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FUNDAMENTACIÓN 

El ingreso a los estudios universitarios conlleva, entre otras cosas, la incorporación 

del/la  estudiante a una cultura académica. Esto significa que el/la  estudiante deberá 

aprender acerca de la especificidad y la lógica de funcionamiento de la vida académica 

en general y de la disciplina específica en particular. Leer y escribir son prácticas 

sociales y como tales, en cada disciplina adquieren características especiales que los/as 

estudiantes deberán entender, incorporar y ejercitar desde el ingreso al nivel de 

estudios universitarios. Este proceso es llamado alfabetización académica y constituye 

«el conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva 

de las disciplinas así como en las actividades de producción y análisis de textos 

requeridas para aprender en la universidad» (Carlino, 2012:13). 

Anteriormente, la alfabetización académica fue entendida como una habilidad elemental 

y una adquisición espontánea; hoy, luego de varias investigaciones, su definición ha sido 

reformulada, y las instituciones comenzaron a ocuparse de promover y guiar el 

aprendizaje de los modos de leer y escribir requeridos en los estudios superiores y en 

las disciplinas (Carlino, 2002). 

En la asignatura Lectura y escritura académica, que conforma el Curso de Ingreso 

Intensivo, entendemos que leer es un componente intrínseco en el aprendizaje de 

cualquier disciplina, más en el ámbito de la educación superior en el que los sujetos 

toman contacto con la producción de conocimiento de diversas disciplinas. Este contacto 

muchas veces está librado al azar y los/as estudiantes, generalmente, carecen de 

conocimientos específicos sobre los textos y categorías de pensamiento de la disciplina 

en la que se están formando (Carlino, 2012): «la preocupación por lo poco que leen o lo 

mal que comprenden suele estar acompañada de una inactividad docente. Esperamos 
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que lean y que entiendan de determinada forma pero no solemos ocuparnos de 

enseñarles que lo hagan. Leer queda como tarea solo a cargo de los estudiantes. Su 

comprensión no resulta orientada por nuestra experiencia. La lectura que realizan nace 

huérfana» (op cit: 68). 

En cuanto a la escritura, podemos decir que en los últimos años ha dejado de ser 

considerada como una transcripción del lenguaje oral, un producto acabado, y se ha 

comenzado a estudiar su función epistémica: «La función epistémica de la escritura hace 

referencia al uso de la escritura como instrumento de toma de conciencia y de 

ÁÕÔÏÒÒÅÇÕÌÁÃÉĕÎ ÉÎÔÅÌÅÃÔÕÁÌ ɉȣɊ ÃÏÍÏ ÉÎÓÔÒÕÍÅÎÔÏ ÐÁÒÁ ÅÌ ÄÅÓÁÒÒÏÌÌÏ Ù ÌÁ ÃÏÎÓÔÒÕÃÃÉĕÎ 

del propio pensamiento» (Miras, 2000:67). La producción de textos escritos no sólo hace 

referencia a la función comunicativa, sino que permite la revisión y la reflexión, 

posibilitando expresar los conocimientos, ideas, creencias y las representaciones que los 

sujetos tienen acerca de un objeto de conocimiento. En este mismo sentido, Mariana 

Miras afirma que el proceso que el escritor utiliza para producir un texto facilita el 

aprendizaje, el desarrollo del conocimiento sobre uno mismo y sobre la realidad. 

En este marco, esta materia tiene como propósito propiciar un ámbito de reflexión en el 

cual la lectura y la escritura sean abordadas para el estudio, a fin de construir junto a 

los/as estudiantes distintas herramientas para afrontar la lectura y la escritura al 

momento de estudiar.  

 

OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA  

¶ Acompañar a los/las estudiantes en el inicio del proceso de alfabetización 

académica.  

¶ Propiciar un ámbito de reflexión sobre las prácticas de lectura y escritura 

académica en función del estudio en la educación superior. 

¶ Construir junto a los/as estudiantes distintas herramientas para abordar la 

lectura y la escritura académica. 

¶ Colaborar en la apropiación, por parte de los/as estudiantes, de hábitos de 

estudio para el nivel de educación superior. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA  

Unidad Temática Nº1: Que el/la estudiante  

- Comprenda la importancia de la pre-lectura  

- Construya herramientas para abordar la lectura a fin de leer comprensivamente. 

 

Unidad Temática Nº2: Que el/la estudiante  

- Reconozca a la escritura como parte primordial en el proceso de estudio en el 

nivel superior. 

- Construya herramientas para la escritura de resúmenes y para la toma de 

apuntes. 

- Comprenda los aspectos centrales para hacer comunicable una idea. 

 

Unidad Temática Nº3: Que el/la estudiante  

- Comprenda las características de cada organizador gráfico para saber utilizarlo 

cuando corresponda. 

- Reconozca la importancia del tiempo de estudio como un factor determinante del 

buen desempeño académico. 

- Comprenda la noción de alfabetización académica. 

- Conozca las características del discurso académico y de los distintos textos 

académicos. 

 

Unidad Temática Nº4: Que el/la estudiante  

- Profundice la práctica de lectura y escritura para el estudio. 

- Integre los conocimientos trabajados en la materia. 

- Reflexione acerca de la propuesta de enseñanza de esta materia. 

 

CONTENIDOS 

Unidad Temática Nº1: Lectura  

La pre-lectura como contextualización. Paratextos. Comprensión lectora y 

discriminación de ideas en un texto. 

 

Unidad Temática Nº2: Escritura 
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La pos-lectura y su relación con la escritura. Escribir para uno (resumen y toma de 

apuntes) y escribir para otros (aspectos comunicables). 

 

Unidad Temática Nº3: Leer y escribir para estudiar I 

Organizadores gráficos o esquemas como estrategias de estudio: mapa de ideas, cuadro 

sinóptico y mapa conceptual. Hábitos de estudio. Tiempo de lectura y escritura, tiempo 

de estudio. Leer y escribir en la universidad. Alfabetización académica, discurso 

académico y textos académicos. 

 

Unidad Temática Nº4: Leer y escribir para estudiar II 

Práctica integradora sobre lectura y escritura de textos académicos para estudiar. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO  

La materia tiene una impronta eminentemente práctica, organizada bajo la modalidad 

de taller. Las clases están planificadas para que a partir de un tópico o actividad 

propuesta por el/la docente, los/as estudiantes trabajen en grupo o individualmente la 

mayor parte del tiempo de clase. El resultado de esa producción será el punto a partir 

del cual se avanzará en la exposición teórica por parte del/la docente, quien coordinará 

la puesta en común, esclarecerá dudas suscitadas y sistematizará los saberes surgidos a 

partir de la práctica de los/as estudiantes. Los recursos a utilizar serán fibrones, 

pizarrón, y cañón para proyectar el material audiovisual. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación de los/as estudiantes será procesual, por lo que no habrá una instancia de 

examen final; el criterio para la aprobación/desaprobación dependerá de la asistencia y 

participación activa en las 4 clases. 

Por otro lado, para evaluar la materia se prevé la administración de un cuestionario a 

ser completado por los/as estudiantes al finalizar la última clase. En el cuestionario 

podrán indicar aspectos positivos y negativos de la cursada, como a su vez realizar 

sugerencias para futuras ediciones de esta materia.     
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CRONOGRAMA  

Encuentro Fecha Nombre Unidad Temática 

1 2 - 3 de febrero La lectura 

2 9 - 10 de febrero La escritura 

3 16 - 17 de febrero Leer y escribir para estudiar I 

4 23 - 24 de febrero Leer y escribir para estudiar II 
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PRESENTACIÓN 

 

 

Estimados/as estudiantes: Les damos la bienvenida a nuestra materia «Lectura y 

escritura académica». A lo largo del recorrido por las cuatro clases, correspondientes a 

las cuatro unidades del programa, nos proponemos acompañarlos/as en el proceso de 

introducción al estudio en el nivel superior a través del abordaje de textos, la lectura y la 

escritura.  

En las distintas clases enfatizaremos la relevancia de organizar un tiempo de estudio 

específico, como hábito imprescindible en el nivel superior. Los/as acompañaremos en 

el proceso de reconocer las mejores estrategias de estudio para cada uno/a, 

brindaremos herramientas para abordar la escritura para uno mismo y para otros, 

enfatizando la noción de alfabetización académica como un proceso de aprendizaje 

constitutivo del ingreso a los estudios del nivel superior, y presentaremos las 

características de los textos académicos. En todas las clases habrá instancias de trabajo 

individual y en grupo, y en el último encuentro realizaremos una actividad integradora 

de los temas trabajados en las clases anteriores. 

Esperamos con entusiasmo que las clases resulten amenas y participativas, ya que 

concebimos al conocimiento como el resultado de una construcción conjunta entre 

docentes y estudiantes y no de una acción unidireccional de quien supuestamente 

«sabe» a quien «no sabe». La materia y el tiempo que compartamos es de ustedes y de 

nosotros los/las docentes, hagámoslo provechoso. 

 

 

Paula Citarella 
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UNIDAD 1: LA LECTURA 

 

PRESENTACIÓN ESCRITA 

Actividad 1: (individual)  

Escribir un relato breve en el que cuenten quiénes son, cuáles son sus gustos, el motivo 

por el cual eligieron la carrera y/o lo que deseen comunicar, teniendo en cuenta que va a 

ser leído por un/a compañero/a. 

 

LA PRE-LECTURA Y LOS PARATEXTOS 

Actividad 2: (en pequeños grupos) 

A partir de la pregunta ¿Qué es lo primero que miro cuando un material escrito llega a mis 

manos?, anotar toda la información que me otorga un primer acercamiento al material 

que tengo en mis manos. 

 

× Para ampliar: Los paratextos como guía de lectura*  

 

La etimología de la palabra paratexto nos remite a lo que rodea o acompaña 

al texto (para = junto, al lado de). El conjunto de paratextos constituye el 

primer contacto del lector con el material impreso y, desde este punto de 

vista, funciona como un instructivo o guía de lectura, ya que le permite 

anticipar cuestiones como el carácter de la información y la modalidad que 

esta asumirá en el texto. Los distintos formatos (libro, diario, revista, entre 

otros) que toma el texto escrito utilizan distintos y variados paratextos 

(índices, volantas, títulos, contratapas, primera plana, datos de autor/es, de 

edición, etc.) que se interrelacionan con los modos de lectura que se deben 

desplegar para cada uno de ellos. 

 

Todo proceso de comprensión textual implica llevar a cabo una serie de 

operaciones cognitivas de distinta complejidad: anticipación del tema del 

texto y de la función textual (informar, apelar al destinatario, obligarlo a algo, 

contactar, etc.), búsqueda en la memoria y selección de la información que 

tiene el lector y que se relaciona con la que supone que le va a aportar el 
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texto, puesta en relación de ambos tipos de informaciones (la del lector y la 

del texto). Los elementos paratextuales orientan y ayudan al lector en las 

distintas operaciones; es por esto que quien se enfrenta a un texto no parte 

de cero, sino de una primera representación semántica, una hipótesis, que 

luego se irá reformulando durante la lectura. (...) 

 

¿En qué aspectos son los paratextos orientadores de la lectura? 

Como ya se dijo, los distintos paratextos ofrecen diversos tipos de indicios 

que aportan información para orientar la comprensión. En esta propuesta 

nos dedicaremos a describir y proponer actividades en relación con la 

contratapa, el prólogo y el índice. 

 

La contratapa  no suele ser el paratexto más fiable en cuanto a la información 

que brinda, dado que su función primordial es influir sobre los posibles 

compradores. Sin embargo, aporta algunos datos sobre el contenido, el autor 

y su obra. Lo hace con el objetivo de persuadir y, por lo tanto, en muchas 

ocasiones incluye opiniones extraídas de reseñas sobre el libro (obviamente, 

de aquellas que hacen una evaluación positiva). 

 

El prólogo  o prefacio es un discurso que el autor, u otra persona en quien él -

o el editor- delega esta tarea, produce a propósito del texto. Los prólogos, en 

general, tienen la función de informar sobre el contenido y objetivos del 

texto, presentar una posible interpretación, ofrecer datos sobre el origen de 

la obra y la «cocina» de su producción. Como es obvio, también tienen la 

finalidad de capturar la atención del lector y retenerlo. Vale la pena recordar 

que los principales argumentos de valorización del libro suelen ser la 

importancia del tema, su originalidad y novedad. 

 

El índice , que es una tabla de contenidos o de materias, está conformado por 

un listado de los títulos según su orden de aparición, cada uno con la 

indicación de la página correspondiente. Este paratexto refleja la estructura 

lógica del texto, por lo que cumple una función organizadora de la lectura: si 

el lector quiere realizar la lectura completa del libro, puede prever los temas 
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con los que se enfrentará; si, por el contrario, busca una información 

específica como parte de un proceso de investigación, se dirigirá 

directamente hacia aquellas secciones (partes, capítulos, parágrafos) sobre 

las que tenga especial interés. 

 

                     *http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=93109  

 

 

PRE-LECTURA Y LECTURA 

Actividad 3: (en pequeños grupos) 

Realicen la pre-lectura del texto de Paula Carlino que se presenta a continuación y 

anoten toda la información que surja de los paratextos (recuerden utilizar también el 

programa de la materia): 
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¿Qué es un resumen y cómo se produce?*  

 

Un resumen es un texto derivado de otro, producido por reducción (salvo en 

el caso del resumen de una ponencia para congreso, que se escribe antes que 

ésta y funciona como texto base, que luego debe expandirse). Según los 

psicolingüistas que lo han estudiado, el resumen es más breve que su texto de 

origen, le es fiel informacionalmente, tiende a ser autónomo (debe poder ser 

comprendido sin su ayuda) y responde a su estructura de ideas principales 

(Albano, Giammatteo y Zamudio, 2001; Kaufman y Perelman, 2000).  

 

Para producirlo, no es suficiente excluir y conservar partes del texto fuente 

sino que quien elabora un resumen ha de crear enunciados que no están 

presentes en el original, a través de procesos de abstracción y generalización, 

reuniendo varias ideas en una sola que las represente, y también por medio 

de procedimientos de construcción e integración, para los cuales no suele 

bastar la información provista en la fuente sino que ha de apelarse a 

conocimientos propios, dados por sobreentendidos en ella (van Dijk, 1992). 

Estas operaciones (suprimir, seleccionar, generalizar, construir) son las que 

convierten la tarea de resumir en una actividad desafiante cognitivamente 

porque exigen que el productor tome decisiones acerca de la jerarquía o 

importancia relativa que concede a los contenidos del texto original, lo cual 

requiere relacionarlos con lo que ya sabe.  

 

Existen dos problemas que no quedan reflejados en esta caracterización 

general. Por una parte, la noción de «ideas principales» es problemática, si se 

considera en términos absolutos: los contenidos más importantes de un texto 

no son siempre inmanentes a éste sino que suelen depender de la interacción 

entre texto y lector (según lo que sabe y lo que busca al leer). En realidad, 

existen dos puntos de vista acerca de lo importante de un texto (el del autor, 

según su intención al escribir; y el del lector, según su propósito de lectura) y, 

en general, conviene que los universitarios lleguen a recortar y a saber 
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distinguir ambos. Por otra parte, la información que se conserva es diferente 

en los resúmenes que se elaboran para un destinatario externo respecto de 

los resúmenes producidos para uno mismo, dado que en estos últimos el 

productor del resumen puede contar con que él sabrá reponer los implícitos 

de su texto, pero no ocurre lo mismo en los primeros.  

 

Según explico en este capítulo, en la situación didáctica planteada en mis 

clases, los resúmenes debían servir a sus productores en el examen final (y 

no eran leídos por la docente). Por tanto, lo «importante» era lo que ellos 

pensaban que iban a necesitar en el examen. Cuando en clase se ofrecieron 

modelos de preguntas de examen y cuando se explicitó el punto de vista de la 

cátedra sobre lo que interesaba de los textos, los estudiantes pudieron 

representarse mejor qué tipo de información era la que se priorizaría al 

momento de ser evaluados y, por tanto, cuál debía ser retenida en sus 

resúmenes.  

 

*Paula Carlino, «¿Qué es un resumen y cómo se produce?», en Escribir, leer y aprender 

en la universidad. Una introducción a la alfabetización académica , Buenos Aires, Fondo 

de Cultura Económica, 2006, pp. 83 -84 
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Actividad 4: (en pequeños grupos) 

A partir de la lectura del texto «Comprensión lectora e identificación de ideas 

principales», retomar el texto de Paula Carlino y realizar los pasos señalados en el 

apartado «Estrategias para la comprensión lectora y la identificación de las ideas más 

importantes de un texto». Se recomienda la lectura de «El subrayado» para la realización 

de esta actividad. 

 

Comprensión lectora e identificación de ideas principales*  

 

¿Qué significa comprender un texto? 

Planteamos la comprensión lectora  como una interacción . En ella, un autor 

comunica unas ideas y un lector interpreta el mensaje del autor. Para que la 

interacción sea posible, el lector debe activar los conocimientos que posee 

sobre el tema, las experiencias que ha adquirido a lo largo de su vida, el 

conocimiento que tiene de su lengua materna y la visión del mundo que ha 

configurado con sus conocimientos y experiencias. La comprensión de un 

texto o de un discurso oral siempre es un acto interactivo, no un acto 

unidireccional en el que un emisor comunica algo que debe ser asimilado o 

entendido por otro. 

 

Ideas de un texto y texto como totalidad 

Un texto tiene muchas ideas. Cuando un autor va a escribir un texto, se 

plantea un tema, un propósito, una serie de ideas que debe ordenar de 

manera que entre todas ellas se desarrolle lo que quiere comunicar. Y luego 

desarrolla cada una en un párrafo, ampliándola, explicando lo que ella 

significa o representa en su mente, describiendo el fenómeno del cual da 

cuenta o dando ejemplos de ese fenómeno o evento. 

Descubrir el texto como un sistema de ideas integradas  en un todo implica 

varias lecturas del mismo. Requiere que, después de comprenderlo 

globalmente y en sus elementos menores, el lector pueda comenzar a 

identificar esas partes que lo componen. 

Estrategias para la comprensión lectora  y la identificación de las ideas 

más importantes de un texto: 
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1. Leer el texto al menos dos veces. 

2. De acuerdo con el sentido global del texto, leer uno a uno los párrafos. 

3. Comprobar que está comprendiendo cada una de las palabras del texto 

porque puede entender la oración. 

4. Verificar que está comprendiendo cada oración porque puede parafrasear 

el párrafo.  

5. Subrayar los elementos del párrafo que considera importantes dentro de 

él. 

6. Verificar si están todos los elementos esenciales, y si no sobra ninguno. 

7. Con esos elementos tratar de escribir una oración que parafrasee el 

párrafo. 

8. Compararla con el párrafo para ver si expresa lo mismo que este. 

9. Comparar la idea con el título del texto. 

10. Comparar la idea con el resto de ideas que extrajo del texto (mirar si 

entre las ideas que hemos extraído hay algunas que se pueden fusionar 

como una sola) 

 

*MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE ECUADOR (2010). Curso de lectura crítica: estrategias 

de comprensión lectora. Programa de formación conti nua del Magisterio Fiscal. 

Ecuador, Libro del docente. (p. 34 y 109)  

[Los subrayados y negritas son nuestros.]  

 

 

 

PARÁFRASIS: Es un mismo concepto, idea o hecho formulado de distinta manera. La 

paráfrasis, además, es una forma de aludir a otros autores o de citar textos ajenos, sin 

repetirlos textualmente. Este uso es muy común en los textos académicos y científicos.  

Marta Marin (2009). Conceptos clave. Gramática, lingüística y literatura .  

Buenos Aires, Aique Grupo Editor,  pp. 175-176. 
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× Para ampliar: El subrayado  

 

El subrayado es una estrategia intelectual que permite realizar una 

discriminación de los elementos de un texto en función de la lectura que se 

realiza (no siempre se lee un texto con el mismo sentido). 

Cada lector encontrará su propia manera de remarcar en los textos las 

consideradas ideas principales, accesorias, relaciones, e inclusive realizará 

escrituras al margen del escrito. Debe evitarse el subrayado excesivo (esto 

se adquiere con la práctica), ya que de esta manera no se estaría cumpliendo 

con el objetivo de indicar lo importante de un párrafo. 

  

Qué sí subrayar:  las mencionadas más arriba como ideas principales, 

definiciones, relaciones entre conceptos. 

 

Qué no subrayar:  las metáforas, opiniones, citas, los ejemplos o los datos 

estadísticos. A veces las fechas y los nombres propios resultan irrelevantes 

dentro del sentido del texto, por lo que se debe ser cuidadoso al momento de 

subrayarlos (quizás sea importante recordar el siglo o el contexto del 

acontecimiento más que la fecha específica en el que se produjo). 
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UNIDAD 2: LA ESCRITURA 

 

LA POS-LECTURA 

Actividad 1: (individual)  

Realizar un resumen del texto trabajado en la clase anterior: «¿Qué es un resumen y 

cómo se produce?» de Paula Carlino, a partir de las siguientes indicaciones:  

 

1)   Retomar las ideas que quedaron del ejercicio anterior.  

 

2)  Buscar las ideas que están más cercanas entre sí y que tienen alguna conexión 

por su contenido y ordenarlas poniendo juntas aquellas que se encuentran 

cercanas o ligadas entre sí. 

 

El resumen: Características*   

 

- Es un escrito elaborado a partir de otro (texto base) mediante un proceso de 

reducción y de paráfrasis. 

- Presenta las ideas más importantes del texto base de forma breve, clara y 

objetiva, sin incluir ninguna opinión ni observación personal. 

- Debe ser fiel a la información que ofrece el texto base y respetar siempre las 

ideas expuestas por el autor original. 

- Debe ser autónomo, es decir, requiere ser comprendido en sí mismo, sin 

necesidad de recurrir al texto base. 

- Su extensión varía, aunque siempre debe ser menor a la del texto base. 

 

*«El resumen», Colección Pluma, papel y tijera 1 del Departamento Académico de 

Lenguas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) (S/F)  
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EL REGISTRO EN CLASE: TOMAR APUNTES 

Actividad 2: (en pequeños grupos) 

Luego de leer el apartado «Tomar apuntes» situado debajo, realizar la toma de apuntes 

de la exposición realizada en el video «Ciberespacio y delito» que a continuación 

proyectaremos.   

 

Tomar apuntes  

 

Tomar apuntes es una manera particular de escribir para uno. En ella hay en 

juego una alta concentración e intento por captar las ideas  que el profesor 

menciona. En un inicio se intentará registrar todo, aunque con la experiencia 

y la práctica la toma de apuntes será una manera de registro más «afinada» y 

hasta con un lenguaje propio .  

 

El apunte será para estudiar, con lo cual el registro tiene que servir para que 

uno se entienda . En este sentido, crear abreviaciones servirá para evitar la 

reiteración en la escritura y así perder menos tiempo. Por otro lado, hay que 

tener en cuenta que a veces los profesores no somos tan ordenados al 

exponer y de un tema derivamos a otro, con lo cual las llamadas (colocación 

de asteriscos) deben servir para lograr el orden que faltó en la exposición 

del profesor (también pueden dejarse espacios en blanco, si se está 

trabajando sobre papel, aunque a veces suele no ser suficiente).   

 

Tomar apuntes NUNCA es perder el tiempo en clase o es prestarle poca 

atención al docente. Por el contrario, es un elemento cent ral en el estudio , 

ya que en esa escritura -que casi nunca será textual- se debe sintetizar y 

realizar funciones mentales complejas en escaso tiempo: escuchar, 

entender, conectar y escribir . Al principio parecerá difícil, pero se irá 

perfeccionando luego de un poco de práctica y de captar la manera de 

exposición de cada docente. Por otro lado, conocer de antemano el tema  de 

la clase (siguiendo el cronograma del programa de la materia) ayudará a 

contextualizar las palabras del docente y a mejorar la toma de apuntes 
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(funcionaría como un «paratexto » que colaborará en entender el sentido de 

la exposición del profesor). 

 

Se recomienda realizar otra escritura del apunte : La prolijidad, el orden y 

la profundidad de la síntesis que no fue posible lograr en dos horas de clases 

se puede realizar en otro momento. «Pasar en limpio » los apuntes a una 

nueva hoja, ampliando los conceptos, hechos e ideas con ejemplos propios, 

colocando en un mismo cuerpo las palabras sueltas en diversas partes del 

desordenado apunte, ayudará al estudio.  Es importante realizar esta «pasada 

en limpio» lo antes posible para evitar olvidar la vivencia de la clase, y de ser 

posible, relacionar partes del apunte de clase con textos que el docente haya 

recomendado para su lectura. 

 

Por último, y por lo antes expuesto, el apunte de clase es MUY PERSONAL. En 

este sentido, estudiar de apuntes realizados por otros no logra la misma 

eficacia en términos de resultados, que realizar el proceso de toma de 

apuntes por uno mismo. 

 

 

ESCRIBIR PARA OTROS 

Actividad 3: (individual)  

Retomar lo escrito en la presentación de la primera clase y al leerlo reflexionar: ¿Tuve 

en cuenta las palabras que utilizaba o las escribí sin demasiada reflexión?, ¿antes de 

escribir, pensé en qué estructura le quería dar al relato?, ¿tenía presente al lector?, ¿qué 

es lo que hace que un texto sea comunicable?  

A continuación, leer el apartado «Coherencia y cohesión» y teniendo en cuenta lo que allí 

se menciona, la estructura del texto, y al lector, reescribir el texto de presentación (o 

partes de él).  
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Coherencia y cohesión*  

 

Los textos son una secuencia estructurada de palabras que se ordenan en 

enunciados, los que formando una cadena, generan al texto. 

El enunciado es una unidad formada por una secuencia de palabras y que 

comunica un significado completo. 

 

La coherencia es la unidad semántica de un texto. En otras palabras, es la 

conexión necesaria que debe existir entre las ideas que presenta un texto 

para desarrollar el tema. 

 

La coherencia  de un texto se funda sobre la base de que los elementos 

presentes en él permanecen a lo largo de todo el mensaje. Para que un texto 

sea coherente debe mantener un mismo tema y todos los elementos que lo 

componen tienen que apuntar a ese tema. En otras palabras, podemos decir 

que un texto es coherente cuando cada una de las partes que lo conforman 

está relacionada con el tema central. 

 

La cohesión es una propiedad textual mediante la cual los enunciados de un 

texto se relacionan correctamente desde el punto de vista léxico y gramatical. 

 

*http:/ /www.portaleducativo.net/primero -medio/7/Coherencia -y-cohesion  
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UNIDAD 3: LEER Y ESCRIBIR PARA ESTUDIAR I 

 

LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS 

Actividad 1: (en pequeños grupos) 

Leer los apartados «Organizadores gráficos o esquemas» y «Tipos de organizadores 

gráficos» y responder: ¿Cualquier esquema sirve para cualquier texto? Pensar en tipos 

de textos que sean imposibles de esquematizar en cada uno de los organizadores 

descriptos. 

 

Organizadores gráficos o esquemas  

 

En la clase anterior vimos que el resumen es una forma de escritura para el 

estudio, a partir del análisis de una lectura. Existen otras estrategias de 

estudio que pueden ponerse en juego luego de la lectura de un texto, como 

los esquemas y organizadores gráficos. Su uso dependerá del tipo de texto del 

que se trate y de la preferencia a la hora de estudiar, entender, captar ideas y 

establecer relaciones. 

 

Así como a partir de lo subrayado en el texto se confecciona un resumen, a 

partir de esa selección se puede realizar una representación gráfica para 

ordenar las ideas principales y secundarias. En este sentido los esquemas 

pueden estructurar la información y la relación entre los diferentes 

conceptos de manera visual.  
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Tipos de organizadores gráficos*  

Hay diferentes tipos de esquemas, algunos de ellos son:  

 

 

MAPA DE IDEAS  

 

 

 

Forma de organizar visualmente las ideas que permite establecer relaciones no 

jerárquicas  entre diferentes ideas. Son útiles para clarificar el pensamiento mediante 

ejercicios breves de asociación de palabras, ideas o conceptos . Se diferencian de los 

Mapas Conceptuales porque no incluyen palabras de enlace entre conceptos que 

permitan armar proposiciones.  
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DE LLAVES O CUADRO SINÓPTICO 

 

 

 

Su estructura va de izquierda a derecha, la información se desglosa a través de llaves y 

de forma jerárquica , es decir el tema central y sus divisiones y subdivisiones. 
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MAPA CONCEPTUAL 

 

 

 

¿Qué es el mapa conceptual? 

- Creada por Joseph Novak, quien lo presenta como estrategia, método y recurso 

esquemático.   

- Es un gráfico, un entramado de líneas que confluyen en una serie de puntos.   

- Los puntos de confluencia son los conceptos importantes, que se escriben dentro de 

elipses o recuadros.  

- Los conceptos relacionados se unen mediante una línea, y el sentido de relación se 

aclara con palabras-enlace, que se escriben en minúscula y junto a las líneas de unión.   

- Dos conceptos y sus palabras de enlace forman una proposición. 

 

Elementos Fundamentales:  

Conceptos: hacen referencia a acontecimientos y a objetos. Son imágenes mentales que 

provocan en nosotros las palabras o signos con los que expresamos regularidades.   

Proposición : Consta de dos o más términos conceptuales (conceptos) unidos por 

palabras (palabras-enlace) para formar una unidad semántica.   

Palabras-enlace: Son palabras que sirven para unir los conceptos y señalar el tipo de 

relación. 
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Características:   

Jerarquización : Los conceptos están dispuestos por orden de importancia o 

inclusividad, éstos ocupan los lugares superiores.   

Selección: Podemos presentar una panorámica global de un tema o partes o subtemas.   

Impacto Visual : Debe ser conciso y mostrar las ideas principales de un modo llamativo. 

Se enmarcan en elipses o rectángulos. 

 

Pasos para su elaboración:   

1) Identificar los conceptos claves del texto.   

2) Hacer una lista con ellos.   

3) Ordenarlos a partir del más general y siguiendo por orden de concreción de los 

mismos.   

4) Situar el más general en la parte superior del mapa y a partir de él los más concretos.   

5) Unirlos con las palabras-enlace según su relación. 

 

Para qué sirven:   

Los Mapas Conceptuales proporcionan un resumen esquemático  de lo aprendido que 

está ordenado de una manera jerárquica: desde los más generales hasta los más 

específicos.   

Los Mapas Conceptuales deben ser jerárquicos .  

En los Mapas Conceptuales resaltan sobre todo la jerarquización en unidades y 

subunidades . 

 

*Extraído  del cuadernillo « Comprensión de textos y Vida Universitaria » 

http://webfcfmyn.unsl.edu.ar/wp -content/uploads/Academica/Cuadernillo_CTyVU_20125.pdf  

Imágenes extraídas de la web.  

 

 

 

Actividad 2: (individual)  

Transformar el resumen del texto «¿Qué es un resumen y cómo se produce?» de Paula 

Carlino en un esquema, a partir de la selección de un organizador gráfico. 

 

http://webfcfmyn.unsl.edu.ar/wp-content/uploads/Academica/Cuadernillo_CTyVU_20125.pdf
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El tiempo de estudio  

 

«Hacerse de tiempo para estudiar» pareciera una obviedad, pero en el 

ingreso a los estudios de nivel superior es un punto necesario de ser 

desnaturalizado con los/las estudiantes. Ya no será sólo una cuestión de 

contar minutos frente a un libro sino del aprovechamiento que se haga del 

tiempo que se dispone. Para ello hay que hacer visible la necesidad de contar 

con un tiempo y un espacio específico para dedicarse a cumplir una 

determinada meta (propuesta de antemano), y esto es un hábito quizás 

nuevo para el/la estudiante. 

 

Entonces tenemos:  

*la meta (expectativa),  

*el lugar (adecuado al nivel de concentración que se requiera), y 

*el tiempo (horas y minutos) 

 

Esto puede ser reducido a una tarea en particular (entregar un trabajo 

práctico), y pareciera no resultar algo problemático. Sin embargo, cuando 

existen varias tareas y metas por semana (y a veces por día), el panorama 

podría complicarse si no se prevé que ese será el cotidiano del estudiante 

universitario. Cabe entonces hacer la pregunta ¿cuántas horas diarias 

necesito para estudiar? ¿en qué momento de la semana y del día puedo 

dedicarle más tiempo? 

 

María Teresa Serafini (1991) propone realizar un análisis del uso del propio 

tiempo, para lo cual se debe anotar en un calendario las horas que ya están 

comprometidas en la semana con otras actividades, indicar citas fijas, 

horarios laborales y de cursada, horas de sueño, de transporte, de aseo, de 

deporte y de comida. Luego ver qué horarios quedan «libres».  

 

La realización de un calendario permite hacer visible las condiciones de 

estudio que se posee en un lapso de tiempo determinado, lo que permitirá 
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decidir: cursar más o menos materias, empezar una nueva actividad, dejar 

para más adelante un curso que se iba a iniciar, etc. Además, el calendario 

permite planificar y organizarse, disminuyendo la ansiedad propia de la 

época de exámenes y la sensación de «no llegar con todo». 

 

A continuación, algunos consejos que brinda María Teresa Serafini para 

colaborar con la organización del tiempo de estudio: 

*Programar las actividades, diarias y semanales. 

*No dejar para más adelante el comienzo del estudio. 

*Aprovechar los ratos libres. 

*Anticipar los estudios respecto a su fecha límite. 

 

 

CALENDARIO DE ESTUDIO 

Actividad 3: (individual)  

Luego de la lectura del apartado «El tiempo de estudio», realizar un calendario en 

función de organizar el estudio de las materias del ingreso de cara a los exámenes.  

 

ALFABETIZACIÓN, DISCURSO Y TEXTO ACADÉMICO 

Actividad 4: (en pequeños grupos) 

A partir de la lectura de los tres apartados que siguen a continuación, desarrollen los 

siguientes puntos. 

1) En pocas líneas y mediante parafraseo, definan alfabetización académica, 

discurso académico y texto académico. 

2) Realicen un organizador gráfico o esquema en el que representen la 

alfabetización académica, discurso académico y texto académico, con sus 

características y la relación que existe entre estas tres categorías. 

3) ¿Cuáles creen ustedes que son los sentidos de trabajar sobre estos conceptos en 

una clase del curso de ingreso? 
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Alfabetización académica*  

 

En relación con las expectativas generadas desde la universidad sobre los 

modos en que deberían leer y construir conocimiento los estudiantes, Carlino 

(2005) plantea que al ingresar a la formación superior se les exige a los 

estudiantes un cambio en su identidad como pensadores y analizadores de 

textos, pero no se les enseña cómo vincularse con los textos académicos y 

aprender a partir de ellos. Así, la explicación del problema sobre las 

modalidades de lectura y aprendizaje a partir de la lectura por parte de los 

estudiantes que ingresan a la universidad, excede las dificultades que se 

ÃÏÎÓÉÄÅÒÁÎ ȬÐÒÏÐÉÁÓ ÄÅ ÌÏÓ ÅÓÔÕÄÉÁÎÔÅÓȭ Ù ÌÁÓ ÃÁÒÁÃÔÅÒþÓÔÉÃÁÓ ÄÅ ÎÏvedad y 

complejidad de los textos académicos; el problema involucra también a las 

prácticas de enseñanza universitaria desde las que no suelen generarse 

intervenciones sobre las concepciones y prácticas de aprendizaje a partir de 

la lectura de los estudiantes. A pesar de reconocerse que la universidad 

supone nuevos modos de leer para los estudiantes, que difieren de los del 

nivel medio, son numerosos los estudios realizados en nuestro país, 

fundamentalmente por Carlino y su equipo de investigación GICEOLEM 

(Carlino, 2010; Carlino, Iglesias y Laxalt, 2013; Fernández y Carlino, 2010), 

en los que se muestra que en el ámbito universitario: 

 

a. Se tiende a esperar que los estudiantes sean autónomos en sus lecturas; 

habitualmente los docentes no explican qué es lo que esperan de las lecturas 

que demandan ni guían durante el proceso lector, o intervienen solamente al 

inicio de las tareas solicitando trabajos y dando instrucciones o enseñando 

técnicas. 

 

b. Se tiende a concebir a la lectura como habilidad comunicativa 

generalizable a cualquier dominio disciplinar y aprendida 

descontextualizadamente; para los docentes esta habilidad sería aprendida 

previamente por los estudiantes y estaría condicionada fundamentalmente 

por su historia escolar previa y su medio social-familiar.  
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c. No suele incluirse la enseñanza de la lectura como herramienta de 

aprendizaje; generalmente el objeto de enseñanza en la universidad son los 

saberes declarativos, pero no los conocimientos procedimentales 

involucrados en las prácticas letradas de las disciplinas. 

 

*VÁZQUEZ, Alicia (2016). «Lectura, escritura y aprendizaje en la universidad» en: La 

lectura, la escritura y el interés por aprender en la universidad: problemas, saberes y 

propuestas Vázquez, Alicia (coord.). Río Cuarto, UniRío Editor a. (p. 56-57)  

 

 

 

Discurso Académico*  

 

El discurso académico  está constituido por el conjunto de textos producidos 

por la comunidad a través de medios científicos y académicos tales como 

publicaciones periódicas, libros especializados, conferencias en congresos de 

la disciplina, entre otros. Otro criterio de delimitación tiene una base 

epistemológica: el discurso académico se caracteriza por la producción de 

conocimiento (cfr. MacDonald, 1994: 9). No se trata de un proceso simple y 

unidireccional, sino que, por el contrario, los nuevos aportes son negociados 

comunitariamente de forma tal de colaborar con el cuerpo de conocimiento 

ÁÖÁÌÁÄÏ ÐÏÒ ÌÁ ÃÏÍÕÎÉÄÁÄ ÓÉÎ ÃÏÎÓÔÉÔÕÉÒ ÕÎÁ ÁÍÅÎÁÚÁ ÐÁÒÁ ÌÁ ÍÉÓÍÁ ɉȣɊȢ ,ÁÓ 

diferencias disciplinares podrían explicarse a partir de los distintos 

problemas de conocimiento y las diferentes maneras de investigarlos. Un 

tercer criterio de delimitación tiene una base lingüística: el discurso 

académico puede identificarse a partir de ciertos recursos discursivos, 

léxicos y gramaticales típicos (cfr. Halliday y Martin, 1993). 

 

Según esta definición, el discurso académico es una variedad funcional 

específica dentro de una lengua natural. Los recursos lingüísticos que 

típicamente aparecen en el discurso académico cumplen ciertos objetivos 

retóricos vinculados al contexto en el que los textos circulan. Es por ello que 

escribir dentro de un género no es simplemente responder a una serie de 
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normas, sino apropiarse de los recursos que construyen la especificidad 

disciplinar dentro de una comunidad discursiva. 

 

*NAVARRO, Federico y VVAA (2014). Manual de escritura para carreras de 

humanidades . Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Editorial de la Facultad de Filosofía 

y Letras Universidad de Buenos Aires. (p. 76)  

 

 

 

Texto Académico*  

 

Qué es un texto académico. Un texto académico constituye una elaboración 

intelectual que busca abordar o profundizar alguna temática en particular de 

manera formal. Dónde se utiliza un texto académico: el ámbito de uso es la 

academia, o sea, los lugares donde se difunde y se adquiere conocimiento 

formal. 

 

Cuándo se confecciona un texto académico: durante el proceso de la 

enseñanza y el aprendizaje, a partir de una investigación, o para lograr la 

difusión, el intercambio y la discusión del conocimiento. 

 

Para qué producir o confeccionar un texto académico: el propósito es 

comunicar o difundir el conocimiento producido. 

 

Quién puede ser el autor de un texto académico: puede ser el estudiante, el 

profesor, el investigador. 

 

A quién  está dirigido un texto académico: puede estar dirigido a colegas, al 

estudiante, al profesor, etc. 

 

En el ámbito académico existen textos de confección habitual, tales como 

informes, ensayos y monografías, existiendo diferencias entre ellos. 

 

 




