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lECtURA Y ESCRItURA ACAdÉMICA 
En lOS InICIOS dE lA CARRERA dE PSICOlOgíA
Talak, Ana María; Malagrina, Julieta Karen; Del Cueto, Julio  
Universidad Nacional de La Plata. Argentina

1. Introducción
El presente trabajo tiene dos objetivos principales: 1) in-
formar los dispositivos que se han implementado en la 
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP) en dos materias anuales de 1º y 2º 
años, Psicología I y Psicología II, a fin trabajar estraté-
gicamente el desarrollo de habilidades de lectura y es-
critura académicas, y otros aspectos que hacen a la 
construcción del estudiante universitario y a la reflexión 
sobre el rol del docente universitario; y 2) presentar los 
primeros resultados y las conclusiones obtenidas a par-
tir de ellos.
La elaboración del mencionado dispositivo ha partido 
de diversas cuestiones que han llevado a la necesidad 
de buscar formas de revisar las prácticas de enseñanza 
universitaria, la formación del psicólogo en la Argentina 
a principios del siglo XXI y el papel que cumplen mate-
rias disciplinares específicas en el comienzo de esta 
formación de grado. Entre las cuestiones mencionadas, 
se han tenido en cuenta principalmente las siguientes: 
1) el contexto de la educación superior en la Argentina 
en los últimos años; 2) el problema de cómo lograr polí-
ticas educativas que favorezcan la democratización y la 
inclusión, y que no se conviertan en reproductoras de 
las desigualdades económicas, sociales y políticas que 
caracterizan la situación de los alumnos ingresantes en 
las universidades públicas; 3) el impacto de la creación 
de la Facultad de Psicología en la UNLP, a mediados de 
2006, y su especificidad institucional en los proyectos 
que se están implementando; y 4) el lugar que ocupan 
las materias mencionadas en el plan de estudio, en el 
comienzo de la carrera, y en las perspectivas teóricas y 
ético-políticas que estas promueven. Los resultados y 
las conclusiones tienen en cuenta tanto los cambios de-
tectados en la formación de los alumnos como las mo-
dificaciones detectadas en el rol docente de quienes 
enseñan en estas materias.

2. Los problemas y el contexto de la educación su-
perior en la Argentina.
Frente a la pregunta acerca de quiénes acceden y tie-
nen más probabilidad de terminar estudios universita-
rios en la Argentina, Susana Torrado (2007) ha mostra-
do que en general son los hijos de profesionales quie-
nes acceden y tienen más probabilidad de graduarse. El 
problema de la reproducción social universitaria, enton-
ces, tiene que ver con el problema de la exclusión de los 
argentinos más pobres del circuito formal de educación 
y trabajo, y depende fundamentalmente del proyecto 
político y económico del país. Marcela Mollis (2007) ha 
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señalado, en un estudio que analiza las políticas de 
educación superior implementadas desde 1995 hasta 
2007, que la Argentina invierte menos de su PBI que 
otros países vecinos, como Brasil y Chile, y menos que 
el promedio para los países de América Latina. La in-
versión en investigación y desarrollo, además, es me-
nor en la actualidad que en la década del 80. Las cifras 
representan el abandono del Estado y del sector priva-
do de las actividades de investigación básica y aplica-
da. Señala Marcela Mollis que la desinversión universi-
taria forma parte un mandato globalizador, por el cual la 
producción del conocimiento innovador quedaría en 
manos de los países altamente industrializados, los paí-
ses del Norte, y los países periféricos se encargarían de 
entrenar recursos humanos (Mollis, 2007: 71).
La educación superior en la Argentina ofrece una varie-
dad de instituciones, de diversa calidad y misiones es-
pecíficas, en un sistema fragmentado, que no ha articu-
lado todavía, por ejemplo, la formación universitaria y 
no universitaria, y no ha reciclado las ofertas educativas 
ya instaladas. Sin embargo, el problema no es la diver-
sidad, ni la pasividad en sí misma, sino la falta de articu-
lación entre los diferentes circuitos, y la falta de “rutas 
de formación” postsecundarias, alternativas a la univer-
sidad. Si bien el Estado ha venido ausentándose cada 
vez más en la regulación de los intereses públicos, y se 
expande la oferta de instituciones privadas, la mayor 
concentración de la matrícula se sigue produciendo en 
el nivel universitario público. Por otro lado, si bien el ac-
ceso universal a la educación universitaria es, en la 
práctica, complementado con cursos introductorios, tu-
torías, etc., estos no se muestran lo suficientemente 
efectivos como para evitar el desgranamiento de los jó-
venes provenientes de los estratos más desfavorecidos 
de la sociedad.
Este panorama global exige por un lado, abordar las 
cuestiones políticas en conjunción con las cuestiones 
pedagógicas e históricas, para replantear los grandes 
ejes de esta situación, pero por el otro, debe articularse 
con los problemas locales y específicos de cada univer-
sidad, facultad o carrera.

3. La enseñanza de la Psicología en la Universidad 
Nacional de La Plata.
En el caso que nos ocupa, un aspecto institucional de 
gran relevancia ha sido la creación de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP) en agosto de 2006. Anteriormente, las carreras 
de Licenciatura y Profesorado en Psicología pertene-
cían a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación de la UNLP, junto con otras veintinueve ca-
rreras más. Esta nueva etapa como Facultad se inició 
con la sustanciación de Concursos Docentes y la reno-
vación de Programas de contenidos como fue el caso 
de las materias anuales Psicología I y Psicología II, que 
se cursan en 1º y 2º años, respectivamente.
Durante los años 2008 y 2009, distintas cátedras de los 
dos primeros años de la carrera, compartimos nuestra in-
quietud por la situación inicial de los ingresantes. Las di-

ficultades en las habilidades de comprensión lectora, de 
vocabulario y de escritura, de los estudiantes, se suma-
ban a las dificultades específicas relacionadas con la en-
señanza de los contenidos y las metodologías propias de 
la disciplina, y por último con una situación coyuntural 
desalentadora en las materias Psicología I y Psicología 
II: la escasez de cargos docentes, la masividad de la ma-
trícula y espacios áulicos poco adecuados (por ejemplo, 
las comisiones de trabajos prácticos de estas asignatu-
ras cuentan con un promedio de 70 y 60 alumnos respec-
tivamente). Preocupados también por los problemas de 
la deserción y el desgranamiento de la matrícula, los do-
centes de las cátedras de los dos primeros años intenta-
mos construir un espacio para compartir las estrategias 
que estábamos implementando así como los resultados 
limitados que con ellas obteníamos.
Desde las cátedras de Psicología I y Psicología II, co-
menzamos a trabajar en una doble dirección: por el la-
do de las perspectivas teóricas y las prácticas de la psi-
cología, resaltando su dimensión histórica y política 
(Talak, 2009), y por el lado de la enseñanza, trabajando 
sistemáticamente las habilidades de lectura y escritura 
académicas. Consideramos que el ingreso a la Univer-
sidad plantea la necesidad de una reorganización edu-
cativa que consiste en favorecer la contextualización de 
problemas dentro de una tradición de investigación en 
ciencias humanas e identificar un discurso propio de la 
producción de esas ideas determinadas. Los saberes 
psicológicos se hallan -como en toda ciencia- entrama-
dos en una lógica de prácticas institucionales. Los in-
gresantes a la Universidad descubren que no saben có-
mo estudiar esos nuevos textos académicos provistos 
de cruces de voces y de polémicas entre autores. Por lo 
tanto, el docente de primer año tiene que introducir a 
sus alumnos a una cultura disciplinar particular cuyas 
prácticas y usos difieren de otras ciencias. Nos propusi-
mos explícitamente orientar el rol docente en ambas 
materias hacia la reconstrucción de los supuestos que 
los textos académicos dan por sentado que el lector 
comprenderá (Carlino, 2005).
Por otro lado, pensamos que los logros no dependen 
del esfuerzo individual sino de acciones compartidas 
entre docentes y alumnos. Cuando el docente se posi-
ciona ayudando a los alumnos a diferenciar los contex-
tos en que se aplican las ideas específicas, puede favo-
recer un cambio conceptual que dé cuenta del contexto 
particular de los conceptos sobre lo humano (Schnotz- 
Preub, 2006).
Desde el año 2007 comenzamos a implementar en las 
mencionadas cátedras acciones didácticas concretas 
tendientes a relevar la relación de los estudiantes con 
su producción escrita, dada la dificultad manifiesta para 
escribir fundamentando las ideas y jerarquizando con-
ceptos claves que presentaban gran parte de los estu-
diantes. En las clases de Trabajos Prácticos, comenza-
mos progresivamente a analizar la bibliografía a través 
de actividades de lectura y escritura que inscribían a los 
autores en un contexto investigativo particular, en diálo-
go con otros autores y con problemas específicos entra-
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mados en un contexto socio-histórico determinado. 
Conjuntamente con el abordaje de la perspectiva histó-
rica de los temas, se buscó promover y fortalecer las 
habilidades de lectura y escritura académicas desde la 
especificidad de los contenidos, metodologías y prácti-
cas de la disciplina psicológica. En los teóricos y hora-
rios de consulta se implementaron acciones de tutoría 
para orientar la escritura de una monografía, durante la 
última parte del año, a los alumnos que aspiraban a la 
Promoción sin Examen Final.
Ambas cátedras comenzamos a implementar durante el 
año 2010 un Proyecto de Investigación acreditado por la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNLP, titulado La 
lectura y la escritura académicas en los primeros años 
de la carrera de Psicología de la UNLP. Su impacto en 
el aprendizaje de los estudiantes. El proyecto busca 
promover en los alumnos una forma de leer y de escri-
bir con función epistémica, que incluya acciones de pla-
nificación, organización, estructuración y revisión.
La prioridad dada a este tema en ambas cátedras se de-
be, además, a la necesidad de implementar acciones 
que no reproduzcan la inequidad que se manifiesta en la 
situación de alumnos que han cursado sus estudios se-
cundarios en escuelas de muy diferentes niveles de exi-
gencia. Sostenemos como hipótesis que los alumnos 
que ingresan con carencias básicas en lectura y escritu-
ra, difícilmente pueden sobrellevar el primer año de la ca-
rrera, no obstante su ingreso sin examen. Convencidos 
de que la lectura y la escritura constituyen instrumentos 
privilegiados para asimilar, elaborar y apropiarse de las 
nociones propias de un dominio de conocimiento (Carli-
no, 2004), nos propusimos trabajar sistemáticamente so-
bre las habilidades de lectura y escritura académicas, las 
que, junto con la perspectiva metodológica y teórica de 
las mismas materias, podrían actuar como puente para 
introducir a los alumnos en la universidad, y en las espe-
cificidades de la cultura disciplinar de la psicología, a tra-
vés del trabajo explícito de las herramientas conceptua-
les y metodológicas para tal fin.
Por otro lado, como sostiene Carlino (2004), enseñar 
una asignatura no se limita a transmitir contenidos sino 
que también incluye enseñar a aprenderla. En este sen-
tido, es necesario promover en los estudiantes estrate-
gias de aprendizaje autónomas que les permitan adqui-
rir los contenidos por su cuenta. Fortalecer las habilida-
des de lectura y escritura académicas dentro de un do-
minio disciplinar constituye una forma privilegiada de 
“enseñar a aprender”.
El proyecto pedagógico entonces se articuló con un 
proyecto de investigación que busca medir el impacto 
de las intervenciones diseñadas en el desempeño aca-
démico de los estudiantes.

4. Dispositivo de investigación implementado.
Cada docente que integra la investigación tiene dos co-
misiones de trabajos prácticos a cargo, en una de ellas 
se realiza una práctica de enseñanza como se venía 
haciendo en los años anteriores (que podríamos llamar 
“tradicional”) y en la otra se aplicaron sistemáticamente 

actividades diseñadas para la participación grupal e in-
dividual en tareas de escritura y lectura con los materia-
les específicos de la asignatura.
Los dispositivos se estructuraron en un orden de comple-
jidad creciente en el dictado de las dos asignaturas para 
favorecer el acceso paulatino a herramientas propias de 
la comunidad académica. En este sentido, las activida-
des de escritura diagramadas apuntaron a favorecer la 
comprensión de textos a partir de la identificación de ele-
mentos paratextuales, la consideración del contexto so-
ciohistórico de producción del texto, la identificación del 
género discursivo y de secuencias textuales, el armado 
de preguntas por parte del docente y de los mismos es-
tudiantes y la planificación de una respuesta escrita, la 
extracción de hipótesis principales, la identificación de in-
terlocutores, el establecer relaciones entre autores y la 
identificación de las partes constituyentes de una lectura 
comprensiva ejercitando los distintos roles que debe 
asumir un lector competente, etc. También fueron dispo-
sitivos variados para fortalecer el desarrollo de habilida-
des que hacen al desenvolvimiento del estudiante univer-
sitario, tales como la interacción entre pares, la discusión 
argumentada, la exposición en el espacio de plenario, los 
ejercicios de escritura domiciliarios y en la clase, y el uso 
de los medios de comunicación que proveen información 
en la universidad (como página web, espacios de consul-
ta y fichas de cátedra).

5. Primeros resultados en la formación de los estu-
diantes.
Estos primeros resultados se obtuvieron de una siste-
matización parcial de los datos obtenidos a partir del se-
guimiento de los siguientes indicadores: evaluación par-
cial de la cursada, actividades de escritura académica, 
el trabajo en las clases y las observaciones de los do-
centes comparando comisiones experimentales y comi-
siones control desde marzo a agosto de este año.
Respecto de los indicadores cuantitativos de las evalua-
ciones parciales, los promedios de las notas de los par-
ciales de las comisiones experimentales fueron leve-
mente más altos que las de las comisiones control. Las 
comisiones experimentales han tenido un poco menos 
de ausentismo en los exámenes que en las comisiones 
control. Considerando todas las modalidades de eva-
luación parcial (examen escrito presencial, examen de 
elecciones múltiples y examen escrito integrador domi-
ciliario), en la mayoría de las comisiones fueron más al-
tos los porcentajes de estudiantes que aprobaron en las 
comisiones experimentales que en las comisiones con-
trol (cantidad de estudiantes que rindieron / cantidad de 
estudiantes que aprobaron).
Las observaciones cualitativas realizadas por los docen-
tes en las correcciones de las evaluaciones parciales, 
señalan mejoras en la calidad de las respuestas a las 
preguntas de desarrollo de los segundos parciales res-
pecto de los primeros. En algunos casos esta mejora se 
ve tanto en las comisiones experimentales como en las 
comisiones control, pero en otros las mejoras se desta-
can en las comisiones experimentales respecto de la co-
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misiones control. Se observó mayor claridad en las res-
puestas de las evaluaciones de las comisiones experi-
mentales. Los estudiantes que obtuvieron mejores califi-
caciones fueron aquellos alumnos que realizaron y entre-
garon en forma sistemática las actividades de lectura y 
escritura académica propuestas por el docente.
Acerca de las actividades de escritura se observó, a 
partir de las ejercitaciones, un aumento en la cantidad 
de lectores por clase en las comisiones experimentales 
respecto de las comisiones control. Así también los do-
centes mencionan un aumento en la frecuencia de las 
lecturas en las clases en las comisiones experimentales 
respecto de las comisiones control. Asimismo, hubo un 
aumento en la cantidad de consultas hechas al docente 
por clase en las comisiones experimentales respecto de 
la comisiones control. En las comisiones experimenta-
les, en los espacios dedicados a la revisión y evaluación 
de la tarea realizada, surgieron en los alumnos autocrí-
ticas respecto al propio desempeño como estudiantes, 
lo cual constituye un indicador de reflexión y de posible 
modificación de estrategias metacognitivas. Se advirtie-
ron también, en las comisiones experimentales, mejo-
ras en las condiciones formales básicas de comunica-
ción requeridas en la universidad (por ejemplo adecua-
ción a la consigna).
A propósito del trabajo en las clases se relevaron algu-
nas dificultades y algunas ventajas. La circulación de la 
participación de los alumnos indicada en el dispositivo 
de la clase requirió de un firme y decidido trabajo del 
docente, debido a la tendencia general a esperar del 
mismo todo el resultado de la clase. En las tareas de es-
critura y plenario, fue notoria la participación constante 
de solo un reducido grupo de estudiantes, mientras el 
resto mantuvo una actitud más o menos pasiva y de ob-
servación. Por otra parte, la dinámica de las clases se 
vio entorpecida por la falta de lectura previa de los ma-
teriales. En algunos casos los docentes debieron desa-
rrollar las actividades planificadas con estudiantes que 
realizaban en clase sus primeras lecturas del material. 
No obstante, se observó también la buena disposición 
al trabajo en clase por parte de la mayoría de los estu-
diantes, quienes participaron activamente de activida-
des extra para el grupo (tales como confeccionar lista-
dos para la comunicación entre pares o ser secretario 
de aula) y aportando perspectivas contextuales de los 
autores trabajados. También se aprecia en los alumnos 
una mayor ductilidad para el manejo de textos universi-
tarios, que se manifiesta en la forma de abordar los tex-
tos y en una mayor atención prestada a la posición teó-
rica del autor. En las comisiones experimentales, ade-
más, los estudiantes tuvieron la posibilidad de expresar 
las dificultades con que se encontraron a la hora de rea-
lizar las tareas propuestas para el trabajo de escritura 
en las clases.

6. Modificaciones registradas en el rol docente de 
quienes enseñan en estas materias.
Si bien algunos docentes mencionan que lo efectiva-
mente logrado no llegó a colmar las expectativas que 

habían depositado en la implementación del dispositivo, 
la mayoría coincide en señalar algunas ventajas que se 
pueden suponer derivadas de la aplicación del mismo. 
En este contexto, el mejor resultado obtenido en las 
evaluaciones de las actividades más ejercitadas en las 
clases, puede verse también en relación con la transmi-
sión de una valoración jerarquizada de las herramientas 
conceptuales y metodológicas que se practican. Por 
otro lado, y fundamentalmente, la revisión de nuestra 
práctica docente y la explicitación de nuestra forma de 
concebir los procesos de enseñanza y aprendizaje nos 
permitió avanzar en la reflexión de nuestra concepción 
sobre “los estudiantes” en términos universales, de 
nuestras ideas más o menos implícitas acerca de algu-
nas actividades (como, por ejemplo, la idea de que con 
la clase expositiva tradicional “uno siente que les da a 
los estudiantes todo lo que tienen que saber”, y en cam-
bio con el trabajo grupal “uno no se queda tranquilo”) y 
de las formas de pensar a la evaluación y a las pautas 
de aprobación. Desde el comienzo, todas estas ideas 
no fueron uniformes en el equipo, pero sirvieron para 
expresar las diferentes concepciones que estaban en la 
base, a fin de construir un consenso en el interior del 
equipo de investigación.
Con relación al equipo de investigación, también en él 
se produjeron modificaciones en su dinámica, funciona-
miento y composición. Entre ellas se destaca una ma-
yor ductilidad de parte de los docentes a incorporar en 
las clases pautas de trabajo y formas de evaluación di-
ferentes, a partir de las lecturas sugeridas. En muchas 
oportunidades los materiales de lectura con que se nu-
tre el equipo de investigación, han sido sugeridos por 
los propios integrantes del equipo. Es de destacar tam-
bién el reconocimiento, por parte del equipo de investi-
gación, del enorme valor de las interacciones grupales 
y la importancia del rol docente para instalar el disposi-
tivo de participación en la clase. Por otra parte, la posi-
bilidad de expresar y analizar en el equipo de investiga-
ción los registros personales sobre la tarea realizada en 
el aula y los afectos vinculados con la práctica docente 
(por ejemplo la incomodidad en la función del docente 
ante la falta de participación de los estudiantes, ante los 
silencios, ante las pocas preguntas, ante la exposición 
de sólo lo solicitado por el docente sin presencia de 
otros aportes provenientes del alumno), favoreció la in-
terrogación del docente respecto de su rol, en un con-
texto contenedor, que se interesa en su práctica y que 
está dispuesto a realizar las modificaciones necesarias 
en favor de la enseñanza universitaria.

Frente a los problemas planteados sobre la educación 
superior (la deserción y el desgranamiento, la no inclu-
sión de los grupos que pertenecen a los estratos más 
desfavorecidos de la sociedad), consideramos que pue-
de constituir un paso importante revisar e implementar 
prácticas de enseñanza que busquen transformar y de-
sarrollar las habilidades con las que cuentan los alum-
nos al ingresar, en vez de dejar librado a cada uno a sus 
propias iniciativas y capacidades previas. En este últi-
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mo caso, estaríamos contribuyendo a la reproducción 
de las inequidades de base. Se trata de revisar en nues-
tro propio presente, en nuestro propio contexto, las for-
mas históricas que asumen las diferencias entre los se-
res humanos, y las prácticas históricas de inclusión y 
exclusión en las que participamos (Bohn, 2008). Sin 
embargo, es claro que este paso no puede tener resul-
tados óptimos sin la transformación de los otros compo-
nentes del contexto, como la mayor inversión en el sis-
tema educativo (lo cual llevaría a tener una mejor pro-
porción entre docentes y alumnos, cargos docentes con 
más dedicación horaria y mejor pagos, mejor infraes-
tructura, etc.), la articulación entre niveles educativos, el 
mejoramiento de la educación en el nivel secundario, el 
diseño e implementación de políticas sociales y econó-
micas más inclusivas, entre otras.
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