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Resumen  

Docentes de la Facultad de Ciencias Humanas, integrantes de dos equipos de 

investigación POIRe conjuntamente con el Equipo de Ambientación a la vida Universitaria, 

sede Gral. Pico de la Facultad de Ciencias Humanas y con la colaboración de estudiantes, 

desarrollamos en el año 2015 un proyecto de extensión como respuesta a una demanda 

planteada por directivos del Colegio República de El Salvador. La propuesta que se construyó 

se formalizó en un proyecto de extensión universitaria que fue aprobado por Resolución Res. 

N° 435/15 del Consejo Directivo.   

Nos solicitaron ofrecer herramientas a los estudiantes del último año de Educación 

Secundaria para el ingreso al Nivel Superior. Consideramos que una de las particularidades del 

nuevo nivel de estudio que los estudiantes tendrían que conocer son las características de las 

prácticas discursivas. En efecto, estas condicionan y estructuran los procesos de lectura, de 

escritura y de estudio, por ende de aprendizaje también. Para ello, diseñamos un taller cuyos 

propósitos pretendían que los estudiantes tuvieran una aproximación a las exigencias una 

carrera de nivel superior.  

En esta ponencia describimos esta experiencia; para ello, comenzamos con el análisis 

colaborativo por parte de equipos de la Facultad, los acuerdos de trabajo con el equipo directivo, 

la implementación del dispositivo taller. Interesa, asimismo, enfocar en las dificultades 

institucionales para la continuidad de una propuesta de articulación en su proyección más allá 

de las personas involucradas, puesto que los cambios de dirección y de integrantes de equipos 

impidieron su desarrollo en años siguientes. La continuidad de una propuesta de articulación 
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requiere convertirse en decisión institucional tanto de Ministerio de Educación como de 

Facultad/Universidad para que se establezcan lazos de confianza, constancia y sistematicidad 

de las estrategias como así también de su evaluación.  

 

1. Desarrollo de la propuesta 

1.1 Presentación de la demanda 

Docentes de la Facultad de Ciencias Humanas (de ahora en más FCH), integrantes de 

dos equipos de investigación POIRe conjuntamente con el Equipo de Ambientación a la Vida 

Universitaria, sede Gral. Pico, de la Facultad de Ciencias Humanas y con la colaboración de 

estudiantes de las carreras, desarrollamos en el año 2015 un proyecto de extensión en respuesta 

a una demanda planteada por la directora del Colegio República de El Salvador.   

En el equipo que conformamos entendemos que “la extensión constituye una de las 

funciones primordiales de la UNLPam. Se define como la puesta en práctica en la comunidad de 

los saberes adquiridos en la docencia y en la investigación, lo cual permite vincularlos y 

validarlos con la realidad del territorio en el que se construyen y realizan nuevos aportes e 

hipótesis de trabajo. Esta construcción es colectiva y dialógica; y en ellas interactúan los 

conocimientos científicos con los saberes y conocimientos de la comunidad” ( art. 1 del 

Reglamento de Extensión de la UNLPam, 2014). 

Inicialmente nos solicitaron ofrecer herramientas a los estudiantes del último año de 

Educación Secundaria para el ingreso a estudios de nivel superior. El pedido que se hizo a una 

de las integrantes de este equipo consistió en desarrollar un curso de metodología de la 

investigación. En diálogo con la Directora de la escuela fuimos modificando esta demanda 

inicial, atendiendo a la dificultad de hacer coincidir ese contenido con las propuestas que les 

hacen las distintas instituciones de educación superior a las cuales se orientan los estudiantes. En 

el análisis de las situaciones a las cuales deben enfrentarse en la transición entre niveles, 

coincidimos los integrantes de ambas instituciones que las prácticas discursivas en el ámbito 

universitario condicionan y estructuran las prácticas de aprendizaje, lo cual genera nuevas 

exigencias en las prácticas de lectura, de escritura y de estudio. Dentro de esas exigencias 

focalizamos en la reflexión sobre las características de los textos académicos, las estrategias de 

lectura comprensiva y los trabajos académicos solicitados habitualmente en las prácticas de 

formación.  
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1.2 Algunas líneas de estudio  

La deserción estudiantil en la educación superior y, específicamente en el primer año del 

grado, se ha ido configurando como una preocupación creciente en el nivel internacional. Autores 

que estudian esta problemática señalan que en América Latina el interés es reciente aunque en alza 

(Ezcurra, 2011).  

Investigaciones pioneras en estas problemáticas realizadas en las últimas décadas –

Coulon 1984; Teobaldo (UBA)1996 señalan que la permanencia de los estudiantes en la 

universidad dependerá de su capacidad de demostrar que poseen un conocimiento y esquemas de 

interpretación comunes a la institución, que están directamente vinculados con las imágenes 

iniciales sobre la carrera y fundamentalmente con el capital cultural adquirido previamente.  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] advierte una 

deserción mayor en estudiantes que provienen de sectores sociales en desventaja socioeconómica. 

En especial, destaca el caso de los estudiantes de primera generación en Educación Superior 

(CEPAL, 2007). Pascarella y Terenzini (2005) interpretan como una experiencia difícil y 

amenazante las serias y variadas dificultades que presentan estos estudiantes: una preparación 

académica diferente en cuanto a requerimientos de estudio, mayores dudas sobre sí mismos y un 

menor conocimiento de la vida universitaria.   

 Ezcurra (2011) avanza en el planteo de hipótesis señalando la preparación académica y 

en particular, las dificultades académicas que tienen los nuevos sectores sociales que acceden a la 

Universidad. Reconoce que la formación con la cual ingresan es resultado de su trayectoria por la 

escuela media.  Vincula este proceso con lo acontecido en la década de 1990 de segmentación de 

la oferta educativa y, en particular, en el ciclo medio. Es decir, se reforzó la división en circuitos 

de calidad muy dispar según condición social (CEPAL, 2002).  Así clases y sectores 

desfavorecidos entran y concluyen el tramo en trayectos también en desventajas, de menor y baja 

calidad.  Según esta autora, cobra consenso la perspectiva que en el Nivel Secundario se afianza 

la escisión en circuitos educativos dispares, según condición social. En vistas a la universidad,  la 

hipótesis es que se extiende una preparación académica, más en general podría hablarse de un 

capital cultural que no responde a las demandas usuales de las universidades;  lo cual constituye 

un obstáculo esencial para la permanencia y la graduación.  

Estudios procedentes del campo de la Lingüística, la Piscología y las Ciencias de la 

Educación tomaron como objeto de investigación las prácticas comunicativas que se generan con 

los estudiantes en el primer año en la universidad. Inicialmente se centraron en el déficit, es decir 

en aquello que no conocían. Luego formó parte de esas indagaciones la consideración de las 

prácticas comunicacionales que promueven desde los equipos de cátedra; allí se especifica la 
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importancia del conocimiento de los géneros académicos. Se trata de formas discursivas que 

requieren de la interpretación de una situación comunicativa, del conocimiento de las tipologías 

textuales y del manejo de una serie de recursos retóricos y lingüísticos que posibiliten organizar 

procesos de comunicación (orales y escritos) propios de la prácticas social en la que se encuentran. 

(Arnoux, di Stefano, Silvestri, Alvarado, Balmayor y Pereira, 1996; Alvarado, 2004; Silvestri, 

2004; Farias, 2009).  

Un investigador francés – Alain Coulon (1995) – propone considerar el aprendizaje del 

oficio del estudiante como un paso previo para promover la afiliación institucional del nuevo 

estudiante. Esta categoría teórica ha sido retomada por varios estudios actuales que focalizan las 

perspectivas de los docentes sobre las dificultades en el ingreso, y en particular en las prácticas de 

escritura (Casco, 2014). 

Aprender el oficio de estudiante es la primera tarea a la cual se enfrentan los ingresantes, 

corriendo el riesgo de ser eliminado o autoeliminarse por sentirse ajeno a ese nuevo mundo. Ellos 

se encuentran con novedades tales como la flexibilidad en la cursada, la asistencia a las clases, la 

comprensión de las prácticas discursivas específicas del nivel educativo y descubrirán que se 

requiere de niveles crecientes de autonomía en la organización de los procesos de aprendizaje. 

En el diseño de la propuesta que llevamos adelante, tal como lo expresamos previamente, 

definimos como eje central promover la aproximación a los géneros académicos y su especificidad 

en los ámbitos de estudio superior. La lectura y la escritura no son habilidades básicas que se logra 

de una vez y para siempre sino que la diversidad de temas, clases y tipos de textos, propósitos, 

destinatarios, convenciones propias de los ámbitos de conocimientos, plantea nuevos desafíos para 

los ingresantes a estas nuevas comunidades o prácticas discursivas. Aprender una materia no 

consiste sólo en los saberes disciplinares sino en apropiarse de los modos de leer y escribir que 

son característicos del área de conocimiento (Carlino, 2004); actividad que es posible realizar 

desde los procesos de enseñanza y de aprendizaje de cada asignatura.  

Con este posicionamiento teórico establecimos objetivos y actividades que permitieran 

ofrecer a los estudiantes un espacio de reflexión inicial sobre la vida que exige una carrera de nivel 

superior y en particular, las características de las prácticas discursivas características de ambos 

niveles educativos.  

 

1.3 La propuesta 

En pos de aportar al acompañamiento de las trayectorias escolares de los estudiantes 

en su pasaje a estudios de Nivel Superior, nos propusimos que los destinatarios: 1) realicen una 

aproximación a la vida estudiantil de una carrera de Nivel Superior, 2) conozcan las 
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características de los textos académicos y las estrategias de lectura comprensiva requeridas para 

su comprensión y 3) analicen los trabajos académicos que habitualmente se solicitan a través 

de las consignas de aprendizaje.  

La propuesta metodológica se organizó de acuerdo a cuatro ejes: 1) características del 

estudiante de carreras de Nivel Superior: autonomía, organización, búsqueda de información, uso 

del tiempo, aprendizaje estratégico. 2) información necesaria para comprender el funcionamiento 

de una institución de nivel Superior, universitaria y no universitaria, en tanto contexto de 

formación: organigrama, estructura de gobierno, servicios. 3) conocimientos sobre aspectos 

relativos a una carrera: planes de estudio, condición de alumno regular (resoluciones, 

correlativas, trámites de inscripción, entre otros). 4) itinerario de actividades para contribuir a la 

comprensión de los géneros académicos.  

 

1.4  El desarrollo del taller 

Acordamos con la Dirección del Colegio el horario, los lugares de trabajo y la inscripción 

de los estudiantes interesados.  

El horario estipulado fue después de la finalización de las clases, a las 18hs. y cada 

encuentro duraría 2 horas; esto significaba que para el turno mañana debían volver para esta 

actividad y los de la tarde continuaban su jornada. Registraron su inscripción un total de 60 

inscriptos aunque en cada encuentro varió la cantidad de asistentes.  

En relación a la dinámica de trabajo, para los ejes 1 y 2 planteamos actividades en las 

cuales se reunió a la totalidad de los estudiantes. Para las actividades de aproximación a los géneros 

académicos organizamos comisiones a cargo de un docente y estudiantes avanzados.  

El primer encuentro se desarrolló en el Centro Universitario de la ciudad de General Pico. 

Intentamos que al tomar contacto con un edificio universitario, con sus carteleras, aulas, folletería 

tanto política como informativa se generasen aproximaciones a la vida universitaria en general. El 

movimiento de los estudiantes, las aulas, las ventanillas informativas, los lugares de reuniones, el 

buffet, la fotocopiadora, los reclamos políticos y sindicales son lugares que dan cuenta de una parte 

de la vida universitaria.  

Para este primer momento planificamos actividades con un equipo de profesores del área 

de educación artística y educación física, que forman parte del equipo de investigación POIRe 

“Transiciones entre niveles obligatorios del sistema educativo pampeano”. Mediante estrategias 

de juego teatral les propusimos a los estudiantes diferentes consignas para que manifestaran las 

emociones y sensaciones ante la finalización de una etapa y el ingreso a otra. Las producciones de 

los estudiantes fueron documentadas mediante fotografías que fueron proyectadas en el momento 
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de plenario. Fue un momento significativo porque los estudiantes pudieron expresar sus 

sensaciones al encontrarse en instalaciones de la universidad y confrontar con los miedos e 

incertidumbres propios del paso a la educación superior. 

En los siguientes encuentros trabajamos en la escuela donde ellos cursaban su secundario.  

Para un segundo momento definimos como objetivo la reflexión en torno a las prácticas 

de lectura de nivel superior; para lo cual planteamos primero la revisión de los textos de estudio 

que habitualmente utilizan en el colegio. Luego de recuperar cuestiones sobre las características 

de ellos se los invitó a recorrer mesas, previamente preparadas, con materiales de distintas 

disciplinas, habitualmente utilizados en distintas carreras.  

El sentido de esta actividad se vincula con la posibilidad de inferir las características de 

los textos académicos. Una vez que éstas quedaron sistematizadas, pasamos a analizar algunos 

textos en particular y los desafíos que generan su lectura y estudio. El análisis de los procesos de 

comprensión de textos se realizó mediante un test de las estrategias que habitualmente utilizan 

para estudiar; lo cual posibilitó un intercambio que recuperó las características de los textos y, de 

acuerdo a ello, las estrategias más pertinentes. 

En otro encuentro se realizaron actividades que focalizaban en las prácticas de escritura 

y en las estrategias de aprendizaje. Se proyectaron consignas habituales de las diferentes áreas de 

conocimiento que abarcaban desde trabajos prácticos, evaluaciones finales y de parciales 

presenciales y domiciliarios. El propósito fue generar una aproximación a las operaciones 

intelectuales y discursivas que requieren los procesos de producción escrita. La proyección de un 

video con la voz de estudiantes que relatan sus experiencias de aprendizaje permitió abordar el 

análisis de las estrategias que utilizan habitualmente, sus dificultades y modos de resolverlas.   

Al finalizar esa actividad entraron en escena estudiantes avanzados de las Facultades de 

Ciencias Humanas, Ingeniería, Veterinaria, del Instituto de Bellas Artes y del Instituto Superior de 

Educación Física [ISEF].  La propuesta consistía en realizar una entrevista a los estudiantes 

avanzados a partir del conjunto de percepciones que iban teniendo luego de las actividades con los 

materiales de lectura. Si bien en un principio el intercambio refería a las experiencias en torno a 

las prácticas de lectura y escritura, luego se extendieron al resto de la vida universitaria: prácticas 

de estudio, evaluaciones, exigencias, horarios, formas de organización, participación política, entre 

otras.  

En un plenario recuperamos estas ideas y trabajamos con los interrogantes en torno a los 

desafíos que suponen estas nuevas prácticas y las estrategias requeridas. Fue un intercambio 

evaluado positivamente por estudiantes y por los voluntarios que acordaron la necesidad de estas 

prácticas en esos momentos de tránsito a otro nivel. 
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En el cuarto encuentro presentamos una práctica concreta de clase universitaria. Se 

propuso el dictado de un teórico sobre Pensamiento Científico. Intentamos respetar las 

características de este género: exposición, presentación de una estructura conceptual, mención de 

autores y desarrollo de su pensamiento, intertextualidad, entre otras. La actividad consistía en la 

escucha atenta y en la toma de apuntes. Luego de ese momento, buscamos generar una reflexión 

sobre las dificultades, los desafíos atencionales que requiere una clase teórica y los usos de diversas 

estrategias de registro en la toma de apuntes.  Destinamos un tiempo a considerar el uso de las 

presentaciones (Power Point) en las clases teóricas. Relatamos experiencias en las que dichas 

presentaciones pueden funcionar como distractores durante la exposición, otras en las que 

acompañan y orientan los procesos atencionales. Relatos de estudiantes avanzados las recuperan 

como un recurso que posibilita reconstruir la argumentación de la clase teórica en un momento 

posterior. Esta actividad fue evaluada positivamente por los estudiantes ya que “los puso en 

situación” frente a una práctica concreta y típicamente universitaria.  

El quinto encuentro fue informativo. Comentamos sobre la estructura organizativa de la 

Universidad en conjunto y de las facultades en particular, el co-gobierno y los órganos colegiados, 

la necesidad de la participación estudiantil. Proyectamos varios organigramas. También 

presentamos documentos con los que tendrían que familiarizarse: plan de estudio, régimen 

académico, plan de correlativas, sistemas de evaluación, condición de alumno regular, entre otros. 

Destinamos tiempo al trabajo con el nuevo vocabulario que implica la vida en el nivel superior.  

En el último encuentro que realizamos presentamos un video a partir de imágenes de las 

distintas actividades realizadas por los estudiantes a lo largo del taller. Luego realizamos en 

conjunto una evaluación del proyecto; recuperamos sus expectativas, las cuestiones logradas y 

pendientes, como así también sugerencias para tener presentes para próximas ediciones. Una de 

las sugerencias fue que se dictara un poco más temprano en el año escolar para dedicarle mayor 

tiempo, ya que sobre fin de año se priorizan otras cuestiones vinculadas a la finalización de los 

estudios.  

 

1.5 Evaluación del dispositivo 

Finalizado el taller, en noviembre de 2015, realizamos conjuntamente los equipos de la 

FCH y directivos de la escuela  una evaluación y acuerdos para el trabajo al siguiente año. Al 

respecto debemos decir que uno de los aspectos más críticos de la implementación fue la pérdida 

de estudiantes que asistían por diversos motivos: debían rendir evaluaciones por la proximidad del 

fin de año, cansancio por las actividades diarias, allí referían al colegio en particular que además 

de los estudios secundarios cursaban un Trayecto Técnico Profesional; las salidas con sus grupos 
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de pares y compañeros haciendo alusión a la despedida de esta etapa escolar. Todos estos aspectos 

redujeron de manera considerable la asistencia de los estudiantes.   

Esta situación de abandono fue analizado como un inconveniente en caso de replicarse la 

propuesta. Se podía resolver si se planificaba e implementaba meses antes, por una parte y por 

otra, si se la incluye dentro de la propuesta curricular, en un horario que permita al turno mañana 

continuar su horario en la escuela y al turno tarde llegar antes para sumarse. Estas dos condiciones 

acordamos que eran centrales para garantizar la realización del taller. 

En el año 2016 nos encontramos con una situación que impidió el trabajo. Hubo cambio 

de directora en el Colegio, con lo cual hasta fin de año no volvimos a recibir solicitud de trabajo y 

ante lo sucedido en 2015 no aceptamos llevarlo adelante. Además nuestro equipo ya estaba 

finalizando proyectos de investigación y el equipo de Ambientación a la Vida Universitaria se 

estaba disolviendo.  

Consideramos que estas situaciones institucionales y la impronta de voluntariado que se 

otorga a las acciones de extensión son las que dificultan construir propuestas de articulación que 

se sostengan en el tiempo.  

El pasaje de los estudiantes a un nuevo nivel de estudios, con la consiguiente definición 

por las opciones educativas más pertinentes para cada uno requiere un esfuerzo, en términos de 

incorporación a la nueva cultura; por lo cual, si se instrumentasen medidas para que vayan 

reconociendo espacios, uso del tiempo, tipo de consignas, exigencias de estudio, formas de 

relación con docentes y pares puede ayudarse en el proceso de adaptación. Para esto, se requiere 

de un trabajo pedagógico desde los últimos meses del colegio secundario en una vinculación 

estrecha con establecimientos de nivel superior, aunque no sean aquellos donde estudiarán a 

futuro. Incluso esto, lo evaluamos como un incentivo para aquellos que no han definido un 

proyecto educativo al finalizar el 6to. año del Secundario.  

Consideramos que la información sobre carreras que se brinda habitualmente es un dato 

que requieren pero las experiencias con esta nueva cultura juegan un papel condicionante de la 

permanencia y el modo de permanecer. Y allí la Universidad puede jugar un rol que aún se 

encuentra en construcción.  

Un aspecto a considerar y que fue resultado de la evaluación, es la necesidad de 

complementar el trabajo del taller con las prácticas de enseñanza tanto en el nivel secundario como 

en el nivel superior. Es decir, un taller a mitad de camino no resuelve la problemática de la 

transición en pos de un mejor ingreso. Las diferencias entre ambos niveles, al menos en lo que 

refiere a prácticas de lectura y de escritura, podrían atenuarse si se realizan trabajos coordinados y 
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sostenidos por equipos de trabajo. La complejidad de la problemática del ingreso universitario 

remite, entre otras, a la de las transiciones entre niveles educativos.  
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