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Resumen
Este artículo presenta resultados de una investigación con ingresantes a 
las carreras de Letras de la UNRN (Argentina) para repensar la configu-
ración de las prácticas de literacidad de los y las alumnas, así como de 
las identidades que se construyen en relación a ellas. Para eso, se indaga 
en los diarios elaborados por los mismos estudiantes como instrumento 
metodológico para el relevamiento de datos y en su uso en la investi-
gación. Luego, se da cuenta de las categorías de análisis resultantes de 
la lectura de estos que permiten observar el modo en que los sujetos 
piensan sus prácticas como estudiantes de Letras y, a su vez, se piensan 
a sí mismos como lectores y escritores en este ámbito. 

Palabras claves: prácticas de lectura y escritura, identidad, ingresantes 
universitarios, diarios de estudiantes, nuevos estudios de literacidad. 

1. Este trabajo retoma y profundiza el trabajo reflejado en dos ponencias re-
feridas a esta investigación. Por un lado: Birgin, Jimena y Eisner Laura (ju-
lio 2017), “Escritura e identidad: los diarios de ingresantes a la UNRN”, IX 
Congreso Nacional de Didáctica de la Lengua y la Literatura Facultad de Hu-
manidades, Universidad Nacional del Nordeste Por otro lado, Birgin, Jime-
na (julio, 2018) “Tensiones y potencialidades del diario de ingresantes a la 
universidad como dispositivo de registro en una investigación sobre prácticas 
de literacidad”, IX Congreso Internacional de la Cátedra UNESCO, Univer-
sidad de Cuenca, Ecuador.  
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Constructing an identity 
as a reader and writer at University: 

a study of  journals of Letras first-year students

Abstract
This paper presents findings based on the analysis of first-year students’ 
journals at Licenciatura en Letras and Profesorado en Lengua y Litera-
tura of UNRN (Argentine) with the aim to explore the configuration of 
the literacy practices of the students, as well as the identities  shaped 
by them. First, we consider the potential of using journals written by 
the students as a methodological tool for data collection and research. 
Then, based on analytical categories emerging from the journals, we 
outline the ways in which subjects view their own literacy practices as 
university students, as well as the ways they see themselves as readers 
and writers within their disciplinary field. 

Keywords: reading and writing practices, identity, higher education, 
student journals, new literacy studies.
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Se pensar como leitores e escritores na universidade: 
um estudo de diários de ingressantes para curso de Letras

Resumo
O artigo apresenta resultados da pesquisa com estudantes que iniciam 
seus estudos nas carreiras de Letras na UNRN (Argentina), a fim de 
repensar a configuração das práticas de literacidade, assim como das 
identidades construídas em relação com elas. I A indagação é focali-
zada nos diários que registram práticas acadêmicas de leitura e es-
crita dos próprios alunos, em tanto ferramenta metodológica para a 
coleta de dados e seu uso em pesquisas. Logo após, são referidas as 
categorias de análise resultantes da leitura dos diários, o que permi-
te observar o jeito em que os sujeitos refletem sobre suas práticas e, 
por sua vez, se consideram leitores e produtores de textos nesse campo. 
 
Palavras-chave: práticas de leitura e escrita; identidade; ingresso em 
universidades; diários de estudantes; novos estudos de literacidade.
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Introducción

Este trabajo está relacionado con las necesidades que surgen de 
la inclusión de nuevos grupos sociales a las universidades, específica-
mente, con la calidad de su acceso al conocimiento y su relación con la 
equidad.  Esto implica que ciertas prácticas, sobre todo las que refieren 
a la producción y comprensión de textos, al manejo de ciertos saberes 
e incluso, a modos de uso del lenguaje, requieran la contemplación de 
otras trayectorias escolares y de vida que dialogan e interpelan las expec-
tativas que el nivel superior tiene sobre sus ingresantes. Así, en diversos 
países del mundo y, específicamente en la región, se ha identificado el 
rol central de la escritura en el éxito de este proceso. 

En la Argentina, particularmente, durante la década 2003-
2013, se crearon varias universidades nacionales con sede al interior 
del país abriendo la posibilidad de estudios superiores a sectores que 
tradicionalmente no ingresaban al ámbito académico. La Universidad 
Nacional de Río Negro (UNRN) es una de ellas y ha incorporado nue-
vas carreras a la mínima oferta académica que preexistía, así como el 
establecimiento de sedes distribuidas a lo largo de la provincia. 

Se ha considerado de forma generalizada que las dificultades de 
ingreso y permanencia en el nivel superior devienen de las dificultades 
o déficit que los alumnos y alumnas traen del nivel anterior respecto 
a las prácticas de lectura y escritura. Además, se han alegado motivos 
relacionados al uso de la tecnología, a los diseños curriculares y a las 
formas de trabajo en la escuela. Sin embargo, es importante pensar 
el problema desde un abordaje global que contemple un diagnóstico 
multidimensional de la situación.  Lo cierto es que los estudios que 
abordan estos problemas, no logran dar cuenta de la realidad desde 
su complejidad, sino que, en la mayoría de los casos, circunscriben 
la observación y el análisis a un sujeto: el alumno o el docente. De 
ningún modo se plantea una mirada sobre todos los elementos que, 
en la dinámica o el proceso, entran en juego. Por otro lado, se trata de 
investigaciones que simplifican el problema también en términos de 
posibles abordajes; observan la población estudiantil como homogénea 
y dan por sentado la validez de los mismos recursos y estrategias para 
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las distintas disciplinas; así como consideran unidireccional la relación 
alumno-profesor (Lillis, Harrington, Lea, & Mitchell, 2016).

Como docentes de una materia universitaria de ingreso de esta 
universidad, centrada en la lectura y la escritura académica, nuestra mi-
rada intentó desviarse de la idea de déficit para pensar en esta comple-
jidad poniendo el acento en lo que, posiblemente, las tareas de lectura 
y escritura significaban para los grupos de ingresantes y, de este modo, 
entender lo que veíamos como dificultades en términos de concepcio-
nes, estrategias, etc.

A partir de esto, diseñamos una investigación que nos permita 
observar cómo los y las ingresantes refieren a sus propios procesos y prác-
ticas de lectura y escritura. Para eso, tomamos un grupo de estudiantes 
de las carreras de Letras que ofrece la UNRN, Licenciatura y Profesora-
do, en virtud del vínculo particular que la disciplina genera respecto a 
esas prácticas en tanto objeto de estudio y experiencias constitutivas de 
las actividades académicas, además, de comprender cómo esto colabora 
con la conformación de una identidad universitaria y un perfil profesio-
nal. Concretamente, la propuesta consistió en la elaboración de diarios 
que registraran la percepción subjetiva e individual sobre las actividades 
o prácticas que implican leer y escribir en el ámbito académico.

En este artículo, llevamos adelante un análisis de fragmentos de 
estos diarios, buscando ampliar la mirada sobre las prácticas de lectura 
y escritura, con el propósito de reflexionar y reformular prácticas peda-
gógicas y didácticas que favorezcan formaciones profesionales univer-
sitarias más potentes. Se trata de una mirada que pueda tomar la pers-
pectiva de los sujetos y dimensionar la apropiación de las literacidades 
académicas (Lillis et al., 2016) en función de un complejo entramado 
de elementos y dinámicas sociales. 

Una mirada sobre las prácticas de 
lectura y escritura: supuestos teóricos

Una de las líneas teóricas que ofrece un universo conceptual para anali-
zar los diarios son los Nuevos Estudios de Literacidad (NEL), surgidos 
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en el Reino Unido en la década del ochenta, coincidiendo con los es-
tudios realizados en EEUU por Cook-Gumperz (1988). Estos conci-
ben las prácticas de lectura y escritura desde una perspectiva social en 
fuerte oposición a estudios como los de Goody (1977), que definían a 
la escritura como una tecnología asociada linealmente con habilidades 
cognitivas universales. 

Así, los NEL retoman las distintas investigaciones y abordajes 
que se fueron realizando a lo largo de las dos últimas décadas del siglo 
XX, pero considerando a la literacidad como las distintas prácticas de 
lectura y escritura que se desarrollan en función de contextos específicos 
y de condiciones sociales. Al respecto, Zavala, Niño Murcia y Ames 
(2004) van a describirlo de este modo: 

(…) con los NEL se comienza a problematizar lo que antes no 
se cuestionaba: la definición reductiva y simplificada de la lite-
racidad donde esta equivale a la codificación y decodificación 
directa de la palabra impresa; el hecho de que la literacidad sig-
nifique solo la lectura o la escritura de un tipo de texto y no de 
otro; y la idea de que la literacidad tiene efectos directos sobre 
el pensamiento, en la conducta o en la movilidad social. (p.9)

En este sentido, y en relación al ámbito académico, Lillis, Ha-
rrignton, Lea y Mitchell (2016) plantean que se trata de un enfoque 
crítico para la investigación y la enseñanza de la literacidad académica 
y del potente rol que tienen estas prácticas, tomadas en su contexto 
social, para la construcción de conocimiento individual. En términos 
generales, van a decir que ponen el foco en la importancia, para la in-
vestigación y la pedagogía, de adoptar enfoques socialmente situados de 
escritura y producción de textos.

Asimismo, la mirada de los NEL implica una profundización al 
observar el funcionamiento de las estructuras de poder en las prácticas de 
literacidad, sobre todo en contextos que tienden a la marginalización de 
determinados sectores o comunidades, y permiten pensar tanto en la ense-
ñanza como el aprendizaje, así como en la circulación y distribución de los 
bienes culturales relacionados con la lengua escrita, en términos de derecho.
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De esta manera, los aportes de estos estudios se centran en la 
generación y el fortalecimiento de dinámicas de inclusión educativa y, 
en el caso de este trabajo, nos obligan a centramos en un ámbito univer-
sitario que, bajo los parámetros de la experticia, suele abundar en me-
canismos de exclusión (Lillis, 2001, 2016; Ivanič, 2009; Zavala, 2011; 
Sito & Kleiman, 2016). 

En esta línea, la literacidad es una práctica social que debe ob-
servarse en su complejidad y en relación a otras múltiples prácticas so-
ciales. Es decir que hay un desplazamiento del objeto de estudio desde 
la mente individual y privada a la interacción social y la vida en co-
munidad. Y en esta interacción social, asimismo, se trata de observar 
el juego de las relaciones de poder que se manifiestan a través de estas 
prácticas de lectura y escritura en el marco de las instituciones (Lillis et 
al., 2016).

Es importante destacar que los NEL abordan estas prácticas en 
términos de eventos letrados, es decir, situaciones en las que la literacidad 
tiene un rol central (Street, 2003). Así, para Barton y Hamilton (2000) 
es necesario observar eventos de lectura y escritura situados en los que 
se puedan inferir prácticas de literacidad, ya que estas incluyen recursos 
invisibles, como el conocimiento o los sentimientos, los propósitos y 
los valores sociales.

Podemos citar, particularmente, los trabajos de Zavala (2011) 
y de Sito y Kleiman (2016), quienes estudian los conflictos que se les 
presentan a inmigrantes e indígenas en instituciones universitarias en 
términos de apropiación de estas prácticas de literacidad y en función 
de interpelar las políticas interculturales que se llevan adelante en estos 
contextos. Estos trabajos posibilitan pensar la diversidad de prácticas 
de lectura y escritura que convergen en el ámbito académico y se hacen 
más visibles en el ingreso a la misma. 

El diario como instrumento de investigación 

Esta investigación toma al diario como instrumento metodo-
lógico considerando que es a partir de este registro personal, de esta in-
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mersión en la subjetividad de los estudiantes ingresantes a las carreras de 
Letras, que se puede percibir algo del orden de la experiencia del apren-
dizaje y la apropiación de las prácticas de lectura y escritura específicas 
del campo disciplinar en el marco de una formación profesional, y que 
esto que se percibe obliga a repensar las variables que atraviesan el apren-
dizaje en función de sujetos concretos y en actividades contextualizadas.  

El diario y otros registros, en tanto escrituras del yo, han sido 
tomados en investigaciones con diferentes enfoques y propósitos. Existe 
una larga lista de abordajes de diarios: diarios íntimos, diarios de viaje, 
diarios de escritores, cartas, autobiografías, y con ellos, el análisis de esa 
subjetividad y la narración de la experiencia propia. Esto se ha profun-
dizado tanto en estudios literarios, como historiográficos y educativos. 
Este último es el que nos interesa, ya que se centra en la formación y el 
estudio de la enseñanza y del aprendizaje visto desde la perspectiva de sus 
actores: alumnos y docentes. En este sentido, tomaremos en cuenta las 
investigaciones que utilizan o han utilizado el diario como forma cuali-
tativa de registro para analizar de manera multidimensional los aspectos 
y fenómenos que se encuentran involucrados en el hecho educativo.

Dentro de los trabajos que abordan las narraciones pedagógicas, 
ya sea respecto a prácticas de docentes en ejercicio como en la forma-
ción, muchas de ellas toman la forma de diarios. Así, se suelen utilizar 
diarios como registro de práctica cuyo principal objetivo es la reflexión 
pedagógica producto del análisis de la experiencia personal transitada y 
en función de pensar la práctica profesional futura, como presenta Za-
balza en Diarios de clase (2004). En estos estudios se observa que el dia-
rio es al mismo tiempo instrumento de aprendizaje y de investigación.

También, como política educativa en la Argentina, en la ges-
tión pública de mediados y finales de la década del 2000, se elaboraron 
materiales entre los cuales podemos encontrar fascículos dedicados a la 
documentación narrativa de la experiencia docente (Suarez & Ochoa 
de la Fuente, 2007). En ellos se sostiene que las narrativas configuran 
un dispositivo metodológico para documentar las experiencias pedagó-
gicas y hacen foco en la necesidad de generar y habilitar espacios que 
permitan la escritura de docentes, que los constituya como docentes 
narradores en un trabajo horizontal junto a sus pares.
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Cabe destacar que varios de los abordajes sobre diarios se ins-
criben en un tipo particular de investigación-formación-acción dentro 
del campo pedagógico y cuyos criterios teóricos y metodológicos dialo-
gan con diversas tradiciones de investigación social y educativa (Suarez, 
2016). Vemos que, por un lado, se postula como una observación y 
un análisis de la documentación centrado en las potencialidades meto-
dológicas desde el punto de vista investigativo; y, por otro lado, tam-
bién plantea la posibilidad de presentar las relaciones entre los sujetos 
y las instituciones de modo más horizontal, en el sentido de que la 
misma documentación narrativa se considera auto-formación, a la vez 
que co-formación, es decir, formación horizontal entre pares una vez 
que se socializa. Aquí, la observación y el análisis, metodológicamente, 
se realizan junto a los sujetos de manera tal que se estaría evitando la 
reproducción de relaciones de poder entre investigadores y docentes. Se 
trata de un tipo de investigación de orden colaborativo (Boavida & da 
Ponte, 2011).

Por otro lado, hay trabajos que abordan, también como me-
todología de investigación, las autobiografías y todos aquellos instru-
mentos que refieran a la experiencia biográfica dentro de la formación 
docente y en este punto se pueden incluir entrevistas, documentos fo-
tográficos, relatos orales, etc. (Delory-Momberger, 2009; Rendón Car-
dona & Rendón Cardona., 2015). Desde este punto de vista, va a decir 
Zabalza (2004) que se trata de una línea de investigación de orientación 
básicamente cualitativa centrada en documentos personales o narraciones 
autobiográficas con una gran impronta en la actual investigación edu-
cativa y en la que se inscriben tanto Suarez (2015) como Ripamonti 
(2017). Sin embargo, según Bolívar (2002) no se trata solo de una me-
todología cualitativa sino de una perspectiva específica ya que se pueden 
reconocer disputas teóricas y epistemológicas en torno a ella. 

Algunos estudios van a enfocarse en el diario como herramien-
ta, pero ya no del docente, sino desde la perspectiva de los estudiantes 
en función de la enseñanza y el aprendizaje en distintas áreas. Así, por 
ejemplo, Bazerman y otros (2016), en la revisión que realizan en Escri-
bir a través del currículum, refieren a diferentes estudios realizados en 
las décadas del ochenta y noventa que se orientan a analizar la función 
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didáctica del diario en tanto un modo de apropiarse del discurso disci-
plinar en distintas carreras que incluyen, por ejemplo, biología, inge-
niería, física, sociología, entre otras (Cannon, 1990; Selfe & Arbabi, 
1986; Audet, Hickman & Dobrynina,1996;  Coker &Scarboro, 1990).

Desde una perspectiva más orientada a la construcción de la 
subjetividad, trabajos como los de Norton (1994, 2001) se centran en 
diarios que registran el mismo proceso de aprendizaje y la reflexión de 
los aprendices sobre este, y se acercan a lo que intentamos realizar con 
el abordaje de los diarios.

La autora hace una investigación acerca de la adquisición de 
segundas lenguas, en particular, sobre los modos en que inmigrantes 
en Canadá se apropiaban de la lengua del país de destino, el inglés, a 
través de diarios en los que les solicitaba a los sujetos que registren sus 
experiencias respecto al uso de la lengua del nuevo lugar que habitan. 
Norton va a señalar que el estudio llevado adelante no apuntaba a la 
dimensión cognitiva que implicaba el aprendizaje, sino a observar cómo 
este aprendizaje se estructuraba a la par de una identidad social y de la 
configuración de una pertenencia en una suerte de negociaciones con el 
entorno alrededor de distintas situaciones de uso del lenguaje. Es decir, 
va a sostener que hay una fuerte relación entre esta identidad social y 
la lengua aprendida, y la piensa en términos de posibilidades. Por otro 
lado, el trabajo da cuenta de que esto es factible de ser observado a 
través de los diarios, registros en primera persona de la experiencia y 
no desde un rol de observador, aunque sea participante. Esto resulta un 
giro profundo desde lo metodológico en abordajes etnográficos.

La autora comenzó configurando un espacio de encuentro para 
sus estudiantes y les propuso la escritura voluntaria de diarios en los que 
registraran su experiencia en el uso de la lengua por fuera del curso que 
ella daba y propuso una instancia de socialización. Para eso, estableció 
un espacio semanal de tres horas en donde compartir fragmentos de 
esos escritos. Los mismos participantes eligieron escribir en inglés esos 
diarios para que, al mismo tiempo, fuera un mecanismo de práctica y 
apropiación de esa segunda lengua. Los parámetros para tener en cuen-
ta en esta escritura distaban mucho de los modelos o formas correctas e 
incorrectas de hablar, de comprender, de escribir y de leer. Este estudio 
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llevó a señalar la importancia del rol docente para habilitar posibili-
dades, como la de los diarios, y promover en los alumnos una mirada 
introspectiva y crítica sobre sus propias prácticas a la vez que socializar 
lo que allí podían expresar como una de las formas de intervenir en la 
construcción de una identidad social respecto al aprendizaje de una 
segunda lengua en un contexto de inmigración. 

Otros estudios que interesan y se acercan a una investigación 
como la que llevamos adelante, son los de Zavala (2011). Como men-
cionamos anteriormente, la autora también aborda el tema de las mi-
norías en relación con el aprendizaje y, específicamente, va a poner su 
atención en la apropiación de los modos y las prácticas de literacidad en 
el ámbito académico de estos grupos. En uno de sus trabajos, particu-
larmente hace referencia a una alumna que utiliza un diario y señala que 
su función principal es “reflexionar sobre los temas que los inquietan 
y les interesan, del modo que no permite la escritura académica: cons-
truir conocimiento “a su manera” para proyectar una identidad deseada. 
Emilia usa un “diario académico” por cada semestre.” (p. 58)

Tanto Norton (1994, 2001) como Zavala (2011) ponen el 
acento en la indagación de las negociaciones que estos sujetos reali-
zan frente a un nuevo ámbito de aprendizaje en donde deben dirimirse 
identidades que se manifiestan en el manejo de determinadas prácticas. 
Así, Zavala va a hablar de agencia de los sujetos. Un concepto por demás 
relevante a la hora de leer los diarios de los ingresantes al nivel superior 
ya que permite diferenciar otros abordajes de la escritura académica que 
la toman como un proceso pasivo respecto a los estudiantes y, en mu-
chos casos, que solo implicaría amoldarse a los géneros y convenciones 
del ámbito, sin tener en cuenta las disposiciones ni las estrategias que 
los sujetos ponen en juego. Entre los autores que también plantean 
algo similar podemos citar a Lea y Street (1998) quienes han trabajado 
acerca de la literacidad académica y afirman que un modelo que estudie 
la enseñanza de la lectura y escritura en el contexto universitario debe 
enfocarse inevitablemente en las prácticas institucionales, las relaciones 
de poder y las identidades, y no tanto en los procesos psicológicos. 

De esta manera, pensando en términos de metáfora para los 
estudiantes que ingresan a los estudios superiores, tomamos, por un 
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lado, la noción de inmigrantes de la investigación de Norton (1994) y, 
por otro, el de agencia de los sujetos, tal como lo plantea Zavala (2011), 
con el objetivo de observar y analizar qué prácticas, recursos, estrategias 
o acciones realizan estos sujetos a fin de apropiarse de las prácticas de 
lectura y escritura inherentes a ese nuevo contexto.

Relevamiento y análisis de los diarios de ingresantes a las carre-
ras de Letras de la Universidad Nacional de Río Negro

La Universidad Nacional de Río Negro comenzó a funcionar 
en 2009, en un momento de creación de universidades nacionales en 
regiones que no tenían una gran tradición universitaria. Gran parte de 
los alumnos y alumnas son primera generación de estudiantes universi-
tarios. Asimismo, entre la población, se encuentra un grupo de sectores 
medios, con un promedio de 30 a 40 años, que ingresa a la universidad 
con estudios superiores previos incompletos, y, un último grupo, que 
proviene de zonas aledañas, muchas de ellas rurales, en donde no hay 
oferta académica.

Entre las políticas de inserción al ámbito académico, los y las 
estudiantes deben cursar una materia denominada Introducción a la 
Lectura y Escritura Académica (ILEA) que se dicta para todas las carre-
ras. Entre los años 2016 y 2018, las distintas cohortes de esta materia 
finalizaron su semestre con la entrega de diarios que eran parte tam-
bién de los distintos requisitos que tenían para poder aprobar el espacio 
curricular. Si bien durante el primer año realizamos esta experiencia 
dentro las ILEA correspondientes a la Escuela de Economía (que com-
prende las carreras de Licenciatura en Administración, en Economía, en 
Turismo y Hotelería), en los años subsiguientes nos restringimos solo 
a la ILEA correspondiente a las carreras de Licenciatura en Letras y de 
Profesorado en Lengua y Literatura. 

Esta decisión estuvo motivada por el interés que surgió respec-
to a las posibilidades que desplegaba el diario en el marco de una ca-
rrera en la que la lectura y la escritura no solo eran prácticas propias de 
cualquier formación académica, sino también constituían el objeto de 
estudio de la disciplina. En este sentido, las tensiones y relaciones que 
se reflejaban en los diarios nos permitían intuir el dilema de la confi-
guración de una identidad profesional que implicaba, por encontrarse 
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en una etapa inicial, el debate interno de las relaciones personales con 
esas prácticas.

Como planteamos con anterioridad, asumimos el trabajo con 
diarios que registran prácticas de lectura y escritura académicas como 
metodología de investigación a la vez que como recurso pedagógico 
para que los alumnos que ingresan a la universidad logren pensar y 
pensarse como lectores y escritores dentro de este ámbito. Esto es, que 
puedan adquirir los modos de lectura y escritura, como modos de ha-
cer, dentro de la universidad, pero también, que puedan generar una 
reflexividad sobre cómo llevan adelante o ponen en juego estas prácti-
cas. Justamente, porque consideramos que este proceso no consiste en 
una construcción lineal como sumatoria del aprendizaje de habilidades, 
sino que incluye la indagación y problematización de las propias prác-
ticas por parte de los mismos estudiantes. 

La consigna que planteamos consistía en la solicitud de un re-
gistro semanal de las prácticas de lectura y escritura que llevaban ade-
lante durante el primer cuatrimestre dentro de la universidad y lo que 
estas prácticas les provocaban subjetivamente; los obstáculos que se les 
presentaban y cómo los resolvían. No dimos mayores indicaciones que 
esas para no condicionar demasiado lo que allí se podía escribir. Fi-
nalmente, la entrega de los diarios se realizaba al terminar la cursada y 
contaba como condición de acreditación de la materia.

En los apartados siguientes, presentamos las conclusiones par-
ciales de esa primera etapa de trabajo. 

El diario como problema genérico 
en la propuesta del trabajo académico 

Podemos decir que la consigna misma plantea una tensión de 
partida como problema genérico en tanto un diario de estas caracterís-
ticas no entraría en consonancia con el universo de producciones que se 
suelen solicitar en el ámbito académico. De esta manera, consideramos 
que va a determinar fuertemente la construcción de los diarios. Nos 
interesa observar cuáles son las diferentes estrategias de resolución que 
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llevaron adelante los estudiantes y, para ello, tomamos el siguiente plan-
teo de Kalman (2003):

Enfocar las tensiones entre los agentes y las herramientas cultu-
rales permite ver las formas de intervención, la accesibilidad de 
la lengua escrita, las formas de relación entre [los] participantes 
y las diferentes maneras de acercarse y resolver las situaciones de 
lectura y escritura. (p. 49)

Al abordar los materiales, encontramos soportes muy diversos, 
desde versiones digitales enviadas por correo electrónico o a través de 
la plataforma Tumblr, hasta cuadernos escolares, libretas artesanales, 
agendas con calendario y series abrochadas de hojas de carpeta con por-
tadas de la marca de productos juveniles 47 Street. 

Nos preguntamos entonces qué modelos genéricos tomaron los 
estudiantes para abordar esta práctica de escritura, para muchos no-
vedosa. En estas decisiones, a pesar de la aparente “libertad creativa” 
que ofrece la consigna en comparación con la mayor parte de las tareas 
que se realizan en el ámbito universitario –o precisamente debido a la 
incertidumbre que eso conlleva- observamos que operaban considera-
ciones genéricas. Es decir, cada estudiante optó (implícitamente) por 
un encuadre que organizara su forma de decir y esa elección constituyó 
un primer modo de subjetivación. 

A modo de ejemplo, en algunos casos, el diario adoptó la forma 
de un registro o informe, organizado al modo de una crónica que no in-
volucraba de ningún modo las percepciones personales de los alumnos. 
En otros casos, pudimos observar recursos lingüísticos y semióticos que 
remitían a publicaciones de la literatura juvenil de circulación masiva, 
algunos de ellos incluso vinculados temáticamente con el diario (Diario 
de Greg, 2009; Destroza este diario, 2014) o a los blogs personales con 
estructura de diario. La puesta en juego de estos recursos remite a un 
universo de consumos culturales que implica en sí mismo una presenta-
ción identitaria: lo que leo y miro es parte de lo que soy.

Visualizar la dimensión genérica dentro de los diarios nos hizo 
volver sobre la consigna y pensar que se trata de una invitación a deter-
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minada actividad de escritura que no suele considerarse al interior del 
ámbito académico. Asimismo, nos permitió ver que promueve explici-
tar una cantidad de aspectos acerca del discurso y de las prácticas en sí 
que reflejan las negociaciones que se realizan con el nuevo entorno.

Pensarse como lectores y escritores en la universidad

La propuesta del diario, entonces, rompe la estructura de lo 
que podría ser previsible o esperable como actividad de escritura en este 
contexto, ya que un diario conlleva la idea de registro de lo privado y, 
si bien no se piden referencias de índole personal, se invita a registrar 
aspectos más subjetivos. Sin embargo, pudimos observar que genera la 
posibilidad de un espacio de escritura alternativa o diferenciada de los 
trabajos que comienzan a solicitarse en el contexto universitario y que 
hacen a la formación disciplinar. Esto lo pudimos ver, generalmente, en 
las últimas entradas de cada diario. Allí, los estudiantes hacen una espe-
cie de mirada retrospectiva o balance sobre lo hecho antes de la entrega 
del diario. Entre lo que relevamos acerca de esto en los escritos de los 
alumnos y las alumnas de estas tres cohortes, retomamos los siguientes 
párrafos de diarios: 

Definitivamente me gusta. Hace tanto que no me sentaba a es-
cribir algo de mis propias palabras. Alguna vez con el fuego ado-
lescente quemando las tripas escribía poesías y soñaba que las 
palabras tenían alas y me hacían volar a las alturas exquisitas de la 
palabra exacta, a la belleza precisa de la prosa perfecta y que con-
migo volaban todos los que repetían esas palabras. (Pablo, 2018)

Escribir en el diario me ha traído nostalgia de cuando era pe-
queña y tenía un diario ¿Volvería a escribir aquí en el formato 
“diario”? Quién sabe.  Me gusta la idea de tener un diario, pero 
soy muy olvidadiza (…) y tendría que ponerme una alarma para 
escribir en él, lo que al final se convertiría en una obligación más 
que un placer para mí. De todas maneras, me ha gustado dejar 
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plasmados mis primeros meses como universitaria aquí, para así 
releerlo algún día y reírme de las cosas que me preocupaban. 
(Liliana, 2016)

FRACASADA. Cuando la propuesta de escribir esto surgió, me 
re copó, siempre me gustó escribir diarios, pero no sé porque esto 
no me convence ¿será que no me está gustando? Probablemente. 
No quiero ser pesimista, técnicamente no llevo nada de esta nue-
va vida por así decirlo, pero no entiendo nada. (Sol, 2016)

Bueno ya dándole fin a este diario, terminaré de contar que me 
pareció una buena idea realizarlo, porque es como que cada uno 
cuenta un poquito de su vida, en un día malo cualquiera se pue-
de descargar escribiendo, o contar las buenas noticias, respecto 
a la vida cotidiana de cada uno en el hogar y en la universidad.  
(Karina, 2016)

Me temo que este “Diario” se volvió demasiado personal. Pero 
es ahí donde reside mi relación con los textos, en mis pasiones y 
mis ideas más profundas. (Luis, 2017)

De esta manera, poder pensarse a sí mismos en la construcción 
de un diario los pone en el lugar de escritores y de lectores de su pro-
pia experiencia. Vuelve la mirada hacia las prácticas de literacidad y las 
convierte en un objeto observable que puede ser pensado, analizado y 
habilitar diversas operaciones sobre ellas. 

La experiencia del inmigrante frente a lo nuevo

Algo de lo que venimos diciendo se conecta con el trabajo que 
Norton (1991) realiza con inmigrantes en Canadá. La decisión meto-
dológica del diario como instrumento de investigación y la situación 
en la que se encuentran los sujetos pueden ser pensados de manera 
similar. 
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En la configuración de una nueva identidad, en este caso como 
estudiante universitario, el nuevo ámbito es un universo con un lengua-
je propio que hay que aprender y aprehender. En ese proceso de cono-
cimiento y reconocimiento, de asignación de significados, se produce 
un pasaje donde se tensiona la vieja identidad con la nueva, y con ellas 
las prácticas que las conforman y las distinguen.

Los primeros pasos aparecen en los comienzos de cada diario 
y, por un lado, observamos el reconocimiento de una situación nueva, 
elegida y, por otro, un presentarse desde una identidad que fluctúa entre 
lo que se trae y lo que se viene a ser y a hacer. Desde esos inicios, podemos 
reconstruir un proceso por el cual los estudiantes entran en contacto 
con un conjunto de prácticas de lectura y escritura, entendidas como 
determinados modos de abordar los textos, tipos de eventos en los que se 
lee y escribe (en conjunto o en solitario) y supuestos -muchas veces implí-
citos- sobre cómo deben ser las producciones, incluyendo aspectos como 
su extensión, la relación con las fuentes, el espacio para la “opinión”, el 
grado de precisión, entre otros (Street, 2009).

En los diarios, pudimos observar al respecto el modo en que los 
y las estudiantes se perciben a sí mismos en estas actividades:

Con respecto a la escritura, todavía no me he enfrentado a gran-
des desafíos de producción, solo mi autobiografía, la cual sien-
to que quedo muy básica y con poca información, en especial 
porque le quité la mayor parte de lo que en principio quise es-
cribir, eso por inseguridad, y como hace tanto que tiempo que 
no estudio, el hecho de sentirme evaluada me inhibe, hasta me 
dio “vergüenza” lo de presentar una autobiografía de lectura y 
escritura. (Lorena, 2017)

Mi vida ha cambiado. Me siento más responsable y capaz de 
organizar mi vida. Me siento libre. (Liliana, 2017)

Este modo de sentir que se expresa en primera persona - “Siento que 
quedó muy básica / “me dio vergüenza” / “me siento más responsable 
y capaz de organizar mi vida”, “Me siento libre”- son evaluaciones que 
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acompañan, refuerzan, nombran nueva situación y el modo en que los 
sujetos se implican en ella. Sin embargo, también es interesante ver cómo 
aquello que traen como experiencia entra en diálogo con lo nuevo cons-
tituyéndose en otro foco en el que se produce este tipo de evaluación: 
“Como hace tanto tiempo que no estudio”, dice Lorena en su diario. 

El relato de las primeras impresiones permite discernir cuáles 
son las dimensiones en las que los estudiantes localizan la novedad. Una 
de estas dimensiones son las prácticas que se desarrollan en una clase 
universitaria, entendida como un evento de literacidad.

La auxiliar (...) a veces hace pausas y da la sensación de que está 
dictando, cuando te das   cuenta, si no estabas escribiendo te da 
apuro por hacerlo, y terminás por no escribir nada, aun así, esto 
es práctica, siento que escribo más en el práctico que el teórico. 
(Alejandro, 2016)

Los profesores me parecen muy buenos porque les entiendo 
todo y lo comprendo, pero hay algo que me frustra y es la lec-
tura. Por ejemplo, para mañana tenemos que leer aproximada-
mente 130 páginas con una letra miniatura y no llego, nunca 
llego. (…) No sé qué táctica implementar antes de saturarme 
por completo. (Daniela, 2016)

Un neófito universitario, yo en este caso, no entiende bien está 
cuestión de que nadie te va a retar por no leer en el día, eso va 
por cuenta propia y si no lo hace el que termina por pasarla 
mal es uno, comiéndose cuatro horas de embole y además no 
entender. (Romina, 2016)

La referencia al primer contacto con la universidad, los do-
centes, las clases, sus metodologías, conjugados con la narración de 
expectativas y experiencias previas en el ámbito educativo, permite ver 
cómo aparece una tensión entre lo viejo y lo nuevo y, a partir de ello, 
cómo se negocia una nueva identidad diferente a la anterior. Ivanič 
(2006) observa este proceso como una reconfiguración de la identidad 
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que puede ser analizada a partir de las prácticas de lectura y escritura 
que los sujetos realizan al incorporarse a una nueva actividad y, de este 
modo, generar una identificación con los sujetos de ese ámbito y, así, 
pertenencia a él. 

Lo viejo que se deja (o se transforma), lo nuevo que parece me-
dirse en los polos de lo aburrido y lo divertido, o en lo fácil y lo difícil. 
También se reflejan las expectativas sobre lo que se hace en la univer-
sidad y las expectativas sobre sí mismo. Así vemos algunos fragmentos 
de diarios que hacen referencia a esta vuelta atrás sobre quiénes eran, 
qué hacían y en qué consiste el cambio de la universidad respecto a lo 
anterior de modo tal que se percibe la inserción en una nueva comuni-
dad de prácticas. Esto implica, de algún modo, que el mundo conocido 
se diluye. Es aquí donde aparece la vivencia del inmigrante que trae su 
propia “cultura”, representaciones y valores, pero a la que empieza a 
considerar como no válida en el nuevo ámbito:

Pensé que una vez que saliera del secundario iba a estar estu-
diando todo el día, pero no, no me pasa todavía. Estoy re atrás. 
(Abril, 2017)

Un cambio drástico y muy frustrante, el año pasado, en la secu 
tener las notas altas y un buen promedio, a pasar a tener que 
llorar y pasar por miles de cosas por un cuatro; pasar de estudiar 
para una prueba un día antes, contestar cada respuesta en máxi-
mo (exagerando) 3 renglones y que esté “excelente” (ahora, si eso 
ocurriría en la Uni se matarían de risa los profes)” (Ayelén, 2016)

En casa no hice tarea. Se me fue lo adulta y volvió la adoles-
cente de secundaria. Ya fue, estuve seis años sin repetir y man-
teniendo un promedio de 8,50 sin hacer nada. (Camila, 2017)

En definitiva, las expectativas que traían inicialmente, al ingre-
so, estaban en consonancia con aquellas ideas y certezas que traían de 
las experiencias anteriores. Sin embargo, ahora, se encuentran ante nue-
vas exigencias en las que esas prácticas que habían dado resultado, no 
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sirven en el nuevo contexto. Es necesario desarrollar acciones concretas 
que les permitan hacer frente a esta nueva situación. 

Gestos de agencia para lidiar con las nuevas expectativas

En función de las expectativas y representaciones que los alumnos 
y las alumnas traen respecto a qué se hace y cómo deben hacerse las cosas 
en el ámbito académico, y en la manera en que esto tensiona las experien-
cias que ya traen y han dado forma a sus identidades como estudiantes, 
utilizamos el concepto de agencia para pensar que la configuración de esta 
nueva identidad consiste en un proceso en el que los sujetos despliegan 
saberes, estrategias y habilidades, toman decisiones. 

Según Zavala (2011),

los actores no son ni agentes totalmente libres ni productos 
sociales completamente determinados por la estructura; en al-
gunas circunstancias pueden transformar los sistemas que los 
producen. Esta mirada dialéctica evita el riesgo de enfatizar de-
masiado la determinación social de las prácticas sociales o de 
asumir la constitución discursiva de la realidad como algo que 
emana de un juego libre de ideas de las mentes de la gente y no 
de una práctica social que está fuertemente enraizada y orienta-
da a estructuras sociales y materiales reales. (p.56)

Desde esta concepción de sujeto activo, ni totalmente libre, ni 
totalmente predeterminado, en los diarios también resulta interesante 
entonces observar referencias a estas estrategias que los alumnos y las 
alumnas despliegan a fin de resolver las distintas situaciones de lectura 
y escritura que se les presentan, pero, sobre todo, en términos de nego-
ciación con las prácticas que generan identidad y pertenencia al ámbito 
académico. 

… sigo tomando bastantes notas que veo importantes aparte de 
lo que la profe anota en el pizarrón! (Daniel, 2016)
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Aprender a contestar un parcial es una de las cosas más com-
plicadas de la adaptación a   la facu. Alguien explíqueme cómo 
hago para volcar 12 textos en un par de hojas y dos horas, impo-
sible, suena imposible. (Romina, 2016)

Ayer después de haber estado resumiendo los textos de historia 
mecánicamente por tres días, descubrí que algún ser de luz los 
subió a Internet. Lloré como tres horas sin parar literal. ¡¡Perdí 
tres días de estudio resumiendo dos textos de mierda cuando ya 
estaban resumidos en Internet!! Me quería morir. Pero ahora es-
toy resumiendo los resúmenes y me siento un poco más tranquila, 
ahora ya siento que voy a llegar bien al martes. (...) Nos dividi-
mos los textos con Leo y Sofi para resumirlos y nos ahorramos un 
montón de tiempo, jeje (Carolina, 2016) 

Pude armarme un horario para encontrarme con unas compa-
ñeras. Espero nos sirva... (Sandra, 2017)

No era un tipo de texto que yo leería, pero el tema era interesan-
te, aunque difícil de interpretar. Lo que hice fue resumir lo que 
había leído. (Sandra, 2017)

Entre estos ejemplos, reconocemos esos gestos. Podemos iden-
tificar entre aquellos que se orientan a reconocer, por un lado, prácticas 
propias del nuevo ámbito como la toma de notas y responder un parcial 
o realizar un resumen; por otro lado, en los ejemplos de Sandra y Ca-
rolina aparece la necesidad de organización de tiempos. Junto a ello, se 
pueden identificar gestos en términos de decisiones como es el caso de 
Elena que decide abandonar una materia: 

Decidí dejar antropología, si dejo una materia me va a ir mejor 
en las otras creo, es mucho material de lectura y no puedo asi-
milarlo todo…” (Elena, 2018)
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O bien, nuevas formas de vincularse o abordar estas prácticas 
de lectura y escritura a partir también de otros modos de comunicación 
y organización:

… estamos haciendo como una puesta en común por el Face-
book. La era de la tecnología supongo ☺. Estamos elaborando 
resúmenes de la bibliografía del cuadernillo, me gusta, aun-
que lleva bastante tiempo, hay veces que tratando de resumir 
hago más extensa la explicación y se me complica bastante. 
(Sol, 2016)

Estamos a full preparándonos para el segundo parcial de histo-
ria, armamos un grupo de whatsap para pasarnos apuntes, res-
pondernos situaciones problemáticas que nos surjan en el trans-
curso de releer. (Sandra, 2017)

Es decir, se trata de acciones que comienzan a dar cuenta de la 
reconfiguración de estas prácticas y sus vínculos con ellas, las acciones 
que llevan adelante para poder continuar con un a cursada, enfrentar un 
examen, estudiar bibliografía extensa y compleja. Es decir que, como 
en estos últimos casos, podemos pensar que muchas de estas estrategias 
radican su agencia en combinar prácticas habituales en el ámbito aca-
démico (resúmenes, relectura) con otras más cotidianas, vinculadas con 
las redes sociales, formatos audiovisuales y las nuevas formas de comu-
nicación. Gestos que, en definitiva, se traducen en acciones también en 
relación a la administración de los tiempos, de las relaciones interperso-
nales, de la organización de los materiales. 

Conclusiones

El estudio realizado en los cursos con los que trabajamos nos 
permitió concluir que el diario, además de ser un dispositivo de investi-
gación, también es un instrumento de aprendizaje. Pudimos analizar lo 
que los estudiantes escriben en los diarios en términos de construcción 
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del género, de reflexividad y de tensiones que se generan al interior del 
proceso de contacto con las nuevas prácticas de lectura y escritura al 
ingresar a la universidad, y lo pensamos bajo la idea de inmigrante, por 
la fuerza con que esta analogía nos permite hablar de configuración de 
la identidad respecto a la inmersión en una nueva comunidad de prác-
ticas. En este sentido, tomamos justamente el trabajo con inmigrantes 
que realiza Norton (1994, 2001) utilizando diarios o registros de su 
experiencia con el lenguaje. 

A partir de esto, y volviendo sobre los estudiantes que ingre-
san a las carreras de Letras en la UNRN, podemos decir que la mayor 
potencia de este dispositivo radica en la posibilidad de introspección 
respecto al propio proceso de aprendizaje y cómo el vínculo con esta, 
habilita la apropiación de estrategias características del ámbito académi-
co, generando la pertenencia a esa comunidad discursiva. Al respecto, 
vimos en el tramo final de los textos, que es en el movimiento de lectura 
de su propio diario cuando se produce esta posibilidad de reflexividad 
con su potencialidad formativa.

Cabe señalar, por otro lado, que estos procesos se encuentran 
imbricados en una suerte de tensión, puesto que requieren de instancias 
y tiempos propios de negociación para constituir el margen de agencia 
de las y los estudiantes, traducida en acciones de autogestión y toma de 
decisiones. Estos son los aspectos que como docentes-investigadores, 
debemos poder observar para conocer más acerca de ellos. Es así que 
el diario también resulta ser un dispositivo propicio para observar y 
analizar estas negociaciones a la vez que permite visualizar el proceso en 
primera persona.

El trabajo realizado nos permite proyectar nuevos abordajes so-
bre el material en función de una profundización y un seguimiento 
con estos alumnos de manera longitudinal, incorporando instancias en 
diferentes momentos de su trayectoria universitaria ya sea a través de 
formas de socialización o entrevistas.
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