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Resumen: Este capítulo tiene como propósito presentar una experiencia de coope-
ración académico–científica entre instituciones universitarias de Argentina a través 
de la conformación y desarrollo de una red interinstitucional. Se trata de la Red 
Argentina de Instituciones Lectoras y Escritoras de Educación Superior (railees). 
Esta iniciativa se orienta al abordaje de las prácticas letradas en los procesos de 
formación, de producción y de socialización de conocimiento en tanto son concebidas 
como vías para favorecer políticas de democratización del nivel con base en los prin-
cipios de inclusión con calidad. Se describe el contexto de surgimiento, su encuadre 
teórico, sus principios, enfoque y estrategias sobre los que se asienta el desarrollo de 
su accionar. También, se describen dos iniciativas desplegadas como parte del trabajo 
en dicha red que materializan su modo de operar y se consideran potencialmente 
valiosas para aportar posibles maneras de instalar y desarrollar redes de este tipo. 
Palabras clave: prácticas letradas, nivel superior, cooperación académica  
científica, redes, democratización.

Abstract: This chapter presents an experience of academic-scientific cooperation 
among university-level institutions in Argentina through the creation and develop-
ment of an inter-institutional network: the Argentinian Network of Higher Edu-
cation Institutions that Read and Write (railees, in its initials in Spanish). This 
initiative focuses on literacy practices in formation processes, and in the production 
and socialization of knowledge as a means for fomenting democratization policies at 
the level of higher education based on principles of quality inclusion. We describe the 
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context in which the initiative took shape; its theoretical framing; and the principles, 
approach and strategies that have guided the development of its actions. We also 
describe two concrete initiatives undertaken by the network that demonstrate its way 
of operating and that might serve to show how such networks can be instituted and 
developed in other contexts.
Key words: literacy practices, higher education, academic-scientific cooperation, 
networks, democratization.

A partir de la década de los noventa comienza a instalarse en las institu-
ciones de nivel superior en Argentina y, de modo similar, en otros países 
de Latinoamérica, una fuerte preocupación por el acceso a los estudios 
superiores, por el aprendizaje estudiantil, así como por el papel de la  
lectura y la escritura en los procesos de formación, esto se evidencia en 
la inclusión de esta problemática en la agenda tanto del campo de inves-
tigación como de las políticas académicas (Arnoux, 2009; Carlino, 2005, 
2013; Moyano, 2004, 2010; Natale y Stagnaro, 2016; Navarro, 2012, 2016, 
2021, entre otros). 

El estudio de estas prácticas, así como también el desarrollo de accio-
nes y políticas institucionales, cuenta con una importante tradición en 
el mundo anglosajón que se encuentra extensamente documentada en la 
literatura especializada (Bazerman, 2021; Bazerman et al., 2016; Carlino, 
2006b, 2014; Castelló, 2014; Lillis, 2021; Rose y Martin, 2018; Thaiss, Bräuer, 
Carlino, Ganobcsik–Williams y Sinha, 2012). Esta tematización del fenó-
meno, tanto en nuestro país como en la región, fue acompañada por un 
crecimiento y consolidación de un campo de estudios específico que toma 
dichos procesos como objeto de análisis. En este sentido, Ávila–Reyes 
(2017, 2021) realiza una historización de su surgimiento y lo caracteriza 
como el resultado de un complejo proceso de hibridación de tradiciones 
disciplinares diversas. Navarro (2016, 2018, 2019), por su parte, lo descri-
be como una construcción particular para la región, marcada por rasgos 
eclécticos. 

En este escenario, el presente trabajo tiene como finalidad describir una 
experiencia de cooperación entre instituciones universitarias de Argenti-
na a través de la conformación y desarrollo de una red académico–cientí-
fica: la Red Argentina de Instituciones Lectoras y Escritoras de Educación 
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Superior (railees). Esta iniciativa se orienta al abordaje de las prácticas 
letradas en los procesos de formación, producción y socialización de  
conocimiento como vías para favorecer políticas de democratización con 
base en la inclusión con calidad en el nivel superior. 

La railees concibe la lectura, la oralidad y la escritura a partir del 
entrecruzamiento de diversas tradiciones disciplinares, que compren-
den las prácticas letradas como fenómenos altamente contextualizados, 
complejos y multidimensionales, cuya responsabilidad por su enseñanza 
compete a las instituciones de formación en la educación superior. Desde 
esta perspectiva, leer, escribir y hablar tienen un papel importante para 
delinear políticas de alfabetización académica, disciplinar y profesional 
como parte de las propuestas curriculares basadas en enseñanzas prope-
déuticas y transversales (Bazerman et al., 2016; Bañales, Castelló y Vega, 
2016; Carlino, 2005, 2013; Moyano, 2017; Navarro, 2017, entre otros). 

En este trabajo, en primer lugar, se exponen aspectos vinculados a la 
red en términos del contexto de surgimiento, su encuadre teórico, los 
principios, el enfoque y las estrategias sobre los que se asientan sus ac-
ciones. En segundo término, se describen dos iniciativas derivadas del 
trabajo en dicha red que materializan su modo de operar y se consideran 
potencialmente valiosas para aportar posibles maneras de instalar y de-
sarrollar redes de este tipo. 

Una de las iniciativas es el proyecto Writing Programs in Higher Educa-
tion presentado a la Fundación Fulbright Specialist Program. Constituyó 
una experiencia muy importante para la red al tratarse de un dispositivo 
de formación que combinó dos escalas: la interinstitucional y la institu-
cional, y expresa de modo claro los principios, el enfoque y las estrategias 
operativas que despliega la railees en su accionar. 

Este proyecto se basó en la concepción de la escritura sostenida por la 
red, tal como se mencionó. También, se sostuvo en una perspectiva que 
considera los centros y programas de escritura como respuestas institu-
cionales singulares, configuradas a partir del contexto particular en el que 
surgen, que contribuyen a acompañar y facilitar el tránsito de estudiantes 
y de profesores por las diversas instancias de formación. De esta manera, 
el enfoque asumido en el proyecto, en congruencia con la red, se distan-
cia de una propuesta remedial para el abordaje de las prácticas letradas 
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(Ávila–Reyes, González–Álvarez y Peñaloza, 2013; Castelló, 2014; Moyano 
y Giudice, 2016; Moyano 2017; Montes y Vidal, 2017; Thaiss, 2018). 

La segunda iniciativa refiere a la creación y primeros desarrollos 
del Centro de Escritura de la Facultad de Ciencias de la Comunicación  
(ce–fcc) de la Universidad Nacional de Córdoba (unc). Este centro surge  
como consecuencia de los valiosos aportes derivados de las acciones  
e intercambios producidos en el marco de la railees que, sumados a otros 
de orden institucional, operaron como un “suelo fértil” para su surgi-
miento. Con relación a esta experiencia se exponen algunos antecedentes  
a nivel regional sobre la instalación de centros y programas de escritura, a  
la vez que se mencionan algunas iniciativas de este tipo en Argentina. Ade-
más, se comparten algunos antecedentes específicos asociados a la uni- 
dad académica donde está radicado el ce–fcc. Se explicitan los principios 
y enfoques teóricos y las estrategias operativas y didácticas para su insta-
lación y sostenimiento desarrolladas hasta el presente.

A modo de cierre se comparten algunas consideraciones finales que 
operan como recapitulación de lo planteado, se recuperan notas distinti-
vas de las iniciativas presentadas como una forma de revisar el trayecto 
recorrido para comprender y operar estratégicamente sobre los retos a 
futuro.

LA RAILEES: PRINCIPIOS, ENFOQUE Y ESTRATEGIAS  
PARA SU INSTALACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 

En este apartado se presentan globalmente los principios, el enfoque y 
las estrategias que materializaron la railees en su etapa de instalación y 
posterior desarrollo/sostenimiento, así como también algunos rasgos del 
contexto marcado por un proceso de internacionalización de los sistemas 
educativos en que surge (Natale y Stagnaro, 2016; Waigandt, Castagno, 
Lizarriturri, GIammarini, Moyano y Novo, 2021). Esta red fue fundada en 
2016 en un entorno internacional, regional y nacional que evidencia la 
conformación de vínculos de cooperación académico–científica relacio-
nados con las prácticas letradas bajo la forma de redes o asociaciones de 
profesionales y de instituciones. En las últimas décadas, estas entidades 
surgidas en diferentes momentos, con distintos alcances, dinámicas, des-
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tinatarios y énfasis en la temática, dan cuenta de la envergadura que ha ido 
asumiendo esta problemática como parte de las políticas educativas de 
cada país para el nivel superior. Se constituyó, así, un ambiente favorable 
que dio impulso a la creación de la railees. En la figura 6.1 puede obser-
varse una línea de tiempo que permite visualizar el año de surgimiento 
de diversas entidades a escala internacional y regional.

En este contexto sociohistórico propicio, la creación y conformación 
de la railees deriva de una serie de vínculos y articulaciones académi-
cas previas desarrolladas entre docentes e investigadores de las universi- 
dades fundadoras, en torno a las problemáticas de la lectura y escritura 
académica. El antecedente más directo se encuentra en la postulación 
de dichas universidades, en el año 2015, a la VI Convocatoria Misio- 
nes Inversas del Programa de Internacionalización de Universidades  

FIGURA 6.1 LÍNEA DE TIEMPO CON ALGUNAS ENTIDADES ABOCADAS AL ABORDAJE  
DE LAS PRÁCTICAS LETRADAS
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Argentinas, de la Secretaría de Políticas Universitarias (spu)1 del Minis-
terio de Educación de la Nación Argentina. El proyecto “Lecturas y escri-
turas en educación superior. Hacia la construcción de redes académicas” 
formalizó una serie de diálogos, experiencias y relaciones previas gene-
radas por docentes e investigadores de las universidades involucradas: 
unc, Universidad Nacional de Entre Ríos (uner), Universidad Nacional 
de Río Cuarto (unrc) y Universidad Nacional de Villa María (unvm) 
(para identificar su ubicación geográfica, véase la figura 6.2).

A partir de una mesa de coordinación compuesta por referentes de 
cada una de las universidades, se ejecutó el mencionado proyecto. En esta 
dirección, al año siguiente se realizaron en la ciudad de Córdoba las Jorna-
das Internacionales Lecturas y Escrituras en la Educación Superior. “Hacia 
la construcción de redes para la inclusión y calidad educativa”, siendo la 
unc institución anfitriona. Tres expertos reconocidos a nivel internacio-
nal fueron invitados: Charles Bazerman (University of California, Santa 
Bárbara, Estados Unidos), Natalia Ávila Reyes (Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Chile) y Federico Navarro (Universidad de O’Higgins, 
Chile, y Conicet, Argentina). Entre las actividades, se llevó a cabo el taller 
“Orientaciones para la conformación de la red interinstitucional: diseño 
de un plan de trabajo”, dictado especialmente para referentes de las uni-
versidades organizadoras. En este contexto se creó la railees a partir de 
la firma de un acta fundacional que establece sus bases.

En la figura 6.2 se aprecia un recorte del mapa argentino donde se ubican  
las universidades fundadoras y participantes de la railees. Se desta- 
can las provincias que integran el Consejo Regional de Planificación de  
la Educación (cpres)2 correspondiente a la región Centro, área geográfica 
en la que están ubicadas las universidades fundadoras. Sobre el margen 
superior derecho se ofrece una ampliación del área de la Ciudad Autó-

1. La Secretaría de Políticas Universitarias (spu) formula políticas universitarias nacionales para lograr 
una educación superior de excelencia, articulada y comprometida con la justicia social y los desafíos del 
desarrollo económico–productivo local, regional y nacional.

2. El sistema de educación superior de Argentina está organizado regionalmente para facilitar la planifica-
ción y articulación. Son siete regiones y cada una está coordinada por un Consejo Regional, integrado 
por los ministros de Educación de las provincias comprendidas en la región y los rectores de las univer-
sidades públicas y privadas.
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noma de Buenos Aires (caba) y Conurbano Bonaerense, donde están 
localizadas otras universidades participantes.

La railees se caracteriza, desde sus orígenes, por ser una verdadera 
trama para el abordaje interinstitucional de las prácticas letradas en el 
nivel superior, desde un enfoque integral que considera como ámbitos de 
intervención las tres funciones de las universidades: docencia, investiga-
ción y extensión. Asimismo, busca acompañar a diferentes actores que 
intervienen en cada una. Como se ha anticipado en la introducción, su 
accionar se sostiene en los siguientes principios teóricamente informados:

FIGURA 6.2 RECORTE DE MAPA ARGENTINO CON LAS UNIVERSIDADES MIEMBROS  
DE LA railees Y PROVINCIAS QUE INTEGRAN EL cpres CENTRO 
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• Concepción de la lectura, la escritura y oralidad académica como 
capacidades complejas y altamente situacionales que demandan ser 
aprendidas a lo largo de toda la vida (Bazerman, 2013). Son prácticas 
centrales mediante las cuales se accede, se produce y se comparte el 
conocimiento, se participa de las lógicas disciplinares y profesionales. 
Se reconoce su transversalidad a lo largo de las carreras y su especifi-
cidad, según los campos disciplinares y profesionales (Bazerman et al., 
2016; Carlino, 2013; Navarro, 2014, 2017, 2018). 
• Consideración de la lectura, la escritura y la oralidad como prácti-
cas entrelazadas que operan como medio privilegiado para el acceso 
a formas de pensar, actuar y producir saber en los campos disciplina-
res y profesionales específicos (Bazerman, 2012; Bazerman et al., 2016; 
Carlino, 2005, 2013; Navarro, 2016, entre otros). Se destaca la dimensión 
de poder de las prácticas letradas, su multidimensionalidad y su mul-
tifuncionalidad, así como su aporte para la formación crítica, ética y 
comprometida que habilita la participación plena de los actores tanto 
en el ámbito del conocimiento universitario y profesional como en la 
sociedad (Bazerman, 2014; Carlino, 2013; Lillis, 2021; Navarro, 2019, 2021; 
Zavala, 2004).
• Desarrollo de un trabajo colegiado sostenido en la colaboración y 
complementariedad para el abordaje explícito y sistemático de las prác-
ticas letradas a lo largo de las carreras, según los campos disciplinares 
y profesionales como responsabilidad de las instituciones de formación 
(Bazerman et al., 2016; Carlino, 2005, 2013; Moyano, 2018; Navarro, 2018, 
por mencionar algunos).

En otras palabras, el accionar de la railees se orienta a promover que las 
instituciones se responsabilicen por el trabajo explícito y sostenido con 
las prácticas letradas en todos los espacios curriculares que conforman los 
programas de sus ofertas académicas, así como a profundizar y difundir 
estudios en este campo de especialidad. 

Estos principios están considerados en el artículo 2 de su acta fundacio-
nal al caracterizar parte de su misión y señalar que la railees se orienta a 

la democratización, inclusión y promoción del conocimiento en la 
Educación Superior y la promoción de acciones asociadas a generar, 
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fortalecer, consolidar, difundir e institucionalizar los proyectos e ini-
ciativas vinculados a la lectura y la escritura como prácticas y proce-
sos situados a lo largo del currículum y en campos disciplinares de la 
Educación Superior. 

Para el logro de esos principios, la red ha definido un conjunto de estra-
tegias operativas, a partir de las cuales se formulan e implementan las 
diferentes iniciativas: 

• El diálogo entre las instituciones miembro para la construcción de 
acuerdos específicos de los cuales deriven la formulación y ejecución 
de acciones.
• El respeto por los contextos, historias y tradiciones de las institucio-
nes miembros.
• La construcción conjunta de saberes a partir de la interacción con 
pares, con organismos del país y de especialistas de otras regiones del 
mundo en contextos de internacionalización del nivel superior.

En síntesis, los principios y estrategias enunciados conforman las notas 
identitarias del modo de operar de la railees y buscan generar espa-
cios para su tratamiento sistemático en relación con el enfoque integral 
en el que convergen, como se ha señalado, las esferas de investigación, 
docencia y extensión, y diferentes actores que conforman la comunidad 
universitaria. La formulación de iniciativas conjuntas —la red ha fijado 
al menos una por año— requiere de un trabajo en torno a las tres estrate- 
gias mencionadas. En ese sentido, la primera que refiere al diálogo orien-
tado a la construcción de acuerdos específicos es central para habilitar 
las restantes. Estos acuerdos comprometen varias dimensiones: académi-
ca, presupuestaria, organizativa, tecnológica y comunicacional, e impac-
tan en distintos niveles o áreas de las instituciones participantes que es  
necesario prever y abordar tanto en el diseño como en la implementación. 
También, compromete un trabajo en torno a la construcción de priori- 
dades compartidas que se materializa en la definición de temáticas a  
tratar, los destinatarios y los tiempos convergentes para su ejecución. En 
esta línea cada institución es representada por, al menos, un referente  
en las instancias de construcción de acuerdos específicos y cuyos perfiles 
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reúnen ciertos requisitos, tales como formación y trayectoria reconocida 
en el campo de especialidad, contar con una mirada amplia no solo del 
fenómeno sino también de su inscripción en las lógicas institucionales: 
sus implicancias académicas y de gestión, y con fuertes capacidades para 
la escucha, la negociación y la búsqueda de consenso.

INICIATIVA WRITING PROGRAMS IN HIGHER EDUCATION 
(FULBRIGHT SPECIALIST PROGRAM) 

El intercambio cooperativo entre las universidades miembros de la  
railees coincidió en la necesidad primordial de generar y promover estra-
tegias vinculadas con el diseño, desarrollo y sostenimiento de programas 
y centros de escritura en calidad de políticas institucionales favorecedoras 
de la democratización de los saberes y la inclusión en el ámbito univer-
sitario, así como el desarrollo de estrategias de enseñanza centradas en 
los sujetos y las disciplinas. 

En este punto, vale destacar que el recorrido y la situación de cada uni-
versidad miembro era (y sigue siendo) diferente, desde instituciones que 
no poseen antecedentes y necesitan instalar la discusión sobre la relevan-
cia de una propuesta como la mencionada hasta instituciones próximas 
a su ejecución o con centros y programas de escritura en desarrollo. En 
efecto, gracias al principio de desarrollo colegiado que guía el trabajo de 
la railees, tal como se ha mencionado en el apartado previo, en conso-
nancia con las ya citadas estrategias de desarrollo de la red, el diálogo, el 
respeto por los momentos institucionales y formativos y las realidades de 
cada institución, se generó la postulación a la convocatoria 2017 Fulbright 
Specialist Program, bajo el título: Writing Programs in Higher Education. 
Cabe destacar que se sumaron al desarrollo la Universidad Nacional de 
Quilmes, la Universidad de Flores y la ales. Uno de los requerimientos 
de la convocatoria estipulaba la participación de un experto de naciona-
lidad norteamericana. El especialista invitado fue Christopher Thaiss, 
profesor emérito de la Universidad de California, sede Davis, referente 
internacional en la instalación, abordaje y desarrollo de centros y pro-
gramas de escritura. 

El proyecto se basó en una concepción de la escritura entendida como 
práctica social que se aprende en contextos socioculturales particulares y 
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en consonancia con las definiciones asumidas en el acta constitutiva de la 
railees. En tal sentido, se destaca el papel relevante de la escritura acadé-
mica al posibilitar el acceso a las formas de pensar, actuar y producir saber 
en los campos disciplinares y profesionales específicos, y el desafío de 
abordarlas a lo largo del currículum (Bazerman et al., 2016; Carlino, 2005; 
Moyano, 2018; Navarro, 2017, entre otros). En este contexto, los centros y 
programas de escritura representan vías de solución ensayadas por las 
instituciones en función de las particularidades del contexto en que sur-
gen y contribuyen a transversalizar las prácticas de formación académica 
de estudiantes y docentes, alejándose así de las concepciones remediales 
(Castelló, 2014; Molina–Natera, 2014, 2015; Thaiss, 2018). 

Tal como se señaló en el apartado anterior, desde esta perspectiva, se 
sostiene la necesidad de que las universidades apuesten por políticas 
de alfabetización académica basadas en enseñanzas explícitas de orden 
propedéutico y a lo largo del currículum. En este marco, resulta clave la 
noción de géneros discursivos y sus derivaciones didácticas (Bazerman, 
1997; Bazerman et al., 2016; Moyano, 2018; Navarro, 2019), ya que estos 
organizan las prácticas letradas según los contextos disciplinares y pro-
fesionales en los que se producen y circulan, además de que conciben la 
construcción de procesos y productos a partir de circunstancias históri- 
cas que les otorgan dinamicidad a la vez que cierta estabilidad. Desde  
la perspectiva de Bazerman et al. (2016), los géneros discursivos dan for-
ma a las interacciones, situaciones, relaciones y roles, objetivos e incluso  
a los mundos conceptuales a los que se refieren. De ahí la potencialidad 
de esta mirada para abordar la enseñanza y el aprendizaje de la lectura, 
la escritura y la oralidad en todos los niveles educativos. 

Estas concepciones constituyeron el eje vertebrador del proyecto que, 
a su vez, pretendió atender particularidades de las universidades partici-
pantes. En tal sentido, las universidades afrontan el desafío de facilitar el 
acceso irrestricto, la permanencia y el egreso de los estudiantes. Los in-
gresantes tienen trayectorias educativas y capitales culturales, materiales 
y semióticos heterogéneos. Asimismo, se enfrentan a la lectura, escritura y  
comunicación oral de géneros desconocidos hasta ese momento, por  
ser específicos del nivel superior y de los campos disciplinares y profesio-
nales para los que eligieron formarse. Teniendo en cuenta estas comple-
jidades, se reconocen dos cuestiones en el proyecto. En primer lugar, el 
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papel estratégico que la enseñanza de la lectura y la escritura juega no solo 
para el proceso de aprendizaje del estudiante sino también para fomentar 
la inclusión en un escenario de democratización de la educación superior, 
tal como se planteó anteriormente. En segundo término, las institucio-
nes de este nivel tienen la responsabilidad de ofrecer apoyo educativo a 
todos los estudiantes, tradicionales y no tradicionales, para acompañar 
su proceso de incorporación y participación activa en las disciplinas y 
contribuir a su graduación. 

En función de lo expuesto, los objetivos del proyecto fueron: 

• Promover vínculos de cooperación entre expertos internacionales, 
departamentos administrativos, profesores e investigadores de las uni-
versidades participantes a través del trabajo colaborativo en el diseño 
y desarrollo de programas de escritura para estudiantes universitarios. 
• Recibir el asesoramiento del especialista sobre el diseño de progra-
mas de escritura, para estudiantes de los distintos grados universitarios, 
que se adapte a las singularidades de las universidades participantes. 
• Ofrecer diversas actividades —conversatorio, talleres y conferen-
cias— para autoridades, docentes, investigadores y comunidad acadé-
mica comprometidos para hacer efectivas las políticas de democrati-
zación del nivel superior. 

En la figura 6.3 se presentan los momentos clave para la planificación y 
operatividad de la propuesta. En primer lugar, las instituciones participan-
tes identifican de manera colegiada una necesidad–problema común; en 
segundo lugar, se establece una posible estrategia de acción para abordar 
la reconocida necesidad; y, por último, ocurre la planificación de activida-
des a desarrollar durante el proyecto para resolver el problema detectado, 
actividades que se encuentran en estrecha vinculación con los principios 
de la railees al momento de abordar las prácticas letradas.

El proyecto comprendió una agenda total de 21 días y fue implementa-
do durante el mes de agosto de 2018. Se diseñó un itinerario que incluyó 
visitas del especialista a cuatro sedes que se realizaron en el siguiente 
orden: uner, unrc, unc/unvm y, finalmente, Uflo/unq. Las acciones 
se concretaron a través de las Jornadas “Procesos de formación y pro-
gramas de escritura para la inclusión y calidad educativa”. Se realizaron 
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cinco actividades diferenciadas por formato, foco temático y tipo de des-
tinatarios (véase la figura 6.4). Cuatro se replicaron en todas las sedes 
geográficas establecidas en coincidencia con la localización/proximidad 
de las universidades y una ocurrió solo en la uner, como sede base de la 
convocatoria de Fullbright. 

Si bien las actividades tuvieron un eje temático común (programas y 
centros de escritura) y asumieron los formatos estipulados (conversato-
rio, talleres y conferencia), se efectuaron recortes o énfasis de abordaje 
diferenciado según el público destinatario y la universidad participante 
de la actividad. 

Las líneas de acción de las jornadas fueron las siguientes. En primer 
lugar, se planeó un conversatorio con autoridades de las universidades y 
sus facultades y/o departamentos denominado “Programas de escritura 
y políticas académicas: desafíos e implicaciones para su sostenibilidad”. 
En segundo término, se planificó un taller con docentes titulado “Diseño 
y desarrollo de programas de escritura y su articulación con procesos de 
enseñanza a nivel de pregrado”, con el propósito de compartir perspecti-
vas y fundamentos de la enseñanza de la escritura en la educación supe-
rior. La tercera actividad consistió en un taller orientado a investigadores 

FIGURA 6.3 MOMENTOS CLAVES EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO WRITING PROGRAMS 
IN HIGHER EDUCATION DE railees
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política institucional. 
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proyecto

Democratización de saberes. 
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Christopher Thaiss.
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bajo el nombre “Programas de escritura. Enfoques de los escenarios de 
investigación”, cuya finalidad fue compartir algunos desafíos y recorri-
dos que supone la indagación en el campo de las prácticas de escritura 
y su enseñanza con equipos de investigación. Por último, se realizó una 
conferencia abierta para la comunidad académica y la sociedad en su con-
junto, en cuyo título ya se delimitó el abordaje que Thaiss efectuó sobre 
el asunto: “Programas de escritura en educación superior: experiencias  
e implicaciones para el proceso de enseñanza–aprendizaje”. 

En el marco del proyecto se planificó una quinta actividad que se desa-
rrolló solamente en la uner: la III Reunión de Referentes de las institucio-
nes miembro de railees. El propósito fue evaluar acciones ya realizadas 
y ajustar el plan de trabajo para el bienio 2019–2020. La tabla 6.1 sintetiza 
las acciones descritas, según los criterios de diseño del proyecto. 

El desarrollo del proyecto constituyó un desafío y a la vez un aprendiza-
je colectivo para las instituciones participantes. En ese sentido, conformó 
un verdadero dispositivo de formación institucional e interinstitucional. 
Su formulación puso de manifiesto el complejo entramado que requiere 
ser trabajado en distintas escalas y ámbitos: funciones de las universida-
des, actores comprometidos según la posición que ocupan, áreas centrales 
e intermedias, entre otros. Se destaca, asimismo, el valor y la potencialidad 
de haber establecido un diálogo con otras tradiciones como las que aportó 
el experto invitado, en tanto contribuyó a enriquecer la propia mirada y a 
legitimar las perspectivas locales. Esta experiencia contribuyó, además, 
a profundizar aspectos vinculados a la temática misma del proyecto con 
distintos matices y a profundizar aquellos que comprometen la realiza-
ción de acciones de manera colegiada y las capacidades de cooperación 
necesarias que demandan ser desplegadas. 

La visita de un referente internacional presentó diversos desafíos a la 
railees. Uno de los más importantes estuvo asociado al hecho de poder 
identificar y abordar aspectos comunes a todas las instituciones partici-
pantes, a la vez que atender las especificidades, tradiciones e historias de 
cada una de ellas. Este asunto, sin lugar a duda, significó también uno de los  
principales retos para el experto invitado. 

Entre los aportes que derivan de esta experiencia podemos mencionar 
sus contribuciones a la creación del ce–fcc de la unc a finales de 2018. 
También, se generaron condiciones para la postulación a la Convocatoria 
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TABLA 6.1 COMPARATIVA SOBRE LAS ACCIONES DESARROLLADAS Y SUS CARACTERÍSTICAS

Formato Nombre de la 
actividad Destinatarios Propósitos Sedes

C
on

ve
rs

at
or

io

Programas de 
escritura y políticas 
académicas: 
desafíos e 
implicaciones para 
su sostenibilidad

Autoridades 
universitarias

Mostrar las 
potencialidades 
de los centros 
o programas de 
escritura para asumir 
las responsabilidades 
institucionales 
de ayudar a los 
estudiantes a 
desarrollar las 
habilidades de 
escritura, así como a 
ponerlas en práctica.

Oro Verde, uner 
Córdoba, unc/
unvm
Río Cuarto, unrc
Buenos Aires, 
Uflo/unq

Ta
lle

r

Diseño y desarrollo 
de programas 
de escritura y 
su articulación 
con procesos de 
enseñanza a nivel de 
grado

Docentes de 
niveles superior y 
secundario 

Reflexionar y abordar 
de manera conjunta 
algunas perspectivas 
y fundamentos de 
la enseñanza de 
la escritura en la 
educación superior, así 
como estrategias de 
enseñanza.

Oro Verde, uner 
Córdoba, unc/
unvm
Río Cuarto, unrc
Buenos Aires, 
Uflo/unq

Ta
lle

r

Programas de 
escritura. Enfoques 
de los escenarios de 
investigación 

Investigadores Compartir desafíos y 
recorridos que supone 
la indagación en el 
campo de las prácticas 
de escritura y su 
enseñanza.

Oro Verde, uner 
Córdoba, unc/
unvm
Río Cuarto, unrc
Buenos Aires, 
Uflo/unq

C
on

fe
re

nc
ia

 a
bi

er
ta

Programas de 
escritura en 
educación superior: 
experiencias e 
implicaciones 
para el proceso 
de enseñanza–
aprendizaje

Comunidad 
académica y 
sociedad en 
conjunto

Presentar 
responsabilidades 
y necesidades 
institucionales para 
abordar y enseñar 
la escritura, así 
como sus beneficios 
en el proceso 
de enseñanza–
aprendizaje. 

Oro Verde, uner 
Córdoba, unc/
unvm
Río Cuarto, unrc
Buenos Aires, 
Uflo/unq

Re
un

ió
n 

in
te

rin
st

itu
ci

on
al III Reunión de 

Referentes de 
las instituciones 
miembro de railees

Referentes de 
universidades 
miembro de la 
railees

Evaluar acciones 
realizadas y planificar 
otras.

Oro Verde, uner
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del Programa Logros de la Secretaría de Políticas Universitarias, línea de  
Escritura Académica Profesional (epa), convocada por la Secretaría  
de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y Deporte de la Re- 
pública Argentina en 2019. 

INICIATIVA CENTRO DE ESCRITURA DE LA FACULTAD  
DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CÓRDOBA 

En este apartado se presenta la experiencia de instalación y primeros 
desarrollos del ce–fcc de la unc, surgido de las valiosas contribuciones, 
interacciones y colaboraciones producidas en el marco de la railees. Para 
ello, se retoma brevemente el contexto en que es creado, sus propósitos, 
principios, encuadre teórico y lineamientos didácticos, así como también 
algunas acciones ya implementadas que puedan aportar una mirada ope-
rativa y/o estratégica para fomentar el abordaje de la lectura, escritura y 
oralidad académica como factor democratizador y como responsabilidad 
de las instituciones de formación en concordancia con los principios de 
la red. 

La iniciativa se inscribe en un contexto internacional, regional, na-
cional e institucional que marca sus particularidades en al menos tres 
aspectos que convergen e interactúan: la agenda de políticas para la edu-
cación superior, el reconocimiento del papel de las prácticas letradas 
en los procesos de formación y un conjunto de acciones institucionales 
e interinstitucionales que favorecieron su concreción (Castagno y Ávi-
la, 2020; Castagno y Pinque, 2016; Castagno y Waigandt, 2020; Castagno,  
Lizarriturri y Waigandt, 2020). 

A nivel internacional se ubica en un entorno marcado por un movi-
miento de expansión de la educación superior, acompañado por la ne-
cesidad de garantizar procesos de democratización no solo en el acceso 
sino en la permanencia y la culminación de los estudios bajo principios 
de inclusión con calidad. En nuestro país, el incremento de la matrícula 
se ha sostenido en las últimas décadas del mismo modo que el crecimien-
to de instituciones universitarias (Chiroleu, 2018; Ezcurra, 2011; Natale y 
Stagnaro, 2016). 
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Con relación a los centros de escritura, Bazerman et al. (2016) sostie-
nen que “pueden tener una gran variedad de formas, funciones y misio-
nes dentro de la universidad. Hay tantos tipos organizativos de centros 
de escritura como instituciones y universidades que los implementan” 
(p.191). Por su parte, Thaiss (2018) considera que no existe una propuesta 
de programa o centro de escritura igual a otra y sostiene esta afirmación  
a partir de diversos criterios que marcan esas especificidades: el tamaño 
de la institución, su misión, la tradición cultural acerca de cómo se con-
cibe la enseñanza, la estructura organizativo–administrativa, las caracte-
rísticas de sus líderes y cómo surgen estos espacios. 

En general, en la región latinoamericana y en nuestro contexto local, 
se suele definir a los centros de escritura como un espacio destinado a 
acompañar a estudiantes en el desarrollo de escritura académica o profe-
sional vinculada a su proceso formativo que se realiza, fundamentalmente, 
a través de tutorías. Los programas de escritura, por otro lado, suelen ser 
entendidos como un conjunto sistemático de actividades de enseñanza 
dirigidas también a los profesores para desarrollar la escritura académica, 
disciplinaria y profesional en sus cursos. 

En Latinoamérica, una de las primeras iniciativas es el Centro de Es-
critura de la Universidad Javeriana (Cali, Colombia) creado en 2008, que 
ofrece apoyo a la escritura a través de tutorías.3 Desde entonces se han ido 
sumando propuestas institucionales bajo la denominación de programa  
o centros en la región que fueron sistematizadas y socializadas por autores 
como Ávila–Reyes, González–Álvarez y Peñaloza (2013); Errázuriz (2016); Mo-
lina–Natera (2014, 2015); Moyano (2010, 2017); Moyano y Giudice (2016); Mon- 
tes y Vidal (2017); Natale y Stagnaro (2016), entre otros. 

En nuestro país, los primeros programas y centros de escritura que se 
crearon en universidades argentinas se ubican a principios de 2000. Entre 
las experiencias pioneras puede mencionarse el Programa de Desarrollo 
de Habilidades de Lectura y Escritura a lo Largo de la Carrera (Prodeac) 

3. Según su sitio web, es el primer centro de escritura de ese país que ofrece servicios de tutorías de escri-
tura, de manera gratuita, a los miembros de su comunidad académica (https://www.javerianacali.edu.
co). Puerto Rico y México también registran experiencias pioneras en centros de escritura (Molina– 
Natera, 2015).
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en la Universidad Nacional de General Sarmiento (Moyano, 2010). Otras 
iniciativas posteriores que pueden identificarse son el Centro de Escri-
tura de Posgrado y el Centro de Escritura Virtual en la Universidad de 
Buenos Aires, el Centro de Escritura en la Universidad de San Andrés y el 
Programa Académico de Lectura y Escritura en la Universidad de Flores 
(Molina–Natera, 2015). 

En la Universidad Nacional de Córdoba4 se han desarrollado cuatro 
experiencias vinculadas a este tipo de dispositivos institucionales en al-
gunas de sus unidades académicas: dos bajo la figura de programa y dos 
bajo la forma de centro. Con relación a los programas, el primero fue 
creado en 2005 con el nombre de Escritura, Difusión y Publicaciones.5 El 
segundo surgió a fines de 2018 en la Facultad de Derecho como Programa 
de Redacción Académica.6 Los centros son creados ese mismo año en la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación y en la Facultad de Lenguas 
(Facultad de Comunicación unc, 2020).

El ce–fcc inició su actividad en noviembre de 2018. Entre los antece-
dentes directos podemos mencionar acciones desarrolladas en el marco 
de la red, entre las cuales destacamos especialmente los aportes del pro-
yecto Writing Program Higher Education descrito en el apartado anterior 
que, junto a otras propias de la unc y la fcc, generaron las condiciones 
propicias para su instalación7 (Castagno y Ávila, 2020; Castagno, Orellana, 
Ávila y Pinque, 2016; Castagno y Pinque, 2016; Waigandt et al., 2021).

4. Creada en 1613, es la universidad más antigua de Argentina y una de las primeras de América. Es, ade-
más, una de las más grandes del país. Está organizada en un área central o rectorado, quince facultades 
y dos colegios preuniversitarios. Cuenta con 28 carreras de pregrado, 97 de grado y 217 de posgrado 
(entre especializaciones, maestrías y doctorados). Atiende a una población de 144,000 estudiantes (de 
los cuales 3,500 corresponden al nivel secundario, 9,650 estudiantes de posgrado y el resto a pregrado y 
grado) y 11,037 docentes.

5. Este programa surge en el marco del Centro de Estudios Avanzados para acompañar la producción, legi-
timación y publicación de trabajos científicos vinculados a la esfera de la investigación y el posgrado.

6. Su objetivo es impulsar acciones destinadas a mejorar la escritura en los procesos de formación en esa 
unidad académica. Para ello, desarrolla acciones destinadas a estudiantes de la carrera de abogacía, lleva 
adelante una propuesta que forma parte de la currícula del profesorado en Ciencias Jurídicas y ofrece 
formación destinada a equipos docentes —adscriptos y profesores—, asesoramiento a cursos y publica-
ciones.

7. Especialmente tres antecedentes de la propia facultad operaron como aportes significativos. Primero, 
el Programa de Orientación hacia Metas Académicas (poma), diseñado y ejecutado por la cátedra 
Técnicas de Estudio y Comprensión de Textos desde 2004, que buscaba acompañar a los estudiantes 
durante todo el primer año y desarrollar acciones colaborativas con profesores de cursos de ese tramo 
formativo. Segundo, el Programa de Apoyo al Mejoramiento de la Enseñanza de Grado (pameg) desa-
rrollado desde 2010 con acciones orientadas al acompañamiento en la producción de los trabajos finales 
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Este centro tiene como misión contribuir a la  democratización de la 
educación superior mediante el fortalecimiento de procesos de forma-
ción, que potencien las diferentes funciones de las prácticas letradas en 
tanto vías privilegiadas para participar de las comunidades disciplinares 
y profesionales (Bazerman et al., 2016; Carlino, 2013; Navarro, 2017, entre 
otros). Participación entendida en un sentido crítico que reconoce la di-
mensión del poder y la disputa por la construcción de sentidos y visiones 
del mundo. Su creación y acciones didácticas implementadas se sostienen 
en tres principios, en diálogo con la railees:

• La importancia primordial de la escritura, la oralidad y la lectura para 
el aprendizaje.
• Las prácticas letradas entendidas como procesos complejos y situados 
que involucran múltiples dimensiones y funciones. 
• La responsabilidad institucional para acompañar las trayectorias de 
los estudiantes y otros actores institucionales en el desarrollo de esas 
capacidades o prácticas en el contexto mismo de formación (Thaiss, 
2018). 

El centro es coordinado por un equipo interdisciplinario de profesores e 
investigadores provenientes de distintos campos (comunicación, educa-
ción, letras, antropología, lingüística y semiótica) que pertenecen a una 
misma cátedra.8 La labor del ce–fcc se caracteriza por un trabajo en torno 
a la construcción de acuerdos, la participación y colaboración para atender 
necesidades y demandas relacionadas con las prácticas letradas, siempre 
regidos por el respeto y la escucha y considerando las diferentes condi-
ciones de los agentes involucrados. Esta forma de operar coincide con  
los principios de la railees mencionados anteriormente y se traslada al 
interior de la unidad académica con colegas de distintos cursos, a lo largo  
 
 

de grado. Finalmente, el proyecto de creación de un entorno virtual interactivo para el abordaje de la 
lectura y la escritura en la unc (Castagno y Pinque, 2016), promovido por el equipo a cargo del ce–fcc.

8. Se trata del equipo de profesores a cargo de la asignatura Técnicas de Estudio y Comprensión de Textos 
ubicada en el Ciclo Introductorio de la Licenciatura en Comunicación Social.
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del currículum, con las secretarías y áreas involucradas, con otras de- 
pendencias o facultades de la unc, así como también con otras ins- 
tituciones del país y del extranjero, según el tipo de acción de la que se 
trate. 

Sus propósitos pedagógicos, didácticos y operativos son los siguientes: 
1) acompañar a los estudiantes en sus procesos formativos para favorecer 
el acceso, la permanencia y la culminación de sus estudios; 2) producir 
materiales didácticos; 3) proporcionar espacios de formación, desarrollo 
profesional a docentes y asesoramiento a través de un trabajo colabora-
tivo con otras áreas y miembros de la comunidad universitaria, así como 
también otras instituciones de educación superior; 4) producir conoci-
miento sobre la enseñanza y el aprendizaje de la escritura en el campo 
de la comunicación; 5) producir y difundir conocimiento sobre prácticas 
letradas mediante la organización de eventos académicos científicos y 
la producción de publicaciones; y 6) participar en redes de cooperación 
científico académica. 

El encuadre teórico conceptual que sostiene el accionar del ce–fcc 
articula diversas nociones con una configuración ecléctica (Navarro, 2016, 
2019). En este sentido, se asume la situacionalidad, multidimensionalidad 
y multifuncionalidad de las prácticas letradas (Bazerman, 2014; Carlino, 
2013; Navarro, 2018). Además, se retoman los aportes de los movimientos 
escribir a través del currículo (Writing Across the Curriculum [wac])  
y escribir en las disciplinas (Writing in the Disciplines [wid]) (Bazerman 
et al., 2016), y, fundamentalmente, la noción de géneros discursivos desde 
la perspectiva señalada en el apartado anterior. También, se consideran 
los aportes de la pedagogía de escribir para aprender y aprender a escribir 
en las disciplinas y en los cursos (Thaiss, 2001). Por último, se recuperan 
aportes de la Escuela de Sydney en relación con el abordaje metodológico 
de los textos. 

La noción de cognición o aprendizaje situados es otro componente 
importante de la propuesta del centro. Concibe el aprender como proceso 
sociocultural que entiende el conocimiento en su dimensión situacio-
nal y parte de un sistema de actividad en el cual se inscribe. Demanda  
del sujeto un proceso de enculturación para hacerse parte de una co-
munidad de práctica. Esta noción retoma aportes de Vigotsky (1999),  
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Engeström y Cole (1997), Lave y Wenger (2001), Wenger (2001), entre 
otros. A partir de este encuadre se deriva una enseñanza situada (Díaz, 
2003). 

Dado que estas prácticas se aprenden en situación y permiten acceder 
a cada campo disciplinar y profesional es necesario hacerse partícipe 
activo de los géneros que se producen y circulan en cada uno, por lo 
que las contribuciones de la didáctica basada en géneros discursivos son  
categóricas para su abordaje (Moyano, 2018; Navarro, 2014, 2019). 

Los lineamientos didácticos (Bazerman, 2010, 2014; Bazerman, et al., 
2016; Carlino, 2005; Castelló, 2009; Moyano, 2018; Navarro, 2014, 2019, entre 
otros) que informan las actividades del ce–fcc contemplan los siguientes 
aspectos: a) la interdependencia de la lectura, la escritura y la oralidad 
en los procesos de formación que permiten concebirlos en su situacio-
nalidad, multidimensionalidad, multifuncionalidad y como problema de 
comunicación; b) los destinatarios como escritores/lectores y hablantes 
que se suman a un campo disciplinar/curricular entendido en su dimen-
sión cultural y epistemológica; y c) la lectura, escritura y oralidad como 
proceso que posibilita la (re)configuración de sus identidades y voces. 

Las estrategias para su instalación son de dos tipos: estables y variables, 
según se repitan anualmente o no. Se presentan dos que se reeditan todos 
los años. Una es el taller de “Escritura de trabajo final” que comienza a 

FIGURA 6.4 SÍNTESIS DE LAS IDEAS FUNDANTES DEL ce–Fcc DE LA unc 
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dictarse en 2019.9 Está destinado a estudiantes avanzados de la licenciatu-
ra en Comunicación Social con el objetivo de acompañarlos y ofrecerles 
recursos y herramientas de escritura académica para gestionar la resolu-
ción de sus procesos de producción del trabajo final. Asimismo, pretende 
contribuir a las prácticas de orientación de profesores tutores que guían el 
proceso de elaboración del trabajo. Este espacio propone, específicamente, 
abordar la escritura como un proceso situado y recursivo que contempla 
instancias de planificación, escritura, revisión y reescritura, además de 
reflexionar sobre las funciones que cumple en la investigación. Como 
contenidos explícitos de estas estrategias didácticas, se abordan aspectos 
de la escritura académica y se brindan estrategias lingüísticas, retóricas y 
genéricas que estructuran las distintas partes o momentos que conforman 
un trabajo final. En ese sentido se toman ejemplares textuales que respon-
den a las características del género tesina o trabajo final (atendiendo al 
contexto, propósito social, estructura, recursos retóricos y lingüísticos). 
Estos elementos son identificados y analizados para luego practicar sobre 
el registro de sus propios escritos en dimensiones de escritura privada y 
pública. Este ejercicio permite a los tesistas reflexionar sobre los textos 
como proceso y como producto. Asimismo, se proponen como objeto de 
enseñanza el modelo de movimientos retóricos denominado cars por sus 
siglas en inglés (en español significa “crear un espacio de investigación”), 
aportado por Swales (1990, 2004), para trabajar los elementos o pasos que 
aparecen en las introducciones de artículos de investigación (en este caso 
tesinas) y que conforman una estructura retórica o funcional. Se atiende 
especialmente a la dimensión polifónica de la escritura a partir de la cual 
se construye una voz autoral y se participa de comunidades disciplinares y 
profesionales. Dicha voz es abordada como una construcción que se mani-
fiesta en las estrategias y decisiones discursivas que asume el estudiante/
escritor para posicionarse de manera deliberada en un determinado texto 
con intencionalidad comunicativa. Como puede advertirse, esta acción  
 

9. Esta propuesta tiene como antecedente las acciones del Programa de Apoyo y Mejoramiento a la 
Enseñanza de Grado (pameg), financiado por la Secretaría de Asuntos Académicos de la unc, llevadas 
a cabo en los años 2011, 2016 y 2017, en la que participaron algunos miembros del equipo a cargo junto a 
docentes de otras materias de la carrera y unidades académicas.
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tiene un anclaje en el currículo en un momento considerado crítico en 
los procesos formativos como es la culminación de una carrera, que su-
pone una reconfiguración identitaria del estudiante que se convierte en 
profesional. (Ávila y Orellana, 2017; Bocco y Castagno, 2015; Castagno y 
Salgueiro, 2017; Carlino, 2006a; Ibáñez, Ludueña y Ávila, 2020).

La otra es el taller “Tutorías y enseñanzas inclusivas: estrategias para 
acompañar la lectura, la escritura y la oralidad en la formación”. Su propó-
sito didáctico es formar como tutores de lectura y escritura a adscriptos y 
ayudantes alumnos de cursos de las carreras de grado que se dictan en la 
unidad académica.10 Se orienta, así, a comprender el papel de las prácticas 
letradas y multimodales desde la perspectiva de la alfabetización acadé-
mica y disciplinar, y abordar estrategias de acompañamiento a través de 
esa figura de tutor en el curso donde desempeñan su rol. Los contenidos 
se organizan en torno a tres ejes temáticos que se van trabajando a lo 
largo del cursado con diferente énfasis: el primero remite a las prácticas 
letradas y multimodales en las políticas de formación en educación supe-
rior, el segundo aborda aquellas en clave de procesos de aprendizaje y de 
enseñanza, para finalmente trabajar el papel del tutor de lectura/escritura 
para acompañar los procesos de aprendizaje estudiantiles.

La propuesta didáctica hace foco en el apoyo al estudiante/lector/es-
critor en situación de cursante de un espacio curricular específico: aquel 
en el que desempeñan su tarea los destinatarios del taller. Para traba-
jar la figura de tutor de escritura se retoman aportes de Calle–Arango 
(2018, 2019) y Molina–Natera (2011, 2019). Así, esta iniciativa se entrama a  
través del currículum a partir de un proceso formativo que acompaña  
a adscriptos y ayudantes–alumnos para diseñar formas de acompañamien-
to a las prácticas letradas demandadas a estudiantes en los cursos de los 
que participan en ese rol. 

Este taller tiene un triple beneficio: a) generar condiciones institucio-
nales para apoyar las trayectorias estudiantiles en los cursos en los que 

10. Las figuras de ayudante–alumno y adscripto se corresponden con las primeras experiencias de ini-
ciación a la docencia universitaria en la fcc, en el marco de un proceso formativo que el estudiante o 
egresado (según corresponda) desarrolla en el marco de un curso —espacio curricular— de la carrera, 
participando en diferentes actividades de la propuesta de enseñanza con una duración de uno y dos 
años, respectivamente. Cabe aclarar que cada equipo de profesores realiza este proceso con sus especi-
ficidades al interior de la unidad académica.
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ayudantes–alumnos y adscriptos desempeñan esa figura, b) fortalecer la 
formación pedagógico–didáctica de los destinatarios del taller desde esta 
perspectiva y c) producir información valiosa que sea útil para hacer 
ajustes, reformulaciones y mejoras en las propuestas de enseñanza para 
aportar a los equipos docentes de esos cursos.

CONSIDERACIONES FINALES

El propósito de esta comunicación fue compartir una iniciativa de coope-
ración académico–científica entre instituciones de educación superior de 
Argentina, la railees. Se presentó el contexto de surgimiento de distintas 
iniciativas de este tipo como un ambiente propicio para su surgimiento, 
y que dan cuenta de la relevancia que la lectura, la escritura y la oralidad 
ha asumido en la educación superior como parte de procesos de demo-
cratización de los sistemas educativos. Se describieron algunos antece-
dentes directos de su creación y algunas notas distintivas de su accionar 
sostenidas en principios informados teóricamente, enfoque y estrategias 
operativas. 

En segundo término, se describieron dos experiencias vinculadas con 
las interacciones colegiadas de la red. Por un lado, se analizó un proyecto 
que pretendió abordar cómo instalar y desarrollar programas y centros de 
escritura, en función de las particularidades contextuales de cada campus 
y atendiendo a las políticas de inclusión con calidad que rigen ese nivel. 
En ese sentido, uno de los desafíos más importantes comprometidos en 
esa experiencia estuvo asociado (tanto en su etapa de formulación como 
de implementación) al hecho de poder identificar y trabajar aspectos co-
munes a todas las instituciones participantes a la vez que se atienden las 
especificidades, tradiciones e historias de cada una de ellas. Este asunto, 
sin lugar a duda, significó uno de los principales retos. Pero también fue 
un punto de fortalecimiento del mismo devenir de la red al poder con-
templar y concretar esa doble tensión: lo común y lo diverso de cada una 
de las instituciones. 

Entre los aportes que derivan de esta experiencia pudimos mencionar, 
por un lado, sus contribuciones a la creación del ce–fcc de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba a fines de 2018. Se describió su surgimien-
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to a partir de valiosos aportes generados en el marco de la red junto a 
otros derivados de los propios recorridos institucionales de la unidad 
académica donde fue instalado. Se presentaron, además, sus propósitos, 
principios, encuadre teórico, lineamientos pedagógico–didácticos y estra-
tegias que fundamentan su accionar. Luego se describieron dos estrategias 
que buscan institucionalizar el trabajo del centro a partir de los princi-
pios de transversalidad, colaboración y construcción de saberes colegia- 
dos, el reconocimiento y el respeto por los contextos específicos en que 
las prácticas letradas tienen lugar. 

Las dos iniciativas compartidas en este trabajo dan cuenta de una con-
cepción de lectura, escritura y oralidad entendida como prácticas sociales 
que se aprenden en contextos específicos. Por otra parte, comparten la 
visión de que los centros y programas de escritura constituyen respues- 
tas institucionales singulares, configuradas a partir del contexto acadé-
mico, histórico, social, cultural y económico en el que se inscriben. A su 
vez, contribuyen a acompañar y facilitar los procesos de formación en  
un trabajo colaborativo. Finalmente, se destaca el valor de la cooperación 
como mecanismo para informar y potenciar políticas de formación que 
permitan aunar esfuerzos y volver a conocernos desde otra perspecti-
va: aquella que facilite identificar fortalezas y debilidades al trabajar con  
otros al interior de las instituciones y entre las instituciones en el marco 
de las acciones estratégicas a través del trabajo en redes. 

Experiencias como la de la railees dan cuenta del complejo desafío 
de llevar adelante prácticas de colaboración interinstitucional que per-
mitan visibilizar, viabilizar y otorgar validez a las acciones de los centros 
y programas (Myatt y Gaillet, 2017), ya sea para su instalación y/o con-
solidación. En ese sentido, las iniciativas descritas constituyeron una vía  
privilegiada no solo para la cooperación sino también para una explo-
ración de las propias posibilidades institucionales y profesionales de 
los actores comprometidos en ellas, al extender los límites y potenciali- 
dades así como enriquecer y producir saberes en los términos que propo-
nen autores como Arnold, Nebel y Ronesi (2017). Por último, consideramos 
que estas experiencias significan una contribución a la construcción de 
una cultura de la lectura, la escritura y la oralidad como prácticas estraté-
gicas e inclusivas para las instituciones comprometidas en estos procesos.
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