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periodística: Las redes sociales como herramienta de uso profesional en la 
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na, en la actualidad.”
7- La imagen de la administración de la Justicia en los medios sociales 
digitales, redes sociales y su vinculación con la política.
8- Etnografía virtual y música independiente: redes sociales digitales y 
nuevas formas de socializar un producto cultural autogestionado. 



ANUARIO 2015 - 2016 

/

>

C
ap

ítu
lo

 1
 - 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
y 

Po
lít

ic
a

5   

Capítulo 3: 
Comunicación y 

Educación

Capítulo 4: 
Sociosemiótica 

y Estudios del 
Lenguaje

Capítulo 5: 
Arte, Cultura, 

Territorio 
y Comunicación

214

276

354

1- Lecturas, escrituras y entornos virtuales en el inicio de la formación de 
grado. 
2- Teorías de la educación en prácticas de ciudadanía democrática en insti-
tuciones educativas de educacion secundaria con orientación en Comuni-
cación de la provincia de Córdoba. Un análisis desde las representaciones 
de los estudiantes, docentes y directivos.
3- Zonas de pasaje en la Licenciatura en Comunicación Social: hacia la 
exploración de la escritura de géneros académicos en el ingreso y egreso de 
la carrera
4- Tecnologías virtuales-digitales en la enseñanza en escuelas secundarias-
con orientación “comunicación”. 
5- Estrategias de enseñanza innovadoras: dinámicas del portafolio y su 
aporte a la práctica docente.

1- Discursos juveniles en la cultura urbana conteporánea: mediatización y 
cuerpos
2- Prensa gráfica y discurso social. El lugar de las ciencias y las artes en el 
periódico de información (Córdoba 2014).
3- Memoria(s) en conflicto, identidades y discurso social: representaciones 
del otro en los discursos audiovisuales.
4- Paregon y Marcos: dos máquinas de lectura.
5- Malvinas y la batalla de los relatos a 30 años del conflicto: el caso de la 
prensa argentina.
6- Conmemoraciones mediáticas sobre Malvinas: el tejido de la(s) memo-
ria(s) en la prensa argentina y británica
7- Sentidos sobre violencia, muerte y jóvenes: Estudio sobre hechos de 
violencia que involucran a jóvenes en Barrio M. A. a partir de los discursos 
de la prensa gráfica y de actores del barrio. Segunda parte.  
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nuevas formas de sociabilidad/subjetividad.
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(Universidad Nacional de Buenos Aires), 
Cubo de Severino (Universidad Nacional 
de Cuyo), Padilla (Universidad Nacional de 
Tucumán), Pipkin y Reynoso (Universidad 
Nacional de Entre Ríos), Navarro (Universi-
dad Nacional de Buenos Aires), Vélez y Váz-
quez (Universidad Nacional de Río Cuarto). 
En ese contexto, nuestra universidad no fue 
ajena a estas discusiones (Castagno, Ávila, 
Orellana, 2015; Castagno, Orellana, Ávila 
y Pinque, 2016). En el lapso mencionado, 
tanto desde el área central como a través de 
sus diferentes unidades académicas,  se han 
llevado adelante iniciativas de enseñanza y 
de investigación  como así también la orga-
nización de eventos académicos científicos 
y el desarrollo de programas que incluyeron 
acciones para abordar las prácticas letradas 
desde variados líneas de trabajo. Algunas de 
estas experiencias fueron  documentadas en 
diferentes publicaciones (Biber, 2007, Dal-
magro, 2000, Duarte, 2013, Ortega, 2011, 
Giménez, Luque y Orellana, 2013, entre 
otras).1  
Esta tematización del fenómeno fue acom-

Introducción

A partir de la década del 90 comienza a 
instalarse en las instituciones de nivel supe-
rior de nuestro país y de Latinoamérica una 
fuerte preocupación y problematización por 
el acceso a los estudios superiores como así 
también por el  papel  de la lectura y la escri-
tura  en los procesos de formación (Nava-
rro, 2016). Esta temática cuenta ya  con fuer-
te tradición en el mundo anglosajón que se 
encuentra extensamente documentada en 
la literatura especializada y ha sido puesta 
en diálogo con desarrollos efectuados en la 
región (Bazerman, C., Little, J., Bethel L., 
Chavkin, T., Fouquette, D. y Garufis J, 2016; 
Carlino, 2003, 2005, Navarro, 2013 y 2014). 
Durante ese período, en nuestro país se des-
taca el surgimiento de valiosos aportes de 
investigaciones y experiencias desarrolladas 
en diferentes universidades que  contribuye-
ron a su institucionalización. Puede citarse, 
entre otros, los aportes de Arnoux (Univer-
sidad Nacional de Buenos Aires), Carlino 

1- Dan cuenta de esto, por ejemplo, la organización por parte de la Universidad Nacional de Córdoba  del Primer 
Encuentro Nacional de Ingreso a Universidades Públicas en 2004, instancia en la cual  la lectura y la escritura ya 
aparecen en la agenda de temas. En 2006, la Facultad de Filosofía y Humanidades, la Facultad de Lenguas y la Es-
cuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de  Córdoba desarrollan un seminario destinado 
a docentes y que finaliza con la publicación del libro La lectura en los primeros años de la universidad: planteos 
y propuestas cuya compilación estuvo a cargo de Graciela Biber (2007). En 2008, se crea con dependencia de la 
Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad el Programa de Ingreso y Permanencia, en el marco del cual 
se realizaron durante varios años actividades de formación a docentes de las distintas carreras y talleres dirigi-
dos a estudiantes ingresantes. Esto dio lugar a una experiencia colaborativa de profesores de distintas unidades 
académicas documentada en el libro Leer y escribir en la UNC. Reflexiones, experiencias y voces  (Giménez, Luque 
y Orellana, 2013). Otra publicación derivada de a actividades de ese Programa es Ingreso a la Universidad. Rela-
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de la temática se evidencia en el Encuentro 
Internacional WRAB (Writing Research 
Across Borders) que se realiza desde 2008 
con una periodicidad trianual.
Numerosos estudios realizados durante 
el período señalado  ponen en evidencia 
el lugar clave que adquieren   las prácticas 
lectoras y escritoras. Indican, en ese senti-
do, el impacto que tienen en el desempeño 
y en  las trayectorias formativas de quienes 
acceden, intentan  permanecer y culminar 
los estudios en el nivel superior. Estos fenó-
menos se producen en convergencia con al 
menos tres procesos importantes de desta-
car  que configuran un particular escenario 
para la delimitación del fenómeno objeto 
de  estudio: 1) la expansión de la oferta y la 
matrícula en el nivel superior acompañada 
de procesos de masificación en nuestro país 
y en la región latinoamericana (Navarro, 
2016) que  afectan las condiciones de ense-
ñar y de aprender; II) una política de demo-

pañada por un crecimiento y consolida-
ción de un campo de estudios específicos 
que toma dichos procesos como objeto de 
análisis hoy legitimados en la agenda tan-
to del campo de investigación como de las 
políticas académicas en nuestro país y en la 
región. Un claro ejemplo de ello es la cons-
titución de redes académicas en torno a este 
fenómeno. A nivel internacional, la recien-
temente creada Sociedad Internacional para 
el Avance de la Investigación en Escritura, 
a nivel regional, la Asociación Latinoame-
ricana de Escritura en Educación Superior 
y Contextos Profesionales (ALES).  En el 
ámbito nacional puede mencionarse, por 
ejemplo,  el Grupo para la Inclusión y Cali-
dad Educativas a través de Ocuparnos de la 
Lectura y la Escritura en todas las Materias 
(GICELOEM) y la Red Argentina de Insti-
tuciones Lectoras y Escritoras de Educación 
Superior (RAILEES) –en proceso de  con-
formación-. Otra expresión de la relevancia 

ción con el conocimiento y construcción de subjetividades (Ortega, 2011) En 2009, comienza a implementarse 
el Programa de Apoyo para el Mejoramiento de la Enseñanza en Primeros año en Carreras de grado (PACENI), 
en un trabajo colaborativo en torno a distintas líneas de trabajo–tutorías académicas destinadas a estudiantes, 
producción de materiales y equipamiento- con las Facultad de Astronomía, Matemática y Física, la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Facultad de Ciencias Químicas y la Facultad de Ciencias Económicas. 
Este programa abarcó quince carreras de grado y dio lugar, entre otros,  a la publicación Tutorías para ingre-
santes: experiencias en la UNC (Duarte, 2013). También, a partir de 2010 se desarrolla el Programa de Apoyo y 
Mejoramiento de la Enseñanza de Grado (PAMEG) que incluye en sus componentes  la problemática  del egreso 
en la formación de grado.  En ese marco, puede mencionarse,  por ejemplo, la experiencia desarrollada durante 
los últimos años en el Programa de Prácticas Pre Profesionales  (P.P.P) de la Facultad de Psicología, en torno 
a la lectura y la escritura  que involucra el Trabajo Final de Grado basado en la sistematización de la práctica 
profesionalizante que realizan los participantes/cursantes del Programa (Bocco y Castagno, 2013). Algunas de las  
investigaciones -realizadas o en ejecución– que  pueden mencionarse, entre otras,   son las llevadas adelante por 
Ávila  (2016), Brunetti (2003), Borioli (2009, 2012,2015), Castagno (2012,2014)), Emanuelli y otros (1998, 1999, 
2001), García (2011, 2013), Muse (2010, 2012),  Sosa de Montyn (2006), Villa (2016).
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cratización del nivel basada en principios 
de  inclusión, equidad y calidad que busca 
promover trayectorias continuas y comple-
tas2 de los estudiantes, cuestión que -con la 
sanción de la Ley de Educación Nacional 
N° 20.026 en Argentina- pone en condi-
ciones de acceder al nivel  a una población 
tradicionalmente no prevista con capitales 
semióticos y materiales distintos a los es-
perados por la cultura académica; III)  las  
profundas transformaciones tecnológicas 
que generan nuevas formas de estar en el 
mundo  atravesadas/constituidas por  otras 
maneras de leer y escribir que impactan en 
los modos de apropiarse del conocimiento y 
representarlo. Dichas tecnologías  también  
inciden en la cultura académica al poner en 
tensión  las prácticas comunicativas recono-
cidas y  tipificadas que  determinan ciertas 
maneras de acceder, construir, poner a  cir-
cular y legitimar  el conocimiento en dicho 
ámbito. 
En el marco de los desarrollos aludidos,  
distintos abordajes disciplinares conciben 
la lectura y la escritura como fenómenos 
multidimensionales y complejos. Las prác-
ticas letradas de los estudiantes universita-
rios están relacionadas, por un lado, con las 
formas de acceso y circulación de la cultu-
ra  materializada  hoy en diversos soportes 
–analógicos y digitales-. Y, por otro, con la 
necesidad de producir determinados géne-

2- Esta noción es tomada de la conceptualización que realiza Terigi, quien  la utiliza para analizar el tránsito de 
estudiantes por el sistema educativo argentino en los niveles obligatorios con énfasis en la educación secundaria.

ros propios de la actividad académica uni-
versitaria. 
En los próximos apartados se describen di-
ferentes  aspectos del estudio objeto de esta 
presentación  llevado a cabo en el contexto 
descripto más arriba. 

Sobre la temática 
y preguntas que 
orientaron la 
indagación

A partir de  las consideraciones globales 
realizadas en la Introducción, el estudio 
“Formación inicial de comunicadores so-
ciales,  tareas académicas y TIC: leer  y es-
cribir en entornos virtuales” se propone 
indagar sobre la lectura y la escritura en la 
educación superior y, además, en el marco 
de las transformaciones que acompañan las 
tecnologías de la información y la comuni-
cación. Se focaliza en etapas iniciales de la 
formación de grado  en el marco de la re-
solución de tareas académicas indicadas 
por las cátedras de primer y segundo año 
-primer cuatrimestre-, desarrolladas por 
estudiantes de la Licenciatura en Comuni-
cación Social de la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación, Universidad Nacional de 
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Córdoba.  Se parte  de la idea de que dichos 
procesos  forman parte de  la experiencia de 
los nóveles estudiantes  y  cómo esa configu-
ración cultural dialoga/tensiona con aquella 
que caracteriza  el ser lector y escritor en  los 
estudios superiores universitarios. 
Se pretende abordar cuáles son aquellas 
transformaciones-continuidades/discon-
tinuidades  que  se producen cuando esas 
prácticas se realizan en la virtualidad a la 
vez que en un nuevo contexto como es  la 
comunidad académica. Un conjunto de in-
terrogantes en torno a la problemática plan-
teada materializan este abordaje: ¿Cómo se 
relacionan los procesos de lectura y escritu-
ra en entornos virtuales con los  procesos de 
formación en las etapas iniciales del grado 
de futuros comunicadores sociales? ¿Qué 
cambios, continuidades y  discontinuidades 
identifican  estudiantes y profesores en los 
procesos de lectura y escritura en entornos 
virtuales y en soporte papel? ¿Cómo se rela-
cionan las disposiciones culturales que traen 
los ingresantes como alfabetizados digitales  
al operar  como conocimiento previo para 
resolver  las expectativas y reglas de la co-
munidad académica a la que se incorporan? 
¿Qué valoración/sentidos producen  acerca 
de la lectura y escritura docentes -en sus 

3- Dirigido por la Dra. P. Emanuelli y conformado por seis proyectos que abordan con distintos recortes y énfasis 
procesos de formación –en el nivel secundario y superior universitario - y/o prácticas profesionales de comuni-
cadores sociales vinculados a entornos digitales/virtuales.
4- En otro trabajo  incluido en la presente publicación se detallan aspectos vinculados a la articulación y tareas 
desarrolladas por  los diferentes proyectos que conforman el Programa mencionado.

propuestas de enseñanza- y los estudiantes 
de la carrera de comunicación social -en su 
proceso de estudio- en el tramo formativo 
delimitado? 
El estudio forma parte del “Programa Estu-
dios sobre sociedades y entornos virtuales”3 
y da continuidad a una serie de investigacio-
nes desarrolladas en la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación en el marco del Progra-
ma de Incentivos a Docentes e Investigado-
res desde 1995 hasta la fecha. Esta línea de 
trabajo  se orienta por un doble propósito. 
Por un lado,  generar conocimiento acerca 
de  los procesos de formación de comunica-
dores sociales y  sus  prácticas profesionales 
y, por otro, propiciar el diálogo de  la  inves-
tigación con las esferas de docencia y de ex-
tensión universitaria (Emanuelli, Castagno, 
Viada, Echeverría,  2016)4. 

Sobre la 
fundamentación 
teórica-conceptual
La fundamentación teórica-conceptual del 
proyecto  recupera e integra nociones con-
ceptuales de un estudio desarrollado en el 
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varro, 2014; 2016). Otra arista, se relaciona 
con la dimensión epistémica que tiene la es-
critura, es decir,   como medio privilegiado 
para aprender  y generar formas de pensa-
miento, (Bazerman, 2012, 2014, 2016, Car-
lino, 2005, 2006 y 2013; Castelló, 2007; Na-
varro, 2014; Navarro y Revel Chión, 2013). 
En relación con lo expuesto, el estudio abor-
da la noción de  género entendido como “for-
mas retóricas dinámicas que se desarrollan 
como respuesta a situaciones recurrentes y 
que sirven para estabilizar la experiencia y 
darle coherencia y significado” (Camps, A. 
en Castelló, 2007, p.9). Bazerman (2012) se-
ñala su particular complejidad y la potencia 
explicativa que tiene en su dimensión parti-
cipativa e identitaria. Esta noción  permite 
analizar  cómo las formas de leer y escribir  
tipificadas y reconocidas son  producidas, 
discontinuadas, recreadas, reformuladas en 
el caso del nivel superior  y se materializan 
en determinadas reglas compositivas,  que 
adquieren características,  que  se producen, 
circulan, diversifican y legitiman específi-
camente en la comunidad académica (Ba-
zerman, 2012, 2014, 2016; Bazerman  et al., 
2016; Carlino, 2005, Navarro, 2013 y 2014, 
Camps y Castelló, 2013). 
Este modo de concebir las prácticas letra-
das se relaciona con dos nociones centrales 
del estudio retomadas del bienio anterior. 
Por un lado, la de  alfabetización acadé-
mica (Bazerman, 2012, 2014, Bazerman et. 
al, 2016; Carlino, 2005, 2006, 2013; Camps 
y Castelló, 2013; Cassany, 2011; Castelló, 
2007; Castelló Vega López, y Bañares, 2011, 

bienio 2012/13. En ese sentido, vertebran 
la investigación la conceptualización de  la 
lectura y la escritura como  prácticas con 
profundas raíces socio-culturales (Bazer-
man, 2008, 2012, 2014 a y b, 2016; Camps y 
Castelló, 2013; Carlino, 2005; Castelló, 2007;  
Navarro, 2013, 2014, 2016, entre otros). En-
tendidas como tecnologías que posibilitan 
participar de un mundo de construcciones 
simbólicas cuyo dominio es altamente com-
plejo y compromete múltiples  dimensiones: 
cultural, social, perceptuales, epistémicas, 
emocionales y cognitivas. 
Desde esta perspectiva, puede afirmarse que 
se trata de escrituras y de lecturas ancladas 
contextualmente. Esto implica que se lee 
y se escribe en situación (Bazerman, 2012, 
2014,2016; Camps y Castelló, 2013; Carlino, 
2005, 2013; Castelló, 2007; Castelló, Baña-
res Faz y Vega López, 2011, Navarro, 2013, 
2014)  y que el hecho de practicarlas otor-
ga identidad a la vez que participación en 
una determinada comunidad, en este caso 
la académica disciplinar (Bazerman, 2012, 
2014; Carlino, 2005, 2006, 2013; Chartier, 
2008; Navarro, 2013, 2014, Navarro y Revel 
Chión, 2013). Estos modos de leer y de es-
cribir tienen características distintas según 
las condiciones y reglas del ámbito en que 
se llevan a cabo. En el caso de la academia, 
están caracterizadas por rasgos como  la in-
tertextualidad,  el juego de voces y el uso de 
múltiples  fuentes –entre otros- cuyo apren-
dizaje  es altamente complejo y se realiza 
-en su mayor parte- de manera implícita a 
través de un proceso de enculturación (Na-



ANUARIO 2015 - 2016 

/

>

C
ap

ítu
lo

 3
 - 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
y 

Ed
uc

ac
ió

n

221   

Navarro, 2013, 2014, 2016) y, por otro,  la 
de alfabetización  digital (Buckingham, 
2008; Chartier, 2008; Martín Barbero, 1996, 
2003, Piscitelli, 2011). Esta última alude al 
conjunto de “conocimientos, habilidades y 
competencias que se requieren para utilizar 
e interpretar los medios (digitales)” (Buc-
kingham, 2008, p. 188) y contribuye a com-
prender los modos de estar y resolver situa-
ciones diversas  que la universidad propone 
a los alumnos en el proceso de  estudio. En 
situación de ingresantes,  investigaciones 
anteriores permitieron advertir el juego de 
encuentro/desencuentro, de diálogo/tensión 
entre gramáticas que pertenecen a ámbitos 
e interacciones diferentes, y que pautan de 
diverso modo las posibilidades/limitaciones 
de acción en el nuevo escenario al que ingre-
san (Castagno, Piretro y Rodríguez, 2014). 
Requiere la puesta en relación de estos sabe-
res con prácticas concebidas, organizadas e 
implementadas por lógicas del campo aca-
démico que presentan diferencias con las 
conocidas hasta el momento. 
Asimismo, la noción  de tareas híbridas 
integra el encuadre conceptual del estu-
dio (Castelló, 2007, Solé, 2012, entre otros) 
y contribuye a comprender la complejidad 
de  la doble posición  asumida por  los es-
tudiantes como lectores y escritores  en la 
resolución de tareas académicas requeridas  
a lo largo de la formación. En este sentido, 
Castelló, Bañales Faz y Vega López (2011) 
señalan:

 “(…) demanda adoptar una posi-

ción mixta entre lector y escritor, la 
de un escritor que lee con la finalidad 
diferente a la de la simple compren-
sión de la información, precisamente 
porque realiza esta actividad desde la 
posición de autor; a su vez ese mismo 
escritor se nutre de la integración y el 
diálogo que en su posición de lector 
fue capaz de establecer por la infor-
mación proporcionada por múltiples 
fuentes (...).”(Castelló, Bañales Faz y 
Vega López, 2011, p.98).

Finalmente, la situación de ingreso al nivel 
superior como tal forma parte del encuadre 
conceptual  para analizar el particular mo-
mento en que se produce el fenómeno estu-
diado. Constituye una instancia altamente 
compleja y crítica desde el punto de vista de  
las trayectorias formativas de los estudian-
tes conceptualizada como  pasaje (Arnoux, 
2009) o  umbral  (Reviglio, 2013) por impli-
car una zona de frontera  entendida como  
formas de extranjería que conlleva la idea 
de migrante en los términos que plantea 
García Canclini (2009).

Sobre las estrategias 
metodológicas

Las estrategias metodológicas fueron pre-
dominantemente cualitativas y se organiza-
ron  en torno a dos líneas de trabajo: desde 
la perspectiva de los estudiantes y desde las 
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juicio intencional. El tratamiento del mate-
rial empírico derivado de dichas entrevistas, 
dio lugar a la reformulación  de las catego-
rías utilizadas en la primera etapa. De esta 
manera, se definieron las siguientes: el estu-
dio como proceso y como práctica, la par-
ticipación de los estudiantes como miem-
bro de una comunidad de aprendizaje, los 
productos o géneros solicitados/elaborados 
en el marco de tareas académicas solicita-
das desde las cátedras, soportes de circula-
ción, procesos de producción (momentos y 
mecanismos), autorías, procesos y prácticas 
de legitimación de producciones y lecturas, 
sentido y/o finalidad de las producciones.
Desde el punto de vista de las propuestas de 
enseñanza, se realizaron entrevistas a profe-
sores y se llevó a cabo un análisis de los en-
tornos virtuales institucionalmente promo-
vidos/reconocidos para la enseñanza  desde 
la política académica de la institución. El 
recorte se circunscribió a una aproximación 
exploratoria a las aulas virtuales y/o blogs 
de cátedras del tramo y período selecciona-
do. En este caso, se retomaron las siguien-
tes categorías: condiciones particulares de 
acceso, momentos de acceso, prácticas de 
intervención, participantes/usuarios, tipos 
de intervención, contenidos y soportes, au-
torías y finalidades de esos contenidos y de 
las intervenciones. Se efectuó, también, un 
análisis documental  a efectos de historizar 
la instalación de TIC en los procesos de en-
señanza en la unidad académica.

propuestas de enseñanza. El trabajo analí-
tico se circunscribió  a abordar la cohorte  
2014 y las propuestas de enseñanza de espa-
cios curriculares del primer año y segundo 
año -primer semestre- de la Licenciatura en 
Comunicación Social para dicho año acadé-
mico. Se trabajó con encuestas, entrevistas 
semiestructuradas individuales y grupales, 
análisis documental y de sitios virtuales 
-blogs y aulas virtuales-.
Desde la perspectiva estudiantil, en una 
primera etapa, el trabajo de campo inclu-
yó un abordaje cuantitativo con propósitos 
exploratorio-descriptivos. Se utilizó una 
encuesta destinada a estudiantes a efectos 
de obtener un corpus preliminar de infor-
mación en torno al significado de las prác-
ticas de lectura y escritura desarrolladas en 
sus experiencias en la escuela secundaria y 
sus saberes en torno a las TIC. La muestra 
estuvo conformada por 81 alumnos y la en-
cuesta fue realizada bajo la modalidad vir-
tual con un  cuestionario online. Las cate-
gorías iniciales  para explorar el fenómeno 
fueron: tipo de soporte -impreso o virtual-, 
finalidad de la lectura y escritura, destina-
tario/s, momento, modalidad de realización 
(individual o colectiva),  tipo de producción 
solicitada –género-, relación con instancias 
de acreditación,  semejanzas/diferencias en 
los modos de leer y escribir con sus expe-
riencias previas de formación, legitimación 
del soporte. 
En una segunda etapa, se trabajó con doce 
entrevistados, en instancias individuales y 
grupales a partir de una muestra basada en 
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a visibilizarse las especificidades composi-
tivas y  los modos en que se articulan  en 
los procesos de aprendizaje en algunos de 
los espacios curriculares transcurridos por 
los estudiantes. De esta manera, las opera-
ciones de  escrituras personales o  privadas  
se constituyen en piezas “públicas”  a través 
de  un  proceso de producción dialogado o 
colectivo desarrollado en entornos virtuales 
para  elaborar, rehacer y compartir  textos  
borradores para llegar a  las versiones de-
finitivas. De esta manera,  son convertidas 
en piezas comunicadas/comunicables –en 
su versión final-  para ser leídas /entregadas  
al profesor.  Pero en el proceso de escritura  
hay otros destinatarios posibles como com-
pañeros de cursado, grupos de estudio au-
togestionados,  alumnos de otros años de la 
carrera e incluso un destinatario que puede 
dar azarosamente con esos textos “priva-
dos”.
Desde la perspectiva de la enseñanza, el 
tratamiento del material empírico permite 
observar, que la mitad de los espacios cu-
rriculares seleccionados para la investiga-
ción utilizan aulas virtuales y uno de ellos 
dispone de un blog en el marco de la oferta 
estudiada que es de modalidad presencial. 
También se hace uso de correo electrónico 
para realizar  consultas. Se ingresan en las 
propuestas con un énfasis predominante-
mente organizativo e informativo con el 
propósito de apoyar el desarrollo del cur-
sado presencial –programa, cronogramas, 
avisos de cambios de fecha, publicaciones de 
notas-. También para compartir materiales 

Sobre  resultados 
del proyecto 

La realización del proyecto permite identi-
ficar dos planos de  resultados y logros.  Un 
primer plano se relaciona con la producción 
de conocimiento derivado de su ejecución. 
Desde la perspectiva estudiantil, entre los 
resultados más importantes es posible ad-
vertir  que como parte del proceso de es-
tudio,  los alumnos leen numerosas/diver-
sificadas fuentes “virtuales”/multimodales 
(videos, conferencias, etc.), a veces de ma-
nera autogestionada,  junto a  material de 
estudio impreso indicado por las cátedras. 
Sin embargo, en la instancia de dar cuenta 
de sus aprendizajes en los exámenes  parcia-
les o  finales se legitima fuertemente como 
fuente el papel/soporte escrito (Castagno y 
otros, 2014). Asimismo, se visualiza un de-
sarrollo de la escritura colaborativa y vir-
tual que se discontinúa, en ocasiones, con 
los procesos de composición demandados 
en situación de acreditación/examen que 
suelen ser individuales y manuscritos. La es-
critura mediada por TIC establece una rela-
ción “diferente” con el conocimiento/saber 
y el proceso compositivo en sí mismo que 
en el momento evaluativo difícilmente se 
reconoce/recupera. También, se identifica la 
relevancia de distintos géneros producidos  
y sus vínculos  entre sí en las prácticas de 
estudio al advertir que colaboran en la re-
solución de tareas académicas y comienzan 
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Un segundo plano de logros del proyecto, 
está asociado a la posibilidad de poner en 
diálogo sus resultados con los ámbitos de 
la docencia y  la extensión universitaria. 
En esta línea, se desarrollaron valiosas ex-
periencias vinculadas a  la oportunidad de 
trabajar con colegas de la unidad académi-
ca, de nuestra universidad  y de otras insti-
tuciones universitarias.
Los aportes se materializaron en diferentes 
instancias tales como la organización de 
actividades académicas-científicas, la con-
tribución en tareas de ajuste/reformulación 
y/o diseño  de propuestas curriculares en el 
grado así como la elaboración de aportes 
para el Plan de Estudios de la Licenciatura 
en proceso de revisión. También, a través de 
contribuciones efectuadas  para la elabora-
ción del Proyecto presentado al Programa  
de Mejoramiento de la Enseñanza de Grado 
(PAMEG) para el período 2015/16; el dise-
ño del  proyecto “Creación de un entorno 
virtual e interactivo para fortalecer y desa-
rrollar prácticas de lectura y escritura aca-
démica en la formación de grado” radicado 
en ArTEC -dependiente de la Secretaría 
Académica de la UNC- en 2015. Otros apor-
tes estuvieron relacionados con  el diseño y 
ejecución del Proyecto  “Lecturas y escritu-
ras en la Universidad. Hacia la construcción 
de redes académicas”5 en el marco del cual 
se llevaron a cabo las “Jornadas Internacio-

de estudio complementarios o que amplían 
el tratamiento de algunos contenidos. En 
menor medida, hay un ingreso de aspectos 
de este entorno que promueva interacciones 
más intensas como el foro. En instancias 
de entrevistas efectuadas a docentes, esta 
cuestión es vinculada con el tiempo que lle-
va este tipo de intervención de parte de los 
equipos, el contexto de masividad en que se 
realiza el proceso de formación y la dispa-
ridad en el dominio de estos entornos por 
parte de los integrantes de las cátedras.
Lo expuesto, permite señalar que la lectu-
ra y la escritura en entornos virtuales –con 
diferentes niveles de sistematicidad y arti-
culación según las instancias y los sujetos 
involucrados- promueve el acercamiento de 
los estudiantes al conocimiento de las lógi-
cas disciplinares, al mismo tiempo que el 
ingresante se predispone/encara su proceso 
de estudio con diferentes estrategias.
 Como síntesis, puede afirmarse que  dichas 
prácticas constituyen una forma de “hacer-
se parte” de la universidad como espacio 
material y simbólico  para los nóveles es-
tudiantes de la  Licenciatura en Comunica-
ción Social a través de diferentes itinerarios: 
comunidades, tiempos simultáneos, voces 
autorales colectivas y colaborativas que los 
ayudan a  permanecer en  el proceso de re-
solver las tareas académicas requeridas por 
las cátedras del tramo curricular estudiado.

5- Presentado, aprobado  y ejecutado en el marco de  la Convocatoria Misiones Inversas VI, de la Secretaría de 
Coordinación y Planificación de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación de la República Argentina y 
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D. Fouquette y J. Garufis. El proyecto  re-
sulta de un trabajo colaborativo llevado a 
cabo por la cátedra Técnicas de Estudio y 
Comprensión de Textos de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, integrantes 
del equipo de investigación y del Programa 
junto a la cátedra de Traducción Científi-
ca de la Facultad de Lenguas, el Dr. Char-
les Bazerman (Universidad de California, 
EEUU), la Dra. Natalia Ávila Reyes (Ponti-
fica Universidad Católica de Chile, Chile) y 
el Dr. Federico Navarro (CONICET –Uni-
versidad Nacional de Buenos Aires) y fue  
editado por el Departamento Editorial de la 
Facultad de Lenguas.  El desarrollo técnico 
y legal de esta iniciativa fue realizado por  la 
Oficina de Conocimiento Abierto y la Ofici-
na de Propiedad Intelectual de Secretaría de 
Ciencia y Tecnología de la Universidad Na-
cional de Córdoba. De esta manera, la pri-
mera edición en español de Escribir a través 
del Curriculum. Una guía de referencia fue 
presentada en octubre de 2016 en el marco 
de las Jornadas Internacionales antes men-
cionadas.

nales Lecturas y escrituras en la educación 
superior. Hacia la construcción de una red 
de cooperación para la inclusión y la cali-
dad educativas”6. Asimismo, los desarro-
llos realizados en el marco del proyecto se 
constituyeron en aporte para el diseño  de 
la propuesta “La escritura en la universidad: 
trayectorias y experiencias posibles. Diseño 
de propuestas para la enseñanza” ofrecida 
también desde ArTEC y destinado a docen-
tes universitarios de distintos campos dis-
ciplinares, principalmente de los primeros 
años del grado. Esta propuesta tuvo como 
finalidad posibilitar  el acercamiento y la 
revalorización de las potencialidades que 
tiene la escritura como herramienta para la 
enseñanza y aprendizaje en  distintos ám-
bitos7.
Cabe mencionar, la participación en la ini-
ciativa de traducción y publicación de una 
obra fundamental en el campo de la lectura 
y la escritura académica. Se trata de la pri-
mera edición en idioma español de  “Gui-
de to writing across the curriculum” de C. 
Bazerman,  J. Little, L. Bethel, T. Chavkin, 

participaron  integrantes del equipo de investigación y del Programa  junto a otros colegas de nuestra universi-
dad y de las universidades nacionales de  Entre Ríos, Río Cuarto  y Villa María.
6- Participaron del mismo  integrantes de equipos de investigación del Programa “Estudios sobre sociedades y 
entornos virtuales”, las cátedras Técnicas de Estudio y Comprensión de Textos,  Didáctica de la Comunicación 
1 y Enseñanza y Currículum de la Facultad de Ciencias de la Comunicación  en el marco de la convocatoria 
mencionada en nota anterior. Se contó como especialistas invitados con  el Dr. Charles Bazerman  (University of  
California, Santa Barbara, EEUU), la Dra. Natalia Ávila Reyes (Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile) y 
el Dr. Federico Navarro (CONICET, UBA, Argentina).
7- Esta propuesta fue  desarrollada  en marco  entre  los meses de junio  y  noviembre de 2016.
8- Disponible a partir de octubre de 2016 en acceso abierto bajo licencia Creative Commons en el repositorio de 
la UNC en link: https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/4030
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A modo de cierre
A lo largo de la presentación se describieron 
aspectos teórico-conceptuales, metodoló-
gicos y resultados  del estudio “Formación 
inicial de comunicadores sociales,  tareas 
académicas y TIC: leer  y escribir en entor-
nos virtuales”  ejecutado durante el bienio 
2014/15.  También se mencionaron algunas 
iniciativas desarrolladas en  los ámbitos de 
la docencia y la extensión a partir de una 
interacción con aportes del proyecto y del 
Programa del que forma parte. 
 Para finalizar, interesa destacar la rele-
vancia de  producir conocimiento sobre 
las prácticas letradas involucradas en los 
procesos de formación desarrollados en 
las universidades públicas a fin de propi-
ciar genuinos procesos de democratización  
que, como desafío, tienen las instituciones 
de educación superior. Esto implica contri-
buir a facilitar/apoyar trayectorias forma-
tivas continuas y completas de modo que 
los estudiantes/lectores/escritores puedan  
participar plenamente las comunidades dis-
ciplinares a las que se suman. En ese marco, 
el diálogo entre investigación, docencia y 
extensión conforma una manera de abordar 
los retos de las instituciones de educación 
superior deseable de consolidar para favore-
cer escenarios orientados  a  lograr  procesos 
de formación  y de producción de conoci-
miento con  inclusión,  equidad y  calidad. 
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