 
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	A continuación y teniendo en cuenta los aspectos constituidos y las y los sujetos que involucran esta intervención realizamos una descripción de las tareas y estrategias de relevamiento a partir de la identificación del problema que da lugar al objeto...
	Para ello, realizamos el análisis de los contenidos del Plan de Estudios de las materias del Ciclo Superior de la Escuela Secundaria y su relación con las prácticas de lectura, escritura y oralidad estableciendo diferenciaciones entre los distintos Ci...
	A posteriori de este análisis, nos hemos encontrado con distintas concepciones en relación con lo anteriormente mencionado, los propósitos y las expectativas que en algunos casos se complementan y en otros se manifiestan de manera bastante divergente....
	Este relevamiento nos muestra una amplia fragmentación y/o segmentación de los contenidos entre el último año de la Escuela Secundaria y el TITLE. Los textos que se presentan a las y los estudiantes demandan un gran esfuerzo cognitivo y suponen un sól...
	En el ámbito específico de la Lengua y la Literatura, dar respuestas a estas problemáticas exige definiciones del encuadre didáctico a asumir. En ese sentido, en lo vinculado con la lectura y la escritura, esta idea de niveles de apropiación en el cam...
	En lo relativo a la literatura, concebimos el texto ficcional como un discurso con características no cooperativas que motoriza el desarrollo de competencias de lectura y de interpretación específicas. Incluso, el trabajo con la literatura demanda la ...
	Por último, en cuanto a la reflexión sobre la lengua, creemos que, en tanto construcciones de saber humano y herramientas culturales, los saberes lingüísticos contextualizados han de ocupar un lugar en el desarrollo de este espacio curricular.
	En el área de Lengua y Literatura, ponemos en práctica criterios para el seguimiento de los aprendizajes de las y los estudiantes vinculados con los diversos niveles de apropiación de los saberes antes mencionados. Esto nos permite proponer actividade...
	Es por ello que el diseño del Taller abordará las prácticas de lectura, escritura y oralidad durante el último año de la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional de General Sarmiento (SecUngs) con el objetivo de fortalecer la trayectoria de las y...
	En síntesis, a partir de esta problemática es que se propone para la elaboración del Trabajo Final Integrador, el diseño de un taller de lectura, escritura y oralidad desde este enfoque social de las prácticas del lenguaje que posiciona a la asignatur...
	Objetivos (General y Específicos) del TFI
	Objetivo General
	Diseñar un taller que aborde las prácticas de lectura, escritura y oralidad durante el último año de la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional de General Sarmiento (SecUngs) en pos de fortalecer la trayectoria de las y los estudiantes en los pr...
	Objetivos específicos
	Relevar las prácticas de lectura, escritura y oralidad que se abordan en el último año de la Escuela Secundaria a fin de fortalecer las trayectorias educativas en los primeros años del ingreso al Nivel Superior.
	Relevar las prácticas de lectura, escritura y oralidad que se abordan en el ingreso a la Universidad para determinar las demandas propias del Nivel.
	Desarrollar una propuesta pedagógica que contemple un Taller de lectura, escritura y oralidad, contenidos, metodología y evaluación para las y los estudiantes que cursan el último año de la Escuela Secundaria de la Universidad de General Sarmiento.
	Marco conceptual
	En relación con este apartado tomaremos como referencia los principales aportes e ideas centrales que nos permitan conceptualizar desde un plano teórico la problemática que hemos delimitado en el apartado anterior. En primer lugar, desarrollaremos los...
	Para iniciar nos resulta interesante tomar algunos de los principales principios piagetianos. La Psicología Genética de Jean Piaget es uno de los modelos genéticos del desarrollo de myor relevancia del siglo XX. Este modelo de base epistemológica naci...
	Piaget (1981) entiende que en el desarrollo del sujeto intervienen factores tales como: la maduración biológica, la experiencia y la acción del medio social. En el ámbito escolar no podemos reducir la tarea pedagógica a una sola perspectiva pero sí, p...
	En este sentido, esta teoría nos permite entender el aprendizaje escolar desde una mirada no solo constructivista sino también interaccionista del aprendizaje, es decir, qué conocimiento del mundo se adquiere a partir de una interacción con él. De est...
	En cuanto al enfoque de las Prácticas del Lenguaje, Bautier y Bucheton (1997) consideran las prácticas de lectura y escritura como una práctica cultural con múltiples dimensiones que la atraviesan: cognitivas, lingüísticas, históricas, políticas, econ...
	Este posicionamiento teórico deriva en el abordaje y la exploración de una variedad de textos pertenecientes a diversos géneros discursivos y no en la mera exposición de estructuras textuales. Es por ello, que la propuesta se centrará en el abordaje d...
	Por otro lado, entendemos que para las y los estudiantes que están por finalizar el Nivel Secundario, el ingreso al Nivel Superior los llena de incertidumbre, no solo desde lo vocacional y las posibilidades económicas de cada familia, sino desde lo em...
	En este sentido, es preciso entender que estar alfabetizado no es solamente estar en condiciones de codificar (en la escritura) y decodificar (en la lectura), sino que, por el contrario, consideramos a la alfabetización como un proceso fundamentalment...
	Por otro lado, Cassany (2009), plantea que para ser un buen profesional sea químico, abogado o ingeniero el sujeto debe saber procesar los discursos propios de la disciplina. En este sentido, entendemos que ello se logra a partir de un largo recorrido...
	La lectura y la escritura son prácticas sociales que conllevan una actividad lingüística, cognitiva y comunicativa que debe promoverse desde el currículo. Es común escuchar a las y los profesores de Nivel Superior quejarse porque las y los estudiantes...
	A veces, el interés por satisfacer la demanda del profesor es tan predominante que el alumno renuncia a entender, prefiere memorizar y repetir literalmente. Lo que es estudiado de este modo se olvida rápidamente; como no ha sido realmente comprendido,...
	La lectura y escritura de los textos propios de la vida académica exigen el dominio de habilidades que en muchos casos no fueron adquiridas en el Nivel Medio o no están contempladas en los planes de estudio. Wells1F  (1990) piensa a la lectura y la es...
	Las investigaciones que toman como objeto diversos aspectos vinculados a las trayectorias escolares constituyen también un antecedente importante que contribuye a contextualizar y comprender la complejidad de la situación de las alumnas y alumnos que ...
	Las perspectivas curriculares críticas y poscríticas explican las problemáticas centrales de la inclusión en la Educación Superior y ponen el foco en las desigualdades de acceso al nivel. En este punto, nos interesa retomar algunas de las cuestiones p...
	Es por ello, que desde la conformación de este campo de formación curricular (de Alba, 1995), se pretende atender no solo una problemática propia de la institución sino también las características básicas de la formación universitaria a partir de real...
	En este punto nos parece pertinente abordar algunas investigaciones realizadas en el Nivel Universitario en cuanto al ingreso, permanencia y terminalidad de los estudios universitarios. María Paula Pierella en su trabajo Los exámenes en el primer año ...
	En por ello que este taller optativo se propone desde este enfoque social de las prácticas del lenguaje posicionar a la asignatura como objeto de conocimiento y de producción y a sus usuarios como sujetos activos capaces de reflexionar sobre esas prác...
	PARTE 2
	Diseño de la innovación propuesta
	Este proyecto tiene como objetivo diseñar un taller que aborde las prácticas de lectura, escritura y oralidad durante el último año de la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional de General Sarmiento (SecUngs) en pos de fortalecer la trayectoria ...
	De la Serna y Vain (2008) trabajan sobre el rol del docente universitario como una práctica-teórica mediadora entre las y los estudiantes y el conocimiento. Si bien los autores trabajan este concepto en relación con la enseñanza en entornos virtuales ...
	Por otro lado, Celman (1994) plantea la problemática de las dificultades que manifiestan las y los estudiantes en el acceso al conocimiento de las disciplinas que deciden estudiar. Esto suele explicarse en base a “deficiencias” en el Nivel Secundario ...
	Si entendemos la innovación en educación como un proceso de aprendizaje personal y organizativo (Fullan, 1996), partimos de un concepto que invita a la reflexión y que produce acciones que retornan a los sujetos y las instituciones. Poder pensar que l...
	Es importante entender que no toda mejora es innovación y que no toda innovación está al servicio del cambio institucional. Fullan (1982) considera que existe innovación cuando la puesta en práctica de un cambio, altera las prácticas vigentes, cuestio...
	En cuanto a la propuesta del Taller de lectura, escritura y oralidad para las y los estudiantes de la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional de General Sarmiento que tengan intención de continuar con sus estudios superiores, entendemos que resp...
	Con el objetivo de fortalecer la trayectoria de las y los estudiantes en los primeros años de la Educación Superior proponemos una cursada de un cuatrimestre por fuera del horario escolar -los días sábados de 9.00 a 13.00 hs. - en donde se profundizar...
	A continuación desarrollamos el Marco Referencial que fundamenta nuestra propuesta, sus intencionalidades, contenidos, propuesta metodológica y de evaluación.
	Marco Referencial
	La complejidad de la enseñanza de la lectura, la escritura y la oralidad es hoy un gran desafío y también una excelente oportunidad para proveer a las y los estudiantes que desean ingresar a una carrera Nivel Superior más y mejores herramientas, no so...
	En este sentido este Taller de lectura, escritura y oralidad se propone desde el enfoque social de las prácticas de lectura y escritura posicionarlas como objeto de conocimiento y de producción y a sus usuarios como sujetos activos capaces de reflexio...
	Este Taller se ofrecerá de manera optativa con una cursada a contraturno los días sábados  a todas y todos los estudiantes de la Escuela Secundaria UNGS que estén cursando el último año del Nivel Medio y tengan intención de continuar con sus estudios ...
	Intencionalidades: propósitos y objetivos
	Propósitos
	- Propiciar espacios de reflexión sobre las prácticas de lectura, escritura y oralidad desde una perspectiva sociocultural y lingüística con progresiva autonomía.
	- Promover el desarrollo, sistematización, profundización y reflexión constante sobre la adquisición de las prácticas del lenguaje del discurso pedagógico y de Nivel Superior.
	- Propiciar experiencias que generen la producción de textos orales y escritos de los diferentes géneros discursivos literarios y no literarios.
	- Aportar marcos teóricos sólidos que favorezcan la construcción de herramientas de comprensión y producción de textos de diversos géneros y con diversos propósitos.
	Objetivos
	- Reflexionar  sobre los saberes implicados en las prácticas de lectura, escritura y oralidad.
	- Problematizar las propias representaciones acerca de la lectura, la escritura y la oralidad.
	- Participar activamente en la interacción con los diferentes géneros discursivos literarios y no literarios y la incorporación progresiva de marcos teóricos sólidos para facilitar la comprensión y producción de textos vinculados al ámbito académico.
	Contenidos
	Los contenidos se organizan en tres bloques siguiendo un orden lógico de lo más simple a lo más complejo. En cada una de estos bloques se focalizará en las prácticas de lectura, escritura y oralidad de los diferentes géneros discursivos literarios y n...
	Bloque 1: La lectura y producción de textos literarios: la lectura literaria como práctica social y la obra ficcional entendida como un texto abierto a múltiples interpretaciones.
	Módulo 1: Leer poemas-poemas visuales- acrósticos  y letras de canciones. Establecer relaciones con otros lenguajes estéticos: artes visuales (pintura). Determinar las especificidades teóricas del género lírico. Identificar las tramas textuales. Activ...
	Módulo 2: La narración oral y la narración escrita: las narraciones populares y los cuentos de autor. Lectura de leyendas, mitos y mitos urbanos. Determinar las especificidades del género narrativo. Identificar las tramas descriptivas. Actividades de ...
	Módulo 3: La dramatización: Teatro clásico (escenas). Lectura de guiones de adaptación de obras pertenecientes a otros géneros. Determinar las especificidades del género. Identificar las tramas dialogales y  expositivo-explicativas. Actividades de tal...
	Bloque 2: La lectura y producción de textos no literarios vinculados con la apropiación del conocimiento.
	Módulo 1: Leer y escribir de textos expositivo-explicativos. Las operaciones discursivas: enumerar, definir, ejemplificar, caracterizar, comparar, clasificar, explicar, justificar. Los recursos explicativos: definición, analogía, paráfrasis y ejemplo.
	Módulo 2: Los textos argumentativos: el artículo de opinión
	Explicar y argumentar: cuándo argumentamos. Las secuencias argumentativas: los conectores en la argumentación. Las técnicas de argumentación. Los textos periodísticos argumentativos: la columna de opinión, la editorial y la carta de lectores. La polif...
	Bloque 3: La lectura y producción de textos académicos: la investigación y sus características discursivas y enunciativas.
	Módulo 1: Artículos de divulgación científica; informes.
	Artículo de revista académica: problemas, preguntas y respuestas. Presentación de la información: la exposición y la explicación en los textos científicos. Búsqueda de información. Las fichas bibliográficas. Planificar la escritura de un texto científ...
	Módulo 2: Las características del discurso académico: la trama argumentativa. El ensayo: la selección de textos.
	El ensayo: finalidad del ensayo; su carácter dialogal. La secuencia argumentativa: caracterización y estructura. Las funciones de operaciones discursivas en géneros argumentativos: definiciones, clasificaciones, reformulaciones, entre otras. Lectura d...
	Módulo 3: La comparación de fuentes. Las fuentes bibliográficas: criterios de confrontación y comparación. La búsqueda en Internet.
	La biblioteca Institucional y los sitios de Internet. Identificar criterios de búsqueda y selección de información: herramientas para la automatización en la búsqueda de la información en la web. Cómo establecer relaciones de oposición, complementació...
	Encuadre metodológico
	En cuanto al encuadre metodológico, los encuentros se desarrollarán en la modalidad taller. Las y los estudiantes explorarán el corpus propuesto de los diferentes géneros discursivos literarios y no literarios desde diferentes prácticas tendientes a d...
	Estrategia de evaluación
	En cuanto a la evaluación se tendrá en cuenta que su función - lejos de restringirse al control sobre el aprendizaje - abarca el conjunto de procedimientos utilizados por las y los docentes para coordinar la enseñanza con los progresos y necesidades d...
	Entendemos por orientar la enseñanza conocer los procesos de aprendizaje de las y los alumnos para obtener información permanente sobre el estado de sus conocimientos y a partir de ello tomar decisiones sobre los caminos más adecuados para ayudarlos a...
	En este sentido, se tendrá en cuenta una evaluación formativa. Este concepto introducido por M. Scriven (1967) pone en primer plano la necesidad de proveer informaciones que permitan adecuar la enseñanza a la diversidad de los estados de conocimiento ...
	No se espera una promoción del taller en términos de acreditación, sino una acreditación en términos de valoración que pueda ser insumo para las y los estudiantes en términos de reflexionar sobre las propias fortalezas y debilidades para profundizar y...
	Es por ello que se propondrá la confección de un portfolio ya que también es el modo de evaluación del TITLE. En términos de Anijovich R. 2011) “el portafolios es una colección de trabajos producidos por los estudiantes que revelan su progreso durante...
	En este caso se solicitará una colección seleccionada de trabajos de las y los estudiantes. No son “todos” los trabajos, sino aquellos que sean representativos de los desempeños del alumno/a y su aprendizaje. No necesariamente deben ser trabajos final...
	Para ello se tendrá en cuenta que las y los estudiantes puedan escribir una reflexión que justifique esa elección (qué aprendieron con esos trabajo, qué experiencias les permitieron vivir, cómo modifica el modo de considerar la lectura/la escritura/la...
	Evaluación del proyecto en sí mismo
	Para evaluar el proyecto se tendrán en cuenta los siguientes momentos (Zabalza, 2012):
	Ex ante (Pre- decisión): Se prevé analizar y evaluar la coherencia interna entre los propósitos, objetivos y destinatarios para confirmar o modificar la viabilidad y factibilidad del proyecto. De este modo y en relación a la innovación propuesta, la m...
	Durante: Se prevé la realización de informes, observaciones de clase, entrevistas a docentes y estudiantes con el objetivo de evaluar la puesta en práctica de la innovación. En este punto nos interesa tomar conocimiento del compromiso institucional co...
	Expost (Post-decisión): se realizarán encuestas, entrevistas, se conformarán grupos focales/ estudiantes/ docentes del Nivel Medio / docentes del TITLE con el objetivo de evaluar el nivel de satisfacción y de impacto del proyecto para programar posibl...
	Conclusiones Finales
	El presente Proyecto de Innovación Curricular se propone como una experiencia en vistas de evitar el fracaso escolar en el primer año de los Estudios Superiores para las y los estudiantes de la Escuela Secundaria de la Universidad de General Sarmiento.
	Como fuera señalado previamente la Universidad Nacional de General Sarmiento cuenta con programas de articulación con las escuelas secundarias de su zona de influencia pero las particularidades de la escuela requieren de un abordaje diferenciado. Las ...
	Es por ello que consideramos necesario diseñar este proyecto dentro de acciones de articulación que se inscriban en prácticas sociales de lectura y escritura y en vistas a una formación académica que les brinde no solo las herramientas sino la confian...
	El diseño y el trabajo realizado apunta a la construcción de un corpus de lecturas y un trabajo con la escritura que se expresa en una propuesta disciplinar complementada con una propuesta metodológica y de evaluación que espera brindar el andamiaje n...
	Si bien la Universidad cuenta con una vasta experiencia acumulada en proyectos de articulación, creemos necesaria una mayor reflexión sobre los objetivos, propósitos y contenidos planteados para esta primera fase de implementación del proyecto. Espera...
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	Ivanič, R. (2004). Discourses of Writing and Learning to Write. Language and Education, 18(3), 220-245.
	Kalman, J. (2003). El acceso a la cultura escrita: la participación social y la apropiación de conocimientos en eventos cotidianos de lectura y escritura. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 8 (17), 37-66. Recuperado de http://www.redalyc.org...
	Klein, Irene. El taller del escritor universitario. Publicación del Taller de Semiología (sede Drago). UBA. Bs. As.
	Kurlat, M., & Perelman, F. (2012). Procesos de alfabetización inicial en personas jóvenes y adultas:¿ hacia una historia de inclusión?. Revista del IICE, (32), 55-72.
	Ong, W. (1987). Oralidad y escritura. México: Fondo de Cultura Económica.
	Pierella, María Paula (2016). Los exámenes en el primer año de la universidad. Trayectorias Universitarias, 2.
	Salinas, Dino (1994) "La planificación de la enseñanza ¿técnica, sentido común o saber profesional?" En: ANGULO F. y BLANCO N. Teoría y desarrollo del curriculum. España: Editorial Aljibe.
	Wells, G. (1990). Talk about Text: Where Literacy Is Learned and Taught. Curriculum Inquiry, 20(4), 369-405.
	Zabalza Beraza, M. y Zabalza Cerdeiriña, A. (2012). Innovación y cambio en las instituciones educativas. Rosario: Homo Sapiens.
	Zavala, V. (2008). La literacidad o lo que la gente hace con la lectura y la escritura. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 47, 71-79

