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Resumen

El presente trabajo comparte una experiencia realizada en la Universidad Nacional de Luján, 
la cual considera la lectura y la escritura como prácticas sociales (di Stefano y Pereira, 2012). 
Desde esta concepción, se analizan dichas habilidades del lenguaje como prácticas recurrentes 
que permiten el andamiaje de los procesos de lectura y escritura de los textos de transmisión de 
conocimientos (Dorronzoro y Pasquale, 2000) que los estudiantes leen y escriben en el contexto 
universitario. Nos centramos en la lectura de artículos de distintos niveles de divulgación científica 
(Peralta, 2016) en lengua extranjera inglés y en la posterior lectura de un artículo de investigación 
seguida de la escritura de un artículo de divulgación científica media o baja en lengua materna. 
Se implementó una investigación no experimental o de campo (Cubo de Severino et al., 2012) 
que analiza las producciones de las estudiantes desarrolladas en un contexto evaluativo natural. 
El corpus de análisis lo constituyen las producciones de los estudiantes que llevaron a cabo 
la secuencia presentada en el marco de la asignatura Inglés II para las carreras humanísticas 
que se dictan en la Universidad Nacional de Luján. Se constató que una mayor exposición a 
un determinado género discursivo favorece su reconocimiento y una mejor apropiación de sus 
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rasgos. Finalmente, consideramos que, en futuros trabajos, resultaría necesario extender el 
tiempo dedicado a la escritura de ejemplares genéricos divulgativos a partir de la lectura de 
artículos de investigación y profundizar el proceso de escritura para lo cual es necesario generar 
espacios de reescritura.
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científica - Propuesta didáctica - Proceso de escritura

Abstract

The main aim of this work is to share an experience carried out at Luján National University, 
in which reading and writing are considered as social practices (di Stefano y Pereira, 2012). 
From this standpoint, these language skills are analyzed as recurring practices which allow us to 
scaffold the process of construction of meaning from (the construction of meaning of knowledge 
transmission texts (Dorronzoro y Pasquale, 2000) that students read and write in the university 
context. We focus on reading different levels of scientific divulgation articles (Peralta, 2016) in 
English as a Foreign Language, and subsequently on the reading of a research paper and the 
writing of a medium or low scientific divulgation article in the mother tongue. We implemented 
non-experimental or field research (Cubo de Severino et al., 2012) since the students’ productions 
are interpreted in the regular evaluation context. The corpus is composed of the writings of the 
students who fulfilled the scope of the sequence of the subject English II for humanistic careers 
at Luján National University. Results show that the greater exposure to a specific discursive 
genre favors its recognition and the appropriation of the characteristics of that genre. Finally, 
we include some suggestions for future research work since we consider it necessary not only 
to extend the time devoted to the writing of scientific divulgation articles based on the reading 
of research articles as a starting point, but also to deepen the writing process by generating 
instances for rewriting.

Keywords: Reading and writing as social practices - Discursive genres - Scientific dissemination – 
Didactic proposal - Writing process
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INTRODUCCIÓN

En este artículo presentamos los resultados de la aplicación de una propuesta didáctica 
implementada en el segundo de los tres niveles de enseñanza de la lengua extranjera 
inglés (LEI) en las carreras humanísticas3 que se dictan en la Universidad Nacional de Luján 
(UNLu). Cabe señalar que la enseñanza de la LE en la UNLu, tal como sucede en la mayoría 
de las universidades argentinas, se lleva a cabo a partir de la modalidad de comprensión 
lectora, es decir, la enseñanza se centra en la lectura de textos de circulación académica 
propia del campo disciplinar de los estudiantes. En este marco, los contenidos que se 
dictan en Inglés I, II y III no se centran en el abordaje lingüístico-gramatical, sino en las 
particularidades de los géneros que transmiten conocimiento para que los estudiantes 
se constituyan en miembros de la comunidad científico- académica de la que forman 
parte4. Esto es, que puedan identificar y conceptualizar los problemas propios de la 
disciplina, conocer cuál es el sistema de conceptos que la estructura y  mediante qué 
prácticas académicas se construye el conocimiento en su disciplina específica y cómo se  
transfiere a nuevos contextos. En esta propuesta focalizamos, entonces, en la lectura de 
un corpus de textos de distintos niveles de divulgación científica (DC), de lecturas teóricas 
en lengua materna (LM) que familiarizaron a los estudiantes con las particularidades de 
los géneros divulgativos y de la escritura de un artículo de DC en LM a partir de la lectura 
de un artículo de investigación (AI) en LEI. 

A fin de contextualizar la propuesta, resulta significativo señalar que en el ámbito 
universitario la lectura y la escritura se constituyen en prácticas sociales (di Stefano y 
Pereira, 2012) ya que implican actividades y competencias que se ponen en juego en la 
adquisición de saberes. Dichas prácticas se articulan, ya que el estudiante no solo lee 
para aprender, sino también para producir diversos géneros en respuesta a distintos 
requerimientos que se le presentan en sus actividades como estudiante, tales como: 
elaborar un resumen, una respuesta de examen y una monografía, entre otros. La 
enseñanza de la lectura y la escritura propias del nivel superior promueve la incorporación 
de los rasgos de tales prácticas que suponen la apropiación de contenidos y de los modos 
en los que se presentan y se producen saberes al tiempo que se desarrollan habilidades 
fundamentales en este nivel. 

De este modo, la comprensión de un escrito en lengua extranjera (LE) resulta primordial 
por estar vinculada con la construcción de los saberes específicos propios de los distintos 
campos disciplinares (Klett, 2005; Rosenfeld et al., 2018).  En las prácticas áulicas, en las 
que trabajamos con “textos de transmisión de conocimiento” (Dorronzoro y Pasquale, 
2000, p.60) que circulan en el ámbito académico, el docente se constituye en un 
mediador en los procesos de lectura y escritura fomentando la autonomía y el espíritu 
crítico del estudiante. En dichas prácticas, el aprendizaje de la comprensión lectora (CL) 
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en inglés presenta un carácter práctico-teórico, dado que con el propósito de adquirir 
conocimientos propios del ámbito académico y/o universitario, los lectores emplean 
sus conocimientos previos –culturales, lingüísticos, enciclopédicos y académicos– así 
como también desarrollan estrategias de lectura que los ayudan a construir significados 
que ellos reformulan en forma escrita en LM (Rosenfeld et al., 2018). Habitualmente, 
en los cursos, se focaliza el abordaje de artículos de investigación que implican una 
comunicación de especialista a pares. Sin embargo, desde nuestra experiencia, 
consideramos necesario guiar los procesos de lectura y de escritura a partir del trabajo 
con otros géneros discursivos, a saber, textos que divulgan o comunican ciencia, los 
cuales suponen un lector menos especializado y se constituyen en un puente hacia el 
aprendizaje de otros más complejos, dado que favorecen la lectura en LE y la producción 
escrita en LM. 

Los trabajos ya realizados en esta área permiten visualizar una vinculación entre una 
LE y la LM en contextos de enseñanza. En esta línea, Pasquale (2007) se refiere a las 
lenguas extranjeras en general y expone que en los cursos de comprensión lectora en el 
nivel universitario la lectura en LE y la escritura en LM convergen en la misma actividad: 
la construcción del o de los sentidos del texto. Según esta autora, las producciones de 
los estudiantes están ligadas a las prácticas propias del ámbito, tales como: preparar 
una clase o un examen, producir ejemplares genéricos que les permitan construir un 
nuevo conocimiento, entre otros. Asimismo, Dorronzoro (2009) define la lectura en 
LM y en LE, en el contexto universitario, como una “práctica académica” (p.84), puesto 
que sostiene que, independientemente de la lengua, la lectura está orientada a la 
construcción de conocimientos. Dorronzoro (2009) entiende que, así como el lector 
construye conocimientos a partir de la lectura, el estudiante-escritor –durante el 
proceso de escritura– analiza lo que desea comunicar y reorganiza las ideas en función 
del enunciatario. Además, debe considerar el propósito que persigue para lograr tanto 
la máxima claridad en su producción escrita como una mejor comprensión y reflexión 
sobre lo que lee y lo que escribe, asignándole a la lectura “su verdadera función de 
construcción de sentido” (p.93).  

Si bien los trabajos de Pasquale (2007) y Dorronzoro (2009) se concentran en la relación 
entre lectura en LE y escritura en LM, ambos focalizan en los cursos de CL en Francés 
como LE en el contexto universitario. Resulta, entonces, pertinente destacar que, a la 
fecha, se evidencia la carencia de investigaciones que partan de la lectura en LEI y su 
posterior producción en LM. Así, el tema que nos ocupa en este trabajo es la lectura 
de un artículo en lengua extranjera inglés y la posterior producción de artículos de 
divulgación científica en lengua materna, que pretende cubrir esta área de vacancia.

En este trabajo, el corpus de análisis está conformado por las producciones de los ocho 
estudiantes que –sobre un total de catorce inscriptos que cursaron la materia– asistieron 
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regularmente a todos los encuentros en los que se abordó la propuesta y completaron 
las distintas instancias de actividades parciales. Del total, se seleccionó una muestra de 
cuatro ejemplares representativos para su análisis, a saber: el artículo más cercano a 
la divulgación científica media (DCM), dos artículos de divulgación científica baja (DCB) 
y un texto que no se adecuó a ninguna de las categorías anteriores. La metodología 
implementada para el análisis fue de tipo cualitativo y asumió un modelo transversal 
descriptivo (Cubo de Severino et al., 2012). Esto implica que, a partir de los datos 
recolectados en un momento determinado, se observaron algunas cuestiones puntuales: 
a- qué reflejan los escritos respecto de la lectura en LE en relación a la apropiación tanto 
de los rasgos de los distintos niveles de comunicación de ciencia, como de saberes a 
través de la lectura de un AI en LEI y, b- cómo se contextualizan y reformulan dichos 
saberes por medio de la producción de un artículo de DC en LM.   

En el desarrollo del trabajo compartimos el marco teórico en el cual se sustenta nuestra 
propuesta, la formulación de la propuesta didáctica que se corresponde con el marco 
metodológico y los resultados de la aplicación de la secuencia didáctica. Finalmente, 
presentamos las conclusiones a las que arribamos con la sugerencia de algunos aspectos 
que deberían ser contemplados en propuestas que continúen y profundicen el camino 
que hemos iniciado.

1. Marco Teórico

Las nociones teóricas que vertebran nuestro trabajo son: género discursivo, lectura y 
escritura como prácticas sociales, que implican procesos y, por último, como concepto 
central, la divulgación científica o comunicación de la ciencia. Con respecto a los géneros 
discursivos, recuperamos el planteo de Bajtín (1982) quien los define como enunciados 
orales o escritos, relativamente estables y conformados por tres elementos: el contenido 
temático del enunciado, el estilo verbal y su composición. Estos tres aspectos están 
vinculados en la totalidad del enunciado y se determinan por la especificidad de cada 
ámbito de la actividad social. El autor, a su vez, distingue entre géneros discursivos 
primarios o simples y secundarios o complejos; los primeros están relacionados con 
un registro oral y presentan una escasa elaboración (breves réplicas de un diálogo o 
un relato cotidiano); mientras que, los segundos requieren una mayor producción y 
están asociados a un registro formal y mayoritariamente escrito (un manual, una ley o 
un convenio extenso y detallado, escritos científicos, todos los géneros literarios, entre 
otros).

En cuanto a la lectura y la escritura, tomamos las reflexiones de di Stefano y Pereira 
(2012) que vinculan su enfoque sociodiscursivo de la lectura y la escritura con los 
desarrollos que provienen de la teoría de la praxis social (Bourdieu, 2003), de la Historia 
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Social de la Lectura (Chartier, 1999) y de la Historia de la Cultura Escrita (Petrucci, 2003). 
Desde tal posicionamiento teórico, di Stefano y Pereira conciben la lectura y la escritura 
como prácticas sociales ubicadas espacial y temporalmente; es decir, como tareas que 
se desarrollan en determinados contextos, a través de modos materiales específicos que 
ponen de manifiesto representaciones sociales sobre qué es leer y escribir, y que definen 
la manera en que se lee o se escribe en una práctica concreta.

Asimismo, definir la lectura y la escritura en tanto prácticas permite integrar aportes 
del Interaccionismo Social de Vygotsky (1988), desde el cual la lectura se define como 
una actividad del lenguaje cuya finalidad es la construcción de sentido, resultante de 
un aprendizaje social y, por lo tanto, determinada por las prácticas del ámbito en el que 
se desarrolla. A partir de esta relación que une el lenguaje con la actividad concreta del 
individuo, Anderson y Teale (1998), entienden la lectura como una práctica cultural que 
supone la realización de actividades recurrentes y dirigidas hacia un fin por parte de 
grupos particulares, en determinadas esferas del entramado de ese tejido social.

Por su parte, Hernández Rojas (2005), refiere a la lectura y la escritura como actividades 
situadas, tanto histórica como culturalmente, ya que para comprender y/o producir un 
texto escrito es necesaria la interacción con otros que poseen un mayor conocimiento. 
Así, la tarea de escritura se adquiere y se profundiza en dicha interacción por medio 
de prácticas socioculturales correspondientes a determinados ámbitos. Sin embargo, 
el espacio académico presenta un rasgo particular que es la complejidad, por lo que 
las especialistas Arnoux et al.  (2002) y Benvegnú et al. (2001) señalan que se lee 
con propósitos diversos, tales como: conocer la postura de un autor, fundamentar o 
cuestionar una afirmación, relacionar nuevos aportes con el contexto históricosocial, 
entre otros. Respecto de la escritura, las autoras coinciden en que, a partir de las lecturas, 
los estudiantes producen ejemplares de distintos géneros para organizar la información 
y/o dar cuenta de la apropiación de conocimientos. Entendemos, entonces, que las 
prácticas de lectura y escritura se plantean como actividades indisociables dentro de 
una comunidad científico-académica.

Por su parte, respecto de la escritura, Hayes y Flowers (1980) proponen un modelo que 
considera tres componentes: el ambiente de la tarea (factores externos al escritor), 
la memoria a largo plazo (contexto y conocimientos de distinto tipo) y el proceso de 
escritura. En cuanto a este último, la actividad de escritura involucra tres etapas 
esenciales: planeamiento, redacción y revisión como procesos recursivos y no como 
instancias secuenciales. En la primera, el escritor elabora un esquema del texto que planea 
escribir, que implica tres subprocesos: selección de ideas, organización y formulación 
de objetivos. En la segunda, se transforman las ideas fragmentadas del planeamiento 
en enunciados lingüísticos que generan un texto comprensible para cualquier lector. 
Finalmente, la revisión es una etapa recursiva ya que el escritor la lleva a cabo en forma 
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permanente durante su proceso de escritura para mejorar la calidad de su producción. 
Así evalúa permanentemente el avance de su trabajo y modifica su texto, su plan de 
escritura o ambos.

Respecto del impacto que tuvieron los procesos de lectura y escritura, Bereiter y 
Scardamalia (1992) presentaron dos modelos diferentes: decir y transformar el 
conocimiento. En el primero, el escritor expresa por escrito ideas que ya están disponibles 
en su pensamiento; mientras que, en el segundo, el escritor desarrolla y profundiza 
sus lecturas y escrituras. El primer modelo pretende dar cuenta de los procesos de 
composición de los escritores novatos y el segundo refiere al proceso de los escritores 
expertos. La diferencia entre ambos modelos remite a la forma en la que el escritor 
introduce el conocimiento y en lo que sucede a lo largo del proceso de escritura. Este 
modelo da cuenta de la necesidad de una interacción permanente entre el contenido 
(qué decir) y la retórica (cómo decirlo y con qué intención) para que se pueda llevar a 
cabo la transformación del conocimiento. Por lo tanto, para los escritores novatos, la 
instancia de escritura está determinada por la capacidad de reproducir el conocimiento 
que está en su memoria; en cambio, los escritores expertos emplean procedimientos 
complejos de elaboración para transformarlo. En esta propuesta, cuyos resultados 
presentamos, se generaron acciones graduadas que buscaban favorecer la reflexión que 
les permitiría a los lectores y escritores superar las formulaciones que solo implican la 
reproducción de un conocimiento. 

En relación con el modelo didáctico para la enseñanza de la CL en LEI, nos centramos 
en la didáctica contextual (Fijalkow, 2000; Dorronzoro, 2005) que se presenta como un 
enfoque que integra las perspectivas de la didáctica declarativa (contenidos lingüísticos) 
y la didáctica procedural (estrategias). Desde este modelo didáctico, los contenidos 
contextuales permiten decidir, por un lado, cuál es la estrategia más adecuada a cada 
momento de enseñanza y, por otro, cuáles son los saberes lingüísticos que los lectores 
necesitan conocer para construir sentido del texto. 

En cuanto a la divulgación de la ciencia, en su representación más simple, es percibida 
como la popularización de un saber técnico, en la que el divulgador simplifica, reduce 
o ejemplifica un conocimiento producido con el lenguaje especializado propio de 
una disciplina para que resulte accesible a un lector no especializado. Sánchez Mora 
(2010) considera que la comunicación científica busca la democratización del saber y, 
en consecuencia, que los ciudadanos se apropien de cierto conocimiento en materia 
científica y tecnológica para incluirlos en sus intercambios y toma de decisiones. Otros 
autores, tales como Calsamiglia, 1997 y Cassany, 2001, coinciden en que la DC consiste en 
una forma de recontextualización de discursos especializados construidos en un contexto 
académico específico. Estos autores sostienen que el cambio de contexto comunicativo 
conlleva la necesidad de reconstruir globalmente el mensaje científico original. 
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Por su parte, Ciapuscio y Kuguel (2002), quienes han estudiado las formas en las que 
se divulga ciencia, consideran importante distinguir grados o niveles de especialización 
entre los textos que comunican ciencia. Las autoras definen los textos especializados 
como géneros que circulan en comunidades académicas entre quienes comparten 
un determinado saber, tienen un lenguaje especializado y comparten una estructura 
propia de las prácticas de investigación. Parodi (2005), entre otros, sostiene la idea de 
un continuum en la producción de distintos textos que transmiten un determinado 
conocimiento. Esta transmisión de conocimientos se modifica de acuerdo con distintas 
variables, tales como: la temática, la audiencia, el contexto de circulación y las 
configuraciones lingüísticas entre otros. En la misma línea, Ciapuscio y Kuguel (2002) 
proponen establecer grados de especialidad sobre la base de criterios contextuales- 
usuarios y situación comunicativa-, temáticos e indicios lingüísticos. 

En concordancia con su definición de texto especializado y la perspectiva teórica 
asumida, Ciapuscio y Kuguel (2002) y, luego, Adelstein y Kuguel (2005) proponen un 
sistema multinivel que analiza las distintas características del discurso especializado. 
Para ello, se detienen en los siguientes aspectos: a. función textual (Nivel I) se refiere a 
expresarse, contactar, informar y dirigir, entre otras; b. situación comunicativa específica 
(Nivel II) remite al contexto de producción y recepción; c. contenido semántico (Nivel III) 
considera la secuenciación de la información; y d. forma (Nivel IV) contempla la densidad 
léxica, los aspectos gramaticales, la inclusión de imágenes y gráficos, además de las 
operaciones de reformulación, definición, etc.       

Uno de los aspectos esenciales a considerar en la situación comunicativa es la relación 
que se establece entre los interlocutores; para ello, las autoras proponen tres categorías a 
partir del nivel de competencia de los lectores en una determinada área del conocimiento: 
a. especialistas; b. semilegos, poseen ciertos conocimientos sistematizados sobre un 
área determinada como estudiantes avanzados o periodistas especializados en ciencia; 
y c. legos. Por lo tanto, comunicar ciencia supone la elaboración de nuevos discursos de 
acuerdo con la situación comunicativa en la cual dicho discurso se inserta. Asimismo, 
Peralta (2016) establece una distinción mayor a partir de la vinculación entre el enunciador 
y los posibles enunciatarios de textos que comunican ciencia: divulgación científica 
alta (DCA) o especializada, divulgación científica media (DCM) o semiespecializada y 
divulgación científica baja (DCB). 

La DCA comprende, en especial, el artículo de investigación, propio de la producción 
académica y las revistas especializadas. En este caso, el saber científico producido en 
un determinado campo disciplinar se comparte en forma simétrica con otros miembros 
de la comunidad científica; presenta una secuencia predominantemente argumentativa 
y una estructura estandarizada compuesta, en general, por un abstract o resumen, 
palabras clave, introducción, método, resultados y conclusión. 
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Los textos de DCM buscan informar y comunicar un determinado tema a quienes no son 
expertos, pero poseen cierto conocimiento general o bagaje cultural que les proporciona 
un andamiaje apropiado para lograr la comprensión; en este caso, la relación entre los 
interlocutores es asimétrica. En cuanto al análisis del contenido, se puede observar que 
los textos de DCM se caracterizan por un proceso de recontextualización a partir de la 
reducción de la información proporcionada en el texto fuente. En este tipo de divulgación 
predominan las secuencias expositivas, aunque pueden estar acompañadas de una 
posición crítica por parte del enunciador, lo que marca la orientación argumentativa 
global del texto. Otros recursos empleados en el proceso de recontextualización de 
la comunicación son la modalización valorativa, la presentación de conceptos y sus 
definiciones, las aclaraciones discursivas, las citas, la variación de registros, etc. En cuanto 
al nivel formal, se caracteriza por la inclusión de recursos no lingüísticos como gráficos e 
imágenes cuya lectura resulta más sencilla; en el aspecto lingüístico, suelen presentarse 
destacados, y con respecto al léxico y la gramática coexisten el registro formal e informal, 
como en las publicaciones semiespecializadas.  

La función principal de la DCB es la de informar, ya que tiene como objetivo hacer accesible 
un determinado conocimiento o dar instrucciones acerca de una temática específica. En 
cuanto al nivel situacional, la asimetría que existe entre el enunciador y los posibles 
enunciatarios (público masivo) es más pronunciada que en el nivel anterior, ya que se 
prevé un lector menos familiarizado con la temática. En relación al contenido, el proceso 
de recontextualización implica una reducción de los aportes del campo disciplinar y 
una inclusión de interrelaciones con conceptos del discurso general. Estos textos se 
caracterizan por la prevalencia de secuencias narrativas, descriptivas y pueden incluir 
fragmentos conversacionales. En cuanto a su nivel formal, los recursos no lingüísticos 
presentan una estructura amigable, suelen estar acompañados de gráficos, destacados 
e imágenes, etc. En relación con los recursos lingüísticos, en general contienen subtítulos 
que guían la lectura, variaciones modales (preguntas, negaciones, etc.), empleo del 
humor y de la ironía, modalización valorativa, variación de registro, entre otros recursos. 
Este nivel de divulgación es característico de la prensa, radio y televisión.

Para el análisis de las producciones de los estudiantes, que presentamos en este 
trabajo, nos basamos en la propuesta de Peralta (2016), dado que caracteriza con mayor 
precisión las posibilidades más frecuentes en el continuum observable en la elaboración 
de distintos textos que comunican conocimiento. 

2. Formulación de la Propuesta Didáctica

Como hemos anticipado, el aprendizaje de la CL en LEI tiene un carácter práctico-teórico, 
en el que se privilegia un abordaje centrado en la didáctica contextual que permite 
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dinámicas que familiarizan a los estudiantes con prácticas de lectura y escritura propias 
del ámbito académico. En este marco, la propuesta impulsaba la elaboración –por parte 
de los estudiantes– de textos de DCM y DCB a partir de la apropiación de los rasgos de 
los géneros que comunican ciencia y de la lectura de un AI.

Para la implementación de dicha propuesta se constituyó un corpus teórico5 (CT) en 
LM y un corpus práctico6 (CP) de lectura en LEI. En ambos casos, la selección obedeció 
a un objetivo didáctico: proporcionar a los estudiantes materiales que dieran lugar a la 
puesta en diálogo entre textos, tanto a nivel teórico –en el primer caso– como temático 
–en el segundo. Los contenidos abordados tanto en Inglés I como en Inglés II, hasta el 
momento en el que se diseñó la propuesta, retomaban las nociones de: género discursivo, 
contexto de producción y recepción, enunciación, polifonía, resumen, síntesis, conceptos 
clave, glosario; cohesión y coherencia; contenidos lingüísticos específicos, tales como: 
referencias temporales, prefijos de negación, grado comparativo, entre otros, los que 
se expusieron solo a partir de las dificultades de comprensión surgidas de los textos 
presentados y que, en ningún caso, se explicaron en forma descontextualizada. 

El CT orientó a los estudiantes-lectores en el reconocimiento y análisis de textos de 
DC. Por su parte, el CP se organizó en función de un tópico e incluyó ejemplares de 
géneros variados, tales como: artículo de investigación, página web, artículo de revista 
especializada y folleto. Dicho CP lo integraron textos elaborados por especialistas 
en la temática del cyberbullying, en su versión original, los cuales comparten una 
misma orientación argumentativa, ya que sostienen que la facilidad y el libre acceso 
de los adolescentes a la tecnología favorecen el desarrollo de conductas riesgosas e 
inapropiadas. 

La propuesta implementada en el segundo de los tres niveles de inglés se llevó a cabo 
durante los últimos seis encuentros del cuatrimestre en los cuales los estudiantes 
realizaron predicciones acerca del CP, para lo cual registraron las características distintivas 
de cada uno de los textos. Posteriormente, abordaron las lecturas propuestas en el CT 
que fueron agrupadas en seis ejes temáticos: género discursivo, discurso especializado, 
divulgación científica, argumentación, polifonía y comunicación escrita. Por último, 
dichas lecturas sumadas a las actividades presentadas se constituyeron en el andamiaje 
que les permitiría construir sentido de cada uno de los textos del CP. 

Durante los primeros cinco encuentros, los estudiantes trabajaron en pequeños grupos, 
lo que favoreció un ambiente colaborativo (Díaz-Barriga y Hernández, 2002) y resolvieron 
las actividades propuestas, en las que justificaban sus respuestas a partir del trabajo 
realizado y de los aportes teóricos considerados. Se impulsó la elaboración de textos 
breves a partir de las lecturas del CP, enfatizando en la especificación de los potenciales 
enunciatarios de dicho escrito, así como también en la socialización de sus producciones, 
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lo que les permitió no solo realizar sugerencias sino también recibir una devolución de 
sus pares. Finalmente, se les propuso leer y analizar un artículo de investigación (AI)7, 
que se presenta como un informe breve, organizado mediante subtítulos y establece 
una relación simétrica entre los interlocutores ya que es producido por especialistas y 
dirigido a colegas con el propósito de compartir y, eventualmente, discutir los alcances 
de la investigación realizada. 

El objetivo del estudio se explicita tanto en el abstract como en la introducción de 
acuerdo con los estándares de escritura de este género discursivo. En relación al 
despliegue temático, prevalecen las secuencias explicativas y argumentativas en las 
que el enunciador se hace presente por medio de modalidades de enunciado, marcas o 
índices de persona; sin embargo, al realizar recomendaciones optan por la voz pasiva, 
como un modo de mitigar su posicionamiento. Asimismo, si bien se registran algunas 
estrategias polifónicas, la lectura del artículo no supone la identificación de segmentos 
polémicos, motivo por el cual se facilita la lectura. El léxico empleado es tanto del discurso 
específico como del general, aunque con un registro formal y convencional adecuado a 
este género discursivo; debido a la brevedad del texto, cada oración posee una carga 
significativa de información.

A partir de este AI, los estudiantes-escritores debían producir, individualmente, un 
artículo para presentar en una revista de divulgación. En la lectura debían identificar, en 
primer lugar, las características propias del género discursivo AI, los datos más relevantes 
del texto fuente, tales como: el lugar, el año del estudio y la población analizada y, luego, 
tanto las definiciones y secuelas del cyberbullying como sus riesgos y las posibles líneas 
de acción a emprender. En su producción debían recuperar los rasgos centrales del nivel 
de comunicación de ciencia por el que optaran (DCM o DCB). 

Consideramos pertinente destacar que, en la implementación de la secuencia 
didáctica, asumimos la postura concebida por Valcarce (2010), que se concentra en 
los autoaprendizajes y el rol del docente como mediador entre el conocimiento y el 
estudiante, a fin de favorecer la autonomía de este último, puesto que en el proceso de 
CL de textos de especialidad en LE, el docente aporta el saber lingüístico y el estudiante, 
el saber disciplinar.  

3. Resultados 

Para poder analizar los artículos elaborados por los estudiantes, consideramos en primer 
término los aspectos relevantes del AI que leyeron, seguidos de las particularidades 
que debían recuperar de dicho texto a fin de producir uno de los géneros discursivos 
solicitados.
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El AI que los estudiantes leyeron presenta una organización clásica de dicho género 
discursivo, el que da cuenta de los resultados de un estudio cuyo objetivo es, por un 
lado, que se comprenda el impacto del cyberbullying en los estudiantes y, por otro, 
que se generen mensajes de prevención para estudiantes, educadores y padres. Con 
el propósito de que los estudiantes produjeran un artículo de DCM o DCB, una de las 
primeras tareas que deberían realizar consistió en seleccionar la información más 
relevante del texto fuente. De acuerdo con dicha selección, resultaba primordial que 
consideraran no solamente el lugar y el año del estudio, la población con la que se había 
trabajado, el modo como esta percibía los efectos del cyberbullying, sino también las 
definiciones presentadas, las posibles acciones a emprender y los riesgos que conlleva.

Luego de las actividades de lectura y a partir de la consigna de escritura, los ocho trabajos 
resueltos evidencian diferentes niveles de apropiación por parte de los estudiantes: en 
uno de los escritos predominan rasgos de la DCM, seis de las producciones se encuadran 
en la DCB y otro refleja un tipo de resolución que no se condice con los rasgos de la 
DC.  Esta muestra permitió corroborar la aserción respecto de que los límites en el 
continuum de las posibilidades de comunicación de la ciencia a menudo parecen 
solaparse. El análisis de los textos producidos por los estudiantes se realizó siguiendo la 
caracterización propuesta por Peralta (2016) y muestra las tendencias predominantes en 
la lectura de un artículo especializado en LEI y en la apropiación de los rasgos de la DCM 
y la DCB puesta de manifiesto en los textos producidos por los estudiantes. 

Como anticipamos, seleccionamos cuatro escritos para el análisis. Tres de las 
producciones se encuadran en la DCM y DCB; en estas se observa que, en general, 
los estudiantes comprendieron el AI en LEI, seleccionaron la información relevante de 
acuerdo con sus potenciales enunciatarios y se apropiaron de algunos de los rasgos 
propios de la DC. Independientemente del nivel divulgativo producido, los textos 
elaborados resultaron coherentes y comprensibles para dichos enunciatarios. A nivel 
didáctico, resulta pertinente resaltar que en los dos ejemplares en los que predominan 
los rasgos de la DCB se debería hacer mención de los estudios que dieron origen al AI a 
fin de contextualizar la información proporcionada. Al mismo tiempo, consideramos que, 
con estas producciones, los estudiantes asumieron acciones fuertemente vinculadas 
con la transformación del conocimiento (Bereiter y Scardamalia, 1992). En concordancia 
con estos autores, asumimos que, si bien este grupo de estudiantes no podría ser 
encuadrado como escritores expertos, no se limitaron a reproducir la información, sino 
que la reformularon y resignificaron en un nuevo contexto comunicativo. 

Por el contrario, el último de los textos no da cuenta de la elaboración de un artículo 
que haya priorizado el relevamiento y la reorganización de la información principal 
que un artículo de DC –ya sea DCM o DCB– debía incluir, lo que no permite visualizar 
la apropiación de los rasgos del género que intentó producir. Del mismo modo, no se 
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evidencia el desarrollo de ciertas estrategias de (re)lectura y (re)escritura que podrían 
haber facilitado la tarea. Entre las dificultades observadas encontramos la ausencia 
del propósito central del texto a escribir y una construcción inadecuada tanto del 
enunciador como de los posibles lectores. Asimismo, la selección y reformulación de la 
información incluida ponen de manifiesto la necesidad de releer el AI, ya que el escrito 
toma fragmentos del texto fuente, sin realizar operaciones de selección o reformulación 
y sin incluir marcadores textuales que otorguen tanto coherencia como cohesión a dicho 
escrito. Por tal motivo, la información se ve distorsionada o no repuesta en su totalidad, 
lo que le impide al lector construir un sentido acabado del conocimiento que se le 
quiere comunicar. Creemos que, en función de ello, puede explicarse que el texto logre 
transmitir parcialmente la información que debería brindar. 

CONCLUSIONES

En esta propuesta, a partir del trabajo simultáneo con un CP y un CT contribuimos a que 
los estudiantes comprendieran las metas que persigue la comunicación de la ciencia, 
así como también las modificaciones discursivas y los rasgos de los distintos niveles 
de divulgación científica. Con el propósito de indagar si los estudiantes se apropiaban 
de dichos rasgos, prestamos especial atención a las producciones finales, que debían 
responder a las características propias de la DCM o la DCB. El trabajo con géneros que 
comunican o divulgan ciencia nos permitió observar las vinculaciones que surgen en el 
proceso de aprendizaje entre las prácticas de lectura en LEI y las de escritura en LM. 

Las prácticas divulgativas, como ya hemos mencionado, se presentan en situaciones 
comunicativas diversas, en las cuales la relación de proximidad entre el enunciado 
científico y el divulgativo varía. En esta variación se ven reflejadas, por un lado, 
diferencias de contextos, enunciadores, propósitos y enunciatarios; por otro lado, los 
recursos empleados por quien comunica ciencia en el proceso de recontextualización 
están íntimamente relacionados con el nivel de divulgación del texto que produce. Cabe 
señalar que, si bien los recursos provenientes del discurso científico y del discurso general 
confluyen en la DC, en el nivel de DCM y DCB se incluyen “vínculos extradisciplinares” 
(Cassany et al., 2000, p.83) que hacen referencia al entorno inmediato del lector. Estos 
vínculos relacionan la investigación teórica con las actividades propias de la vida cotidiana 
de los seres humanos, tales como: el trabajo, el descanso, la nutrición, entre otros.  El 
discurso general que el lector relaciona con sus conocimientos previos de la temática 
orienta el acercamiento y el abordaje de un discurso especializado; esto es, esos vínculos 
establecen una conexión entre la vida cotidiana y la investigación propiamente dicha. En 
términos de Peralta (2016), entendemos, entonces, que la transición entre un discurso y 
otro se presenta como un continuum, en el cual no existe un lenguaje especializado que 
se corta, sino que confluyen interacciones y reapropiaciones del discurso.  
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Distinguimos, a través del análisis de las cuatro producciones analizadas, no solo 
diferencias en las competencias lectoras sino también escriturarias de los estudiantes, 
tanto en relación al proceso de escritura como a la apropiación de características del nivel 
de DC por el que opta. Como observamos, pareciera que los estudiantes se sintieron más 
seguros en la elaboración de textos que se encuadran en la DCB, ya que dicho nivel de 
divulgación implica tanto una menor demanda escrituraria como una expectativa de un 
público lector menos cuestionador. 

Los resultados de la experiencia llevada a cabo nos permiten expresar que, en términos 
mayoritarios, el estudiante que debe comunicar saberes reconoce la necesidad de 
transformar el conocimiento adquirido a través de la lectura de un AI en un nuevo texto 
que responda a los requerimientos de un artículo de DC. Esta trasposición permite hacer 
comprensible la información para grupos de enunciatarios menos expertos. 

En el contexto académico, la competencia lectora se construye a lo largo del tiempo a 
partir de la interacción que el lector tiene con textos ajenos y propios. Esta construcción 
implica el desarrollo de prácticas específicas, de habilidades lingüísticas y de procesos 
cognitivos y actitudinales. Consideramos, entonces, que el proyecto resultó innovador 
en relación con el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ya que permitió comprobar 
que la incorporación de un corpus teórico en LM dio lugar a que ellos reflexionaran sobre 
las características de los géneros que se proponen divulgar ciencia. Esto sumado a una 
mayor exposición a artículos de diferentes niveles de DC en LEI, facilitó el reconocimiento 
de los géneros discursivos en cuestión, como también la comprensión de los modos en 
los que los lectores construyen el/los sentido/s de un texto. 

En función de los resultados, creemos pertinente ampliar en futuros trabajos, por un 
lado, el tiempo dedicado a la lectura y la escritura de ejemplares genéricos divulgativos 
a partir de la lectura de AI. Por otro, incrementar la cantidad de AI que integran el CP 
de modo que los estudiantes puedan producir escritos de DCM como de DCB en la 
resolución de una misma actividad. Esta instancia favorecería el reconocimiento y la 
apropiación de las diferencias entre ambos tipos de comunicación de conocimientos 
a enunciatarios no expertos. Entendemos, además, que deberíamos estimular la 
reflexión sobre los procesos de lectura y escritura generando espacios de reescritura. 
La experiencia didáctica llevada a cabo con los géneros que comunican ciencia en la 
enseñanza de la LEI en el nivel universitario nos permite concluir que la apropiación de 
los rasgos característicos de ciertos géneros deriva de la concepción de la lectura y la 
escritura como prácticas indisociables y situadas. 
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