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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo investigar las características que presenta 

la escritura del texto argumentativo en los estudiantes de primer año de la Licenciatura en 

Fonoaudiología. Se evaluaron los conectores argumentativos, las técnicas argumentativas 

y el tipo de tesis observadas en las escrituras realizadas a partir de una consigna polémica. 

Asimismo, se recogieron datos mediante una encuesta destinados a caracterizar la 

muestra.  

Es un estudio de tipo descriptivo y transversal. La muestra quedó conformada por 

59 estudiantes mujeres, presentes en las clases prácticas de Física acústica, en la Escuela 

de Fonoaudiología, durante el mes de octubre, del año 2019.  

Los resultados muestran que de las 59 estudiantes: 

 64% tiene menos de 20 años de edad. 

 76% procede de otras localidades. 

 83% no trabaja. 

 80% no se encuentra recursando. 

 78% no posee otros estudios terciarios o universitarios.  

 95% es televidente de series, películas o programas de TV. 

 61% no es oyente de radio o podcast. 

 64% no es lector de novelas, ensayos o cuentos. 

 69% refiere pasar entre 5 y 10 horas frente a las pantallas.  

 78% utilizó conectores argumentativos de causa.  

 80% utilizó como técnica argumentativa el ejemplo.  

 81% utilizó un tipo de tesis compleja.  

Los datos mostraron que la mayoría de los conectores y técnicas que caracterizan 

al texto argumentativo no fueron utilizadas por los estudiantes. Este hecho podría deberse 

al desconocimiento de estas estrategias discursivas, por lo que se destaca la importancia 

de una instancia de formación específica en escritura académica desde el inicio de la 

carrera.   
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo pretende conocer las características que presenta la escritura del texto 

argumentativo en los estudiantes de primer año de la Licenciatura en Fonoaudiología. En 

especial, está centrado en el tipo de tesis, los conectores argumentativos y las técnicas 

argumentativas utilizadas.  

La escritura es una práctica histórico-social que adquiere características 

particulares en cada ámbito en el que se produce. Permite organizar el pensamiento y las 

ideas, así como también construir el conocimiento. Escribir es una de las tareas principales 

de cualquier estudiante universitario. Elaborar textos escritos en la universidad exige cierta 

formalidad. Es importante tener en cuenta que los escritos destinados a ser evaluados 

deben poder evidenciar cierto conocimiento por lo que su claridad resulta fundamental. 

El texto argumentativo es especialmente relevante para el desarrollo de habilidades 

de lectura y escritura académicas. Para aprender, para apropiarse de los contenidos, es 

necesario reconstruirlos y la escritura se vuelve fundamental en esta tarea. En nuestra vida 

como sociedad, la argumentación es utilizada a diario, en el intercambio de opiniones, en 

los medios de comunicación, con el propósito de convencer, opinar, justificar o defender 

una idea. Del mismo modo, la argumentación forma parte del quehacer diario del 

profesional fonoaudiólogo en las publicaciones y trabajos de investigación, como así 

también en la tarea habitual y específica de escribir informes, para la cual es necesario 

elaborar ideas con criterio propio y poder volcarlas en un texto ordenado y claro para sus 

destinatarios. A lo largo de la vida universitaria, los estudiantes deberán utilizar la 

argumentación en sus escrituras, en diferentes instancias de evaluación. Por estas 

razones, es de interés investigar acerca de las herramientas con las que cuentan para la 

escritura de este tipo de texto en su primer año académico. Teniendo en cuenta la variedad 

en la población que accede a la universidad en nuestro país, se caracteriza a los 

estudiantes de la presente investigación a fin de brindar datos más específicos. Se intenta 

reflejar las características que presenta la escritura de los estudiantes en la primera etapa 

de la vida universitaria. De esta manera, si se presentan dificultades, se podría pensar en 

reforzar la orientación docente durante esta etapa.  

Esta problemática también fue abordada en otras tesinas realizadas para la 

acreditación del título de Licenciado/a en Fonoaudiología, entre ellas cabe destacar las 

tesinas de Zaniboni (1995), Llop (2005) y Morgantini (2007), las cuales han servido como 

material de consulta para este trabajo. Asimismo, numerosos autores han realizado 

investigaciones al respecto, tanto a nivel nacional como internacional. Se destacan: Arnoux 

(2004), Calsamiglia y Tusón Valls (1999), Côrte Vitória (2019), Dolz (2013), Desinano 
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(2009), Pérez y Rogieri (2013), Bono y De la Barrera (2003), Carlino (2009), Perelman 

(1999), entre otros.  

La educación superior utiliza géneros discursivos propios de este ámbito. Son de 

uso común el texto expositivo explicativo y el texto argumentativo. Las investigaciones 

realizadas por los autores mencionados demuestran que los estudiantes que ingresan a la 

universidad no están familiarizados con estos tipos textuales. Por todo esto, se considera 

de fundamental importancia revalorizar el papel de la escritura en la universidad, en 

especial tratándose de futuros profesionales de la comunicación.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general:  

 Investigar la escritura del texto argumentativo en los estudiantes de primer año de 

la Licenciatura en Fonoaudiología de la facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad Nacional de Rosario en el año 2019. 

2.2 Objetivos específicos:  

 Describir a los estudiantes por características sociales y laborales. 

 Describir a los estudiantes por características educativas. 

 Describir a los estudiantes de acuerdo a su entretenimiento.  

 Identificar el tiempo diario que transcurren los estudiantes frente a las pantallas 

digitales.  

 Identificar los conectores argumentativos utilizados por los estudiantes. 

 Determinar el tipo de tesis utilizado por los estudiantes. 

 Establecer las técnicas argumentativas usadas por los estudiantes. 

 Estudiar el uso de conectores argumentativos con lector habitual y con el tiempo 

frente a las pantallas 

 Estudiar las técnicas argumentativas con el tiempo frente a las pantallas. 

 Estudiar conjuntamente técnicas argumentativas y tipo de tesis. 
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3. ENCUADRE TEÓRICO 

En primer lugar y para contextualizar esta investigación, es interesante mencionar 

algunos datos relevantes respecto a la población universitaria en nuestro país.  

3.1 La población universitaria argentina 

Según el Ministerio de Educación de la Nación, en el año 2018 la población 

universitaria argentina estuvo conformada por un poco más de dos millones de estudiantes 

de carreras de grado, en su mayoría de nacionalidad argentina. Respecto de la minoría de 

extranjeros, la misma está conformada por estudiantes provenientes de países de 

Latinoamérica. En nuestro país la educación universitaria es gratuita para muchas carreras 

por lo que un 80% de los estudiantes asisten a establecimientos estatales, mientras que el 

20% restante elige establecimientos privados. Sin embargo, es importante destacar que 

solo el 40% de las personas entre 18 y 24 años acceden a la educación universitaria.  

Con respecto al desempeño académico, se constató que sólo el 60 % de los 

estudiantes de primer año de una carrera continúan cursando los estudios de esa misma 

carrera el año siguiente. Esto sucede, en parte, porque alrededor del 22% de los nuevos 

inscriptos a una carrera opta por otra oferta académica uno o dos años después. Sólo el 

30% de los estudiantes egresados lo logra en el tiempo previsto por el plan de estudios, 

mientras que muchos otros no logran finalizarlos.   

Según la investigadora del Conicet García de Fanelli (2007), son los sectores de 

mayor ingreso económico quienes tienen mayores posibilidades de acceso y permanencia 

en la educación superior, lo cual evidencia que la gratuidad y el acceso irrestricto a la 

universidad argentina no es suficiente para asegurar la permanencia y culminación de los 

estudios universitarios. De acuerdo con la autora, el fracaso académico se observa 

principalmente en el primer año de los estudios de nivel superior, como consecuencia 

directa de las problemáticas de enseñanza y aprendizaje que se presentan en la educación 

media. Los estudiantes presentan dificultades en la resolución de problemas matemáticos, 

la comprensión de textos y la argumentación a través de la escritura.   

Tal como lo explican Calsamiglia y Tusón Valls (1999), el texto escrito constituye, 

en nuestra cultura, el modo de representación del conocimiento. Permanece invariable, lo 

que permite que funcione como testimonio del individuo y de la comunidad, alcanzando 

destinatarios lejanos y diversos. Las autoras destacan el significado que tiene para una 

sociedad el acceso a la escritura ya que las prácticas que se derivan de ella son capaces 

de cambiar los modelos de organización social de una comunidad.  

La escritura es una actividad transversal al cursado de la Licenciatura en 

Fonoaudiología y de la mayoría de las carreras universitarias, sin embargo, varios autores 
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como Pérez y Rogieri (2013), reconocen que la misma emerge como un obstáculo en los 

primeros años de las carreras universitarias. Sucede que el estudiante se enfrenta en la 

universidad a un esfuerzo intelectual al que, por lo general, no está acostumbrado. 

Para abordar el encuadre teórico de este trabajo es necesario, en primer lugar, 

conocer un poco más acerca de esta temática.  

3.2 ¿Qué es escribir? 

Elvira Narvaja de Arnoux (2004) propone responder a esta pregunta considerando, 

tanto las características del acto de escribir como los factores de índole cognitivo e histórico 

social que intervienen.  

La escritura se distingue por su carácter diferido, la llamada comunicación en 

ausencia, que marca un momento y lugar diferentes para la producción de un texto y su 

posterior lectura, lo que obliga al escritor a imaginarse a su destinatario y adecuar el 

discurso a su comprensión. Es necesario para ello, que el texto final pueda funcionar de 

manera autónoma. De este modo, la escritura es también un proceso cognitivo en el que 

el escritor recupera conocimientos previos de su memoria, construye una idea de la tarea 

por resolver, escribe y corrige. Así, para la planificación de un escrito se requiere como 

mínimo de una representación mental de su finalidad y una representación del destinatario. 

Cumple la importante función de organizar pensamientos e ideas y permitir la construcción 

de conocimientos.  

Por otra parte, la autora considera a la escritura como una práctica histórico-social, 

que adquiere características propias en cada momento y en cada ámbito en que se 

produce, los cuales determinan su valor social.  

Desde esta perspectiva, Arnoux (2004) sostiene que elaborar un texto escrito es un 

proceso que involucra tres momentos: un momento de planificación, en el que se elabora 

la estructura conceptual del texto; la redacción, en la que, quien escribe, debe construir 

adecuadamente los párrafos, y finalmente, la revisión, que tiene por objetivo evaluar y 

corregir el texto producido. 

Resulta evidente que, en nuestra cultura, el aprendizaje de la escritura está ligado 

a la escuela. Como bien lo expresan las autoras Calsamiglia y Tusón Valls (1999) la 

característica más importante de su adquisición es estar sometida al aprendizaje 

institucionalizado. A diferencia de la lengua oral, en nuestra cultura la escritura solo recibe 

atención durante la segunda infancia, alrededor de los cinco o seis años, cuando comienza 

su aprendizaje sistemático. La capacidad de leer textos elaborados y de luego escribir, 

para dar cuenta de lo leído, es el eje fundamental de la instrucción. En la universidad los 

estudiantes deben poner en práctica una escritura con características propias de este 

ámbito.  
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3.3 La escritura académica 

Quien haya tenido contacto alguna vez con un texto académico percibirá 

rápidamente algunas características propias de los mismos, que los distinguen de otros 

escritos.   

Calsamiglia y Tusón Valls (1999) caracterizan a la escritura académica como 

reflexiva, imparcial, neutral, con gran densidad léxica y abundancia de términos 

especializados. Consideran que, si bien la escritura puede ser informal, se caracteriza 

mayormente por su tendencia a la formalidad. Así lo explica Arnoux (2004) quien refiere 

que estos escritos están cargados de terminología específica y definición de conceptos, al 

mismo tiempo que exigen un uso adecuado de las normas ortográficas y gramaticales.  

¿De qué manera entonces puede un estudiante universitario enfrentar las 

exigencias de estos escritos? La autora sugiere que, para poder producir estos textos de 

manera efectiva, se debe, en primer lugar, ser un buen lector de textos académicos, ya 

que, en su mayoría, los escritos se basan en lecturas previas. Sin embargo, Paula Carlino 

(2009) señala que en la enseñanza universitaria se concibe a la lectura como una habilidad 

básica que se adquiere al comienzo de la escolaridad, de una vez y para siempre y, por lo 

tanto, trasferible a cualquier texto.  La misma consiste en encontrar un significado ya dado 

en el texto, que es igual para todo el que lo lee. Desde esta línea de pensamiento, Desinano 

(2009) explica, además, que esta naturalización de la lectura genera el prejuicio de 

considerar que, por el sólo hecho de leer, el estudiante podrá funcionar en ese discurso. 

Esto no ocurre así ya que, como explica Carlino (2009), la lectura en la universidad, se 

convierte en una práctica social propia de este ámbito, que exige la construcción de un 

lector que pueda relacionar textos, por lo que debe ser aprendida en su contexto.  

La lectura, según Arnoux (2004), debe ser profunda, crítica y analítica. Está 

involucrada en el proceso de escritura tanto en la consulta de otros textos como en la 

lectura del propio texto para garantizar su producción adecuada. El resumen, por ejemplo, 

es el texto universitario por excelencia que requiere de una lectura muy atenta del texto a 

resumir. Los escritos personales del estudiante le son de gran utilidad para comprender 

mejor el texto leído. En este sentido, los textos destinados a ser evaluados, deben poder 

evidenciar que se ha realizado la lectura adecuada para su elaboración. Además, en estos 

casos, la lectura atenta de la consigna es el punto de partida para la elaboración de una 

buena respuesta. Según la autora, la capacidad interpretativa del estudiante se desarrolla 

a medida que adquiere conocimientos sobre las características de los textos a leer. 

El ámbito académico exige el conocimiento de la norma que regula el uso de la 

lengua. El conocimiento de las normas ortográficas y gramaticales de la lengua permite el 

control del propio proceso de escritura. Quien escribe debe reflexionar tanto sobre el 



14 
 

contenido que está desarrollando como sobre la función y el uso de las palabras. Esto es, 

la selección léxica, la sintaxis, la ortografía, el funcionamiento sintáctico, el establecimiento 

de correlaciones temporales y la puntuación. Esta última, según Calsamiglia y Tusón Valls 

(1999), se utiliza en función de la organización gramatical y la lógica del sentido. Su objetivo 

fundamental es favorecer la interpretación adecuada del lector y las autoras plantean que 

la norma tiene por función mantener la homogeneidad del texto.  

A pesar de la importancia de los puntos señalados, investigaciones realizadas por 

Arnoux (2004) demuestran que gran parte del alumnado del primer ciclo universitario 

presenta dificultades en la elaboración de textos académicos, lo que representa un gran 

problema dado que la escritura forma parte de todo el camino universitario ya que los 

estudiantes serán evaluados en diversas ocasiones a partir de sus escrituras. La autora 

señala que el proceso de escritura supone un trabajo de planificación, de redacción y 

revisión, que en ocasiones implica una reformulación del escrito, que cumple un papel 

fundamental en las escrituras destinadas a la evaluación. No obstante, sostiene que los 

estudiantes presentan una marcada tendencia a la lectura descontextualizada y muchas 

veces no logran la lectura reflexiva y crítica que implica ser capaz de dar cuenta de la lógica 

de un texto y sus condiciones de producción. Esto se evidencia, de acuerdo con Carlino 

(2009), cuando se pide a los estudiantes revisar sus escritos. Sucede que solo se centran 

en los aspectos superficiales del texto, lexicales, morfosintácticos, ortográficos, pero no 

realizan una reestructuración global, no vuelven a pensar qué querían decir. Es por esto 

que señala a la revisión como una práctica cultural faltante en los estudiantes universitarios 

argentinos quienes suelen escribir solo para ser evaluados.  

Desde el interaccionismo de Lemos, Desinano (2009) nos brinda otra perspectiva. 

Esta teoría se sustenta en base al concepto de captura, según el cual el sujeto se constituye 

como tal, si y solo si, funciona en relación con la lengua. La interacción sujeto-lengua se 

constituye en el punto central de la teoría. 

La interacción que se establece entre el sujeto y el discurso es una relación 

dialógica, ya que modifica al sujeto y al discurso a la vez. La misma se hace tangible no 

solo en los errores sino también en el respeto de la regla. Por esta razón, Desinano (2009) 

sostiene que al acceder a un nuevo discurso el funcionamiento del sujeto en relación con 

la lengua se altera produciendo fallos y equívocos y estos errores dejan ver que el sujeto 

está comenzando a constituirse en un nuevo discurso. Para la autora, las dificultades que 

muestra la escritura no son producto del desconocimiento, sino que son el resultado de las 

interacciones entre el sujeto y la lengua, sujeto que es arrastrado por los efectos de la 

lengua. El error es una manifestación del sujeto que escribe, lo que le permite ser en ese 

discurso. Aquello que altera la homogeneidad del discurso, lo diferente, se presenta como 

rasgo de subjetivación, por lo que no pueden ser considerados como simples errores de 
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construcción textual. Las dificultades describen las restricciones lingüísticas que exponen 

la inadecuación al discurso científico, que suele ser presentado en la universidad sin tener 

en cuenta sus características, las diferencias que existen, por ejemplo, entre la exposición 

del docente en clase y el texto que debe leer el alumno. El estudiante es obligado así a 

funcionar en un discurso que desconoce. De esta manera, el sujeto se encuentra en una 

situación inaugural semejante a la del niño frente a la lengua materna. 

Además de las características mencionadas hasta el momento, los textos 

académicos tienen sus propios géneros. Los géneros, propone Carlino (2009), constituyen 

formas típicas y convencionales de usar el lenguaje en situaciones particulares entre 

ciertos participantes con fines específicos. Aprender a utilizarlos es incorporarse a una 

práctica social. Según Pérez y Rogieri (2013), de todas las elecciones que realiza un 

hablante, la elección del género discursivo es la que organiza el decir. El género 

corresponde al tipo de actividad en la que el hablante se encuentra al momento de producir 

la palabra. De acuerdo con las autoras, cada espacio cultural, a partir de sus modos de 

decir, narrar y argumentar, fija sus representaciones en el lenguaje. En palabras de Arnoux 

(2004) toda producción escrita se plasma siempre en un género discursivo. La autora 

expone que los géneros discursivos explican el tema, la estructura y el estilo de un texto. 

Existen tantos géneros como esfera de la comunicación humana. Algunos de ellos se 

aprenden espontáneamente y otros tantos necesitan del aprendizaje guiado. Es el caso de 

los géneros académicos. Se denomina así a las producciones discursivas propias del 

ámbito universitario, tales como monografías, informes o respuestas a exámenes escritos, 

que tiene como objetivo poner en circulación distintos saberes.  

En este tipo de producciones predominan las secuencias expositivo explicativas y 

argumentativas. Como ya se ha expuesto, el presente trabajo se centra en el texto 

argumentativo. 

3.4 La argumentación 

La argumentación es parte de la vida cotidiana en sociedad, sin embargo, presenta 

una estructura formal que la caracteriza.   

Calsamiglia y Tusón Valls (1999) definen la argumentación como una práctica 

discursiva que responde a una función comunicativa que orienta su atención hacia el 

receptor, la que Jakobson denominó conativa o apelativa. Esta práctica es utilizada en 

cualquier situación en la que se quiere convencer a una audiencia, ya sea que esté formada 

por una única persona o por toda una colectividad. 

Según las autoras, las características fundamentales que presenta la 

argumentación son las siguientes: 
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 Objeto: esto es el tema, que se presenta como controvertido, dudoso, problemático, 

que admite diversas maneras de ser tratado y que puede ser presentado en forma 

de pregunta. 

 Locutor: se refiere a quién expone su opinión sobre el tema, que manifiesta una 

manera de ver la realidad y por consiguiente una toma de posición respecto al tema. 

 Carácter: polémico y marcadamente dialógico, ya que se basa en la contraposición 

de al menos dos ideas y cuyos enunciados son formulados en relación con otros. 

 Objetivo: provocar la adhesión, el convencimiento o la persuasión de la 

aceptabilidad de una idea. 

Por su parte, Plantin (1998) sostiene que argumentar es dirigir a un interlocutor un 

argumento, es decir, una buena razón para incitarlo a aceptar una conclusión y adoptar así 

su punto de vista. La argumentación intenta influir, transformar o, por el contrario, reforzar 

las creencias de los sujetos que constituyen su objetivo. El autor propone un esquema 

argumentativo mínimo que se compone de una premisa y una ley de paso que tiene la 

función de transferir a la conclusión la aceptación que se le atribuye al argumento.  

El texto argumentativo dispone de varios recursos lingüísticos entre los que se 

destacan los conectores, que son los encargados de articular el discurso polémico. “La 

presencia de un conector que pone en relación dos enunciados proporciona siempre fuerza 

argumentativa, entendida como una orientación que manifiesta lo que el locutor intenta 

decir al conectar los enunciados” (Calsamiglia y Tusón Valls, 1999, p.220). 

Las autoras toman a Caballero y Larrauri (1996), y clasifican a los conectores 

argumentativos en cinco tipos: 

 Causa: indican que los enunciados que los siguen explican o dan razón de los 

enunciados antecedentes. Algunos de ellos son: porque, pues, puesto que, dado 

que, ya que, por el hecho de que, en virtud de. 

 Certeza: indican que los enunciados que los siguen son tesis validadas por el autor 

o enunciados aceptados por una comunidad. Algunos son: es evidente que, es 

indudable que, nadie puede ignorar que, es incuestionable que, de hecho, en 

realidad, está claro que.   

 Condición: siempre que en un texto aparece un condicional, éste va seguido de una 

consecuencia. Es posible que la palabra que introduce un enunciado como 

consecuencia de otro no vaya precedida de ningún conector. En estos casos se ha 

de hacer explícito, en el análisis del razonamiento, un entonces (o cualquier otro 

conector de consecuencia) aunque en el texto no esté. Son ejemplos de estos 

conectores: si, con tal que, cuando, en el caso de que, según, a menos que, siempre 

que, mientras, a no ser que. 
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 Consecuencia: indican que los enunciados que los siguen son efecto de los 

razonamientos antecedentes o de una condición. Algunos de ellos son: luego, 

entonces, por eso, de manera que, de donde se sigue, así pues, así que, por lo 

tanto, de suerte que, por consiguiente, de ello resulta que, en efecto. 

 Oposición: estos conectores señalan que los enunciados que siguen a continuación 

contienen alguna diferencia respecto a los que le preceden. Esta diferencia puede 

ser mínima o puede ser algo totalmente opuesto a lo afirmado anteriormente. Ellos 

son: pero, aunque, contrariamente, en cambio, no obstante, ahora bien, por el 

contrario, sin embargo, mientras que. 

Ahora bien, si hablamos de la escritura de este tipo de textos, Arnoux (2004) 

enuncia que se debe elaborar un plan textual que organice el escrito. Este tipo de plan 

comprende la jerarquización temática, el ordenamiento y la articulación discursiva. De 

acuerdo con la autora, algunas recomendaciones para la elaboración de dicho plan son: la 

consulta bibliográfica, realizar una introducción, sintetizar las posturas sobre el tema, 

realizar la valoración adecuada de los textos leídos, fundamentar la opinión sobre el tema 

y finalmente, realizar una conclusión.  

La secuencia argumentativa presenta una estructura jerárquica en la que la tesis 

sostenida funciona como eje en torno al cual se despliegan los argumentos, cada uno de 

los cuales mantiene una relación lógica y de dependencia con dicha tesis, con el objetivo 

de aceptarla o rechazarla. Es por esto que quien argumenta debe tener en claro su propio 

enfoque ya que éste será el eje de la argumentación.  

La tesis, explica Arnoux (2004), no necesariamente se encuentra explícitamente 

anunciada en el texto, a veces se debe apelar a la comprensión global del texto para poder 

determinar el punto de vista del autor. La misma debe ser asertiva, debe poder 

considerarse verdadera o falsa. Puede ser simple, cuando se realiza una sola aserción 

sobre algún aspecto, o compleja, cuando se realiza más de una aserción sobre uno o más 

aspectos. Los enunciados que contribuyen a admitir la tesis son lo que la autora define 

como argumentos. Estos presentan regularidades que responden a lo que se denomina 

técnicas argumentativas, que son formas típicas de construcción de argumentos. Ellas son: 

 El procedimiento deductivo: forma de razonamiento que consiste en partir de un 

principio general conocido para llegar a un principio particular desconocido.  

 La metáfora: se define a la metáfora como un procedimiento en el que se sustituye 

un término por otro. Puede interpretarse como una analogía condensada, ya que 

resulta de la fusión de los elementos que se comparan en la analogía. 

 El ejemplo: la utilización de ejemplos es una estrategia muy recurrente en la 

argumentación. Implica presuponer la existencia de ciertas regularidades de las 

cuales los ejemplos serían una concretización.  
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En la argumentación por el ejemplo, se pasa de un caso particular a una 

generalización. De esta manera se establece una relación entre el caso particular y 

el concepto abstracto. Este tipo de argumentación puede tener una función 

demostrativa, cuando la idea principal se infiere del ejemplo, o ilustrativa, cuando 

prolonga un argumento aclarándolo. 

 La analogía: establece una relación entre dos parejas de términos, construye una 

estructura que permite probar una verdad gracias a una semejanza en las 

relaciones. Su forma más común es A es a B como C es a D.  

 La definición: su uso argumentativo se observa claramente cuando el autor 

selecciona una entre varias acepciones posibles. La autora distingue cuatro tipos: 

la normativa, que prescribe el uso de un término; la descriptiva, que enuncia el uso 

habitual; la definición de condensación, que indica los elementos habituales de una 

posible definición descriptiva, omitiendo otros; y la definición compleja, que agrupa 

elementos de otras definiciones y se caracteriza porque lo definido y la definición 

no son realmente intercambiables.  

 Argumento ad personam: este argumento se emplea para refutar. Su objetivo es 

invalidar un argumento desacreditando a la persona que lo sostiene o a su 

pensamiento. Su forma más común es: x afirma A, el hecho de que X sostenga A 

motiva el rechazo de A.  

 Argumento causal: este tipo de argumento consiste en mostrar una relación entre 

dos eventos que supone más que su simple sucesión temporal. Por medio de un 

nexo causal, aproxima dos acontecimientos. Se vincula con la posibilidad de 

explicar y predecir.  

 Argumento por autoridad: Arnoux (2004) presenta al argumento de autoridad como 

aquel que se basa en mostrar la verdad de una conclusión, haciendo referencia a 

las cualidades de la persona que la enuncia, esto es: X sostiene A. El hecho de que 

lo sostenga X es suficiente para valorizar A. Este tipo de argumento presupone la 

jerarquización de los involucrados. Quien argumenta se dirige directa o 

indirectamente a un destinatario no experto.  

Muchos autores refieren que estas técnicas argumentativas no son conocidas por 

los estudiantes. Como señala Dolz (2013), los discursos argumentativos requieren de una 

enseñanza específica que considere tanto los aspectos comunicativos, como aquellos 

ligados a la estructura y organización de las producciones. Sin embargo, el autor plantea 

que a pesar de la importancia que tiene saber argumentar para todos los ciudadanos, como 

actores de la democracia, la enseñanza metódica de la argumentación tanto en el nivel de 

enseñanza medio como el superior, no solo no se contempla en los programas, sino que 

además escasea en los manuales y textos de lectura que se presentan a los estudiantes.  
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En la enseñanza practicada habitualmente en las escuelas, explica Perelman 

(1999), la argumentación no se trabaja en forma sistemática o es introducida tardíamente. 

La actividad discursiva suele estar limitada a la comprensión y producción de textos que 

presentan una trama narrativa o descriptiva.  

Cuando los estudiantes se encuentran frente a la tarea de elaborar un ensayo de 

opinión, suele suceder que los escritos resultan extremadamente cortos y poco 

desarrollados. Según la autora, estas dificultades se presentan por la incapacidad de lograr 

una escritura autónoma, que no dependa del turno de un interlocutor. Se debe construir 

este tipo de textos considerando las respuestas posibles de los futuros lectores. Otra 

dificultad que se puede observar en estas producciones es la pobreza de los argumentos. 

Esto sucede porque los estudiantes desconocen la variedad de estrategias argumentativas 

que podrían utilizar y limitan sus argumentos a la utilización de adjetivos calificativos.  La 

autora destaca la necesidad de abordar el texto argumentativo desde edades tempranas 

ya que su dominio abre puertas. Saber argumentar permite defender las opiniones propias 

como descifrar los mensajes provenientes de contextos en los que se intenta influir sobre 

la propia conducta. Para lograrlo, es necesario elaborar razonamientos coherentes de 

diferente fuerza argumentativa, tener conocimiento sobre el tema que se desea argumentar 

y conocer las propiedades características del texto a elaborar, su estructura y las posibles 

estrategias a utilizar.  

Es por estas razones que es necesario que sea la escuela la que establezca el 

puente entre los espacios comunicativos informales y las situaciones de formalidad que 

exigen un nivel de argumentación diferente.  

3.5 La problemática de la enseñanza de la escritura y la alfabetización académica 

A partir de todo lo expuesto, es evidente que leer y escribir en la universidad dista 

de la lectura y escritura que conocemos hasta entonces y que, por lo tanto, ofrece 

dificultades, sobre todo, en el comienzo de los estudios superiores.   

Carlino (2009) reflexiona acerca de la necesidad de ocuparse de la lectura y la 

escritura en la universidad. Refiere que las universidades argentinas carecen de políticas 

claras relativas a la alfabetización académica. En el año 2000 un estudio realizado en 

Argentina señaló que las enseñanzas sobre escritura y lectura se limitan al comienzo de la 

educación superior a modo de talleres. “Los contextos de enseñanza son culturas 

académicas particulares que inciden en las formas de escribir, en los procesos, en los 

géneros textuales que se producen, en las dificultades encontradas y en la calidad de los 

textos producidos” (Carlino, 2009, p.18). 

A pesar de que la lectura y la escritura son prácticas muy presentes y exigidas por 

las universidades argentinas, en la mayoría de los casos tienden a ser inobservables, ya 
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que no se mencionan en los programas ni aparecen orientadas por los docentes. El 

pensamiento general en la universidad argentina es que escribir es una habilidad básica, y 

por lo tanto transferible de un contexto a otro. Se concibe a la escritura como una técnica 

aprendida en la escolaridad primaria de una vez y para siempre por lo que se considera 

que los estudiantes ya saben escribir y no se requiere trabajar sobre ese aspecto. 

Desinano (2009) sostiene que esta concepción se traslada a la actitud del docente 

en su rol institucional, quien no contempla los escritos de sus estudiantes prestando 

atención a los rasgos particulares que pudieran presentar. Se centra en la lectura con el fin 

de la evaluación. Realiza una tarea de búsqueda de semejanzas entre el texto del 

estudiante y la bibliografía dada, ignorando así las marcas de subjetividad que pudieran 

aparecer.  

Ante las dificultades que se constatan en los estudiantes para escribir, Carlino 

(2009) manifiesta que las universidades reconocen la necesidad de su enseñanza, pero 

siempre se considera una enseñanza remedial, como un programa compensatorio, que no 

sería implementado si los estudiantes llegaran a esta instancia mejor formados. Este tipo 

de enseñanza no suele ser suficiente y los alumnos muchas veces egresan de la 

universidad sin poder comunicarse por escrito en el mundo profesional al que ingresan. Se 

insiste en la autonomía estudiantil, sin embargo, la autora señala que no se puede ser 

autónomo en prácticas de escritura con las que no se está familiarizado. Además, sostiene 

que estas concepciones afectan mayormente a quienes provienen de los sectores más 

desfavorecidos de la sociedad y, por lo tanto, tienen menor acceso a las prácticas de lectura 

y escritura, lo que determina una mayor deserción estudiantil que compromete la equidad 

y la calidad educativa. 

Por todo esto, Carlino (2009) refiere que el aprendizaje de la escritura debe ser 

promovido con acciones institucionalizadas. Es necesario que los docentes enseñen, no 

solo los contenidos, sino también sus prácticas lectoras y escritoras. Presenta dos motivos 

principales por los que es necesaria la alfabetización académica: en primer lugar, la 

educación universitaria utiliza géneros discursivos propios de tal ámbito, que no son 

competencias de la educación secundaria; en segundo lugar, los responsables de la 

educación secundaria son profesionales que se forman en la educación superior.   

En este sentido, Pérez y Rogieri (2013) consideran que es imprescindible saldar las 

distancias entre las competencias alcanzadas en la enseñanza media y las requeridas en 

la educación superior en busca de contrarrestar el fracaso y la deserción causada por la 

falta de comprensión y producción de textos académicos. Así, sostienen que la enseñanza 

media en Argentina opta por una enseñanza de la palabra, como instrumento de 

comunicación. Este abordaje consiste en proporcionar al estudiante moldes, esquemas, 

formatos, que permitan colocar en ellos lo comunicable para garantizar así la transmisión 
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del contenido, lo que según las autoras obstaculiza el desarrollo de competencias de 

comprensión y producción lingüística. Reflexionan acerca de la falta de conciencia que 

tienen las universidades de la importancia del rol institucional en esta problemática, lo cual 

repercute en los escasos espacios diseñados por el nivel de enseñanza superior 

destinados al aprendizaje de las prácticas de escritura, así como también en la falta de 

comunicación con la enseñanza de nivel medio. Señalan que el ámbito universitario exige 

competencias específicas que determinan la necesidad de apropiación de las formas de 

razonamiento y convenciones discursivas propias de este ámbito, que no pueden ser 

adquiridas sin la intervención docente. 

Pérez y Rogieri (2013) consideran a la alfabetización académica como “un conjunto 

de nociones y estrategias que es imprescindible desarrollar tanto para formar parte de las 

prácticas discursivas disciplinarias como para desarrollar las actividades de producción y 

análisis de textos requeridas para aprender en la universidad” (p.15).  

Existe otro punto importante a considerar respecto de la alfabetización académica. 

En la actualidad, quienes llegan a la universidad, en su mayoría, nacieron en la era de las 

nuevas tecnologías y son los llamados “nativos digitales”. 

3.6 Leer y escribir en la era de las pantallas digitales  

Como explica Ferreiro (2006) los cambios en tecnología de la escritura siempre 

traen consecuencias en las practicas sociales. El uso de internet para comunicarse produjo 

modificaciones en la escritura de los jóvenes quienes desarrollaron nuevas formas de 

escribir propias de estos nuevos formatos, en los que se registran todo tipo anomalías, 

predominan la abreviación y los errores ortográficos. Ferreiro los llama “nativos 

informáticos”. A sus escrituras características se agrega, además, el uso de emoticones, 

que son íconos predeterminados que representan emociones.  

Tal como plantean Andrade y Moreno (2017), estamos atravesando una realidad 

que, debido a la globalización, atañe al sistema educativo de cualquier país: la demanda 

creciente por parte de los más jóvenes del uso de dispositivos como tablets, smartphones, 

computadoras, etc. Si bien el avance de las nuevas tecnologías de la comunicación, 

también llamadas TIC, ha permitido ampliar el conocimiento de diversas disciplinas como 

así también promocionar la lectura y llevar información a una mayor cantidad de personas, 

de acuerdo con los autores, se ha notado que quienes están conectados a estos 

dispositivos por mucho tiempo no realizan lecturas críticas y profundas. 

Hoy en día la necesidad de estar conectados a estos dispositivos e interactuar por 

redes sociales se ha vuelto una adicción para muchas personas al punto de afectar la 

capacidad de socializar cara a cara. La inmediatez de estas tecnologías afecta nuestra 

manera de leer y escribir. Se prioriza la lectura rápida y la escritura con la menor cantidad 
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de caracteres, lo cual ha contribuido a que la lectura y la escritura sean reemplazadas por 

la imagen y se comprometa así su función social. Estos nuevos soportes inevitablemente, 

llegaron a cambiar la forma en que se produce y transmite el conocimiento. Andrade y 

Moreno (2017) afirman: “Ahora se lee y se escribe de forma diferente, son otros los 

soportes que contienen la información, los cambios de mentalidades en cuanto a estas dos 

acciones, han dado un giro categórico y determinante” (p.56).  

Ferreiro (1996) analiza el impacto de la transmisión instantánea de imágenes a 

distancia, por medio de la TV, lo que llevó a que se hablara del fin de la escritura. Sin 

embargo, la autora destaca los grandes avances que las pantallas han permitido en el 

ámbito de la educación como, por ejemplo, la implementación de cursos a distancia. Surgió 

así un nuevo tipo de interacción que produjo cambios en el comportamiento lector y en la 

relación con el texto impreso, tanto en el modo como en la frecuencia de uso.  

En la era de las nuevas tecnologías, la inmediatez y la gran cantidad de información, 

es necesario guiar a los estudiantes en el aprendizaje de la selección de información 

pertinente. La autora destaca la importancia de que las instituciones educativas estén al 

tanto de los cambios que se están produciendo en la alfabetización de las nuevas 

generaciones, los cuales involucran cambios profundos en la relación con los textos. Según 

Ferreiro (2006) las instituciones educativas siempre han tenido una relación conflictiva con 

las tecnologías emergentes, con la incorporación del bolígrafo, por ejemplo, se creía que 

se arruinaría la letra de los estudiantes. Así, la prioridad por la bella caligrafía fue sustituida 

por la escritura legible. Actualmente, los cambios en la tecnología de la escritura son cada 

vez más rápidos y la escuela no llega a comprender unos que ya surgen otros.         

El teclado de la computadora, asociado a una pantalla, da acceso a distintos 

espacios de escritura: procesador de texto, correo electrónico y chat, para citar 

los más populares. Cada uno de ellos suscita ciertos comportamientos del escritor 

o impone condiciones específicas de producción. (Ferreiro, 2006, p.47) 

Andrade y Moreno (2017) plantean que en el ámbito educativo existe un 

enfrentamiento entre las formas tradicionales de lectura y las formas que vienen a imponer 

las TIC gracias a la globalización. Consideran que es necesario que los nativos digitales 

lean y escriban más. Para ello, proponen que los docentes desarrollen estrategias que 

involucren las nuevas tecnologías para que las actividades de lectura y escritura estén en 

sintonía con esta nueva era que estamos viviendo. Los autores sostienen que: 

El gran reto de los docentes será centrarse en despertar el interés por estas 

dos formas de transformar el pensamiento (leer y escribir) en tiempos donde 

sólo se quiere leer un titular que ofrezca Twitter, Facebook o Instagram (redes 
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sociales predilectas por los más jóvenes) para informarse. (Andrade y Moreno, 

2017, p.59)  

De acuerdo con este criterio, Ferreiro (2006) argumenta que las computadoras son 

siempre un instrumento didáctico en todas las etapas de la vida escolar, permiten volver al 

texto escrito, revisarlo y modificarlo.  

Para terminar, y según lo propuesto por Ferreiro (2006), es importante destacar la 

necesidad del acompañamiento docente, así como también la posibilidad de recurrir a las 

estrategias pedagógicas necesarias que tengan como objetivo final, fomentar la escritura 

y formar productores de textos que se sientan responsables por sus escritos.  
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4. PROBLEMA 

¿Cuáles son los conectores argumentativos, el tipo de tesis y las técnicas 

argumentativas utilizadas por los alumnos de primer año de la Lic. en Fonoaudiología de 

la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario en el año 2019? 
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5. VARIABLES PRINCIPALES 

Conectores argumentativos  

Clasificación: 

- Según su rol: independiente. 

- Según su naturaleza: cualitativa. 

- Nivel de medición: nominal. 

Definición conceptual: 

Los conectores argumentativos son definidos como elementos lingüísticos que hacen 

explícita la relación entre los enunciados estableciendo diversos tipos de relaciones 

semánticas entre ellos.  

Definición operacional: 

Unidades lingüísticas que unen partes de un texto y le dan una relación lógica a las 

oraciones que siguen. Se consideran los siguientes: causa, certeza, condición, 

consecuencia, oposición.  

Modalidades: 

 Causa: porque, pues, puesto que, dado que, ya que, por el hecho de que, en virtud 

de.  

 Certeza: es evidente que, es indudable que, nadie puede ignorar que, es 

incuestionable que, de hecho, en realidad, está claro que. 

 Condición: si, con tal que, cuando, en el caso de que, según, a menos que, siempre 

que, mientras, a no ser que. 

 Consecuencia: luego, entonces, por eso, de manera que, de donde se sigue, así 

pues, así que, por lo tanto, de suerte que, por consiguiente, de ello resulta que, en 

efecto. 

 Oposición: pero, aunque, contrariamente, en cambio, no obstante, ahora bien, por 

el contrario, sin embargo, mientras que. 

Indicadores: 

Respuesta a la consigna que dan los estudiantes en las producciones escritas acerca de 

los conectores. 
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Técnicas argumentativas 

Clasificación: 

- Según su rol: independiente. 

- Según su naturaleza: cualitativa.  

- Nivel de medición: nominal.  

Definición conceptual: 

Las técnicas argumentativas son formas regulares bajo las cuales se presentan los 

argumentos. Contribuyen a que el interlocutor admita una conclusión o tesis.  

Definición operacional: 

En el desarrollo argumental se exponen las justificaciones que servirán para defender la 

idea fundamental. Como ser, metáfora, ejemplo, analogía, definición, etc.   

Modalidades: 

 Procedimiento deductivo. 

 Metáfora. 

 Ejemplo. 

 Analogía.  

 Definición. 

 Argumento ad personam. 

 Argumento causal. 

 Argumento por autoridad.  

 

Indicadores: 

Respuesta a la consigna que dan los estudiantes en las producciones escritas acerca de 

las técnicas argumentativas.  
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Tipo de tesis 

Clasificación: 

- Según su rol: independiente. 

- Según su naturaleza: cualitativa.  

- Nivel de medición: nominal. 

Definición conceptual: 

La tesis es el eje en torno al cual se despliegan los argumentos, cada uno de los cuales 

mantiene una relación lógica y de dependencia con ella. 

Definición operacional: 

Idea fundamental que se quiere defender, en torno a la cual gira la argumentación. Puede 

ser simple o compleja.  

Modalidades: 

 Simple.  

 Compleja. 

Indicador: 

Respuesta a la consigna que dan los estudiantes en las producciones escritas acerca de 

la tesis.  
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6. VARIABLES SECUNDARIAS 
 

Variables referidas a las características sociales y laborales 

Edad 

Clasificación: 

- Según su rol: independiente. 

- Según su naturaleza: cuantitativa. 

- Nivel de medición: razón. 

Definición conceptual:  

Tiempo transcurrido desde el nacimiento de una persona. 

Definición operacional:  

Número de años cumplidos del estudiante al momento de la evaluación.  

Modalidades: 

 Menos de 20 años. 

 Entre 20 y 25 años.  

 Más de 25 años. 

Indicadores:  

Respuesta del estudiante en el cuestionario respecto a la edad. 

 

Procedencia 

Clasificación: 

- Según su rol: independiente. 

- Según su naturaleza: cualitativa. 

- Nivel de medición: nominal.  

Definición conceptual:  

Lugar de origen de un estudiante que cursa una carrera.   
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Definición operacional: 

Lugar de residencia declarado del estudiante mientras cursa la carrera de Licenciatura en 

Fonoaudiología.  

Modalidades: 

 Rosario. 

 Otras localidades. 

Indicadores:  

Respuesta seleccionada por el estudiante en el cuestionario respecto a su residencia. 

 

Situación laboral 

Clasificación: 

- Según su rol: independiente. 

- Según su naturaleza: cualitativa. 

- Nivel de medición: nominal. 

Definición conceptual:  

Estado de la persona en relación con su trabajo. 

Definición operacional: 

Estudiante que tiene un empleo por el que recibe una remuneración o salario. 

Modalidades: 

 Trabaja.  

 No trabaja. 

Indicadores:  

Respuesta del estudiante en el cuestionario respecto al trabajo. 

 

 



30 
 

Variables referidas a las características educativas 

Condición de recursante 

Clasificación: 

- Según su rol: independiente. 

- Según su naturaleza: cualitativa.  

- Nivel de medición: nominal.  

Definición conceptual:  

Estudiante que, luego de haber reprobado una o más asignaturas de la carrera de 

Licenciatura en Fonoaudiología en primera instancia, reinicia su cursado. 

Definición operacional: 

Estudiante que cursa la asignatura al menos por segunda vez. 

Modalidades: 

 Recursa. 

 No recursa. 

Indicadores:  

Respuesta del estudiante en el cuestionario respecto al cursado de la asignatura. 

 

Otros estudios terciarios o universitarios  

Clasificación: 

- Según su rol: independiente. 

- Según su naturaleza: cualitativa. 

- Nivel de medición: nominal. 

Definición conceptual:  

Asistencia a otras instituciones académicas, terciarias o universitarias, para el cursado de 

alguna de las carreras que éstas ofrecen. 
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Definición operacional: 

Se refiere al cursado, finalizado o no, de estudios de tipo terciario o universitario además 

del cursado de la carrera Licenciatura en Fonoaudiología. 

Modalidades: 

 Sí. 

 No. 

Indicadores:  

Respuesta del estudiante en el cuestionario respecto al cursado de la carrera. 

 

Variables referidas al entretenimiento 

Televidente habitual 

Clasificación: 

- Según su rol: independiente. 

- Según su naturaleza: cualitativa. 

- Nivel de medición: nominal. 

 

Definición conceptual:  

Persona que transcurre varias horas frente al televisor. 

Definición operacional: 

Persona que frecuentemente mira series, películas o programas de televisión. 

Modalidades: 

 Sí. 

 No.  

Indicadores:  

Respuesta del estudiante en el cuestionario respecto al consumo habitual de series, 

películas o programas de televisión. 
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Oyente habitual de radio o podcast 

Clasificación: 

- Según su rol: independiente. 

- Según su naturaleza: cualitativa. 

- Nivel de medición: nominal.  

 

Definición conceptual: 

Persona que frecuentemente escucha radio o podcast (contenido en audio disponible a 

través a de un archivo). 

Definición operacional: 

Estudiante que escucha más de dos veces por semana radio o podcast.  

Modalidades: 

 Sí.  

 No. 

Indicadores:  

Respuesta del estudiante en el cuestionario respecto a la escucha habitual de radio o 

podcast. 

 

Lector habitual de novelas ensayos o cuentos 

Clasificación: 

- Según su rol: independiente. 

- Según su naturaleza: cualitativa. 

- Nivel de medición: nominal. 

Definición conceptual:  

Persona que lee con frecuencia novelas, ensayos o cuentos. 

Definición operacional: 

Estudiante que lee más de dos veces por semana novelas, ensayos o cuentos. 
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Modalidades: 

 Sí. 

 No.  

Indicadores:  

Respuesta del estudiante en el cuestionario respecto a la lectura. 

 

Tiempo diario frente a las pantallas  

Clasificación: 

- Según su rol: independiente. 

- Según su naturaleza: cuantitativa. 

- Nivel de medición: razón. 

 

Definición conceptual:  

Es la cantidad de tiempo que pasa una persona frente a pantallas digitales. 

Definición operacional: 

Tiempo en horas por día que pasa el estudiante frente a pantallas como celulares, tablet, 

monitor de computadora, etc. 

Modalidades: 

 Menos de 5 horas. 

 Entre 5 y 10 horas. 

 Más de 10 horas. 

Indicadores:  

Respuesta del estudiante en el cuestionario respecto al tiempo frente a las pantallas.  
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Capítulo 2 

Fundamentos Metodológicos 
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1. POBLACIÓN 

El estudio se llevó a cabo en la Escuela de Fonoaudiología de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario durante la primera semana del 

mes de octubre del año 2019. 
La población quedó conformada por estudiantes regulares de primer año que están 

cursando la asignatura “Física Acústica”. 

Dicha población fue elegida para su estudio por considerar que la escritura 

conforma un pilar fundamental en la educación superior y en el futuro quehacer 

fonoaudiológico como profesionales de la comunicación humana. 

Finalmente, la recolección de datos se llevó a cabo en tres de las cuatro comisiones 

de trabajos prácticos de la asignatura. El grupo en estudio quedó conformado por 59 

estudiantes (todas de sexo femenino) que se encontraban presentes en el momento que 

se asistió a cada comisión. 
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2. PROCEDIMIENTO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El presente estudio constituye un diseño de tipo descriptivo y transversal. Es 

descriptivo, ya que su objetivo es caracterizar, observar y documentar hechos o 

fenómenos. En este caso, se lleva a cabo un diagnóstico de situación acerca del tipo de 

tesis, los conectores argumentativos y las técnicas argumentativas observadas en las 

escrituras de los estudiantes. Es transversal, ya que las variables se estudian 

simultáneamente, en un momento determinado. 

El estudio se desarrolló en la Escuela de Fonoaudiología, con la participación de los 

estudiantes del primer año de la carrera. Se les solicitó la escritura de un texto 

argumentativo con el objetivo de conocer sus características, pues el mismo se considera 

fundamental, tanto en la vida universitaria como en el futuro profesional. 

Para llevarlo a cabo se presentó una carta a Dirección de Escuela con el objetivo 

de solicitar autorización para la toma de datos en la población seleccionada. Una vez 

autorizada, se realizó la prueba del instrumento con cinco estudiantes voluntarios, elegidos 

al azar, presentes en el teórico de “Metodologías para la Eufonía”, materia correspondiente 

al primer año de la carrera. Las respuestas de estos cinco estudiantes no fueron incluidas 

en el análisis de los resultados.  

Posteriormente, se realizó una reunión con el profesor Titular de la Cátedra de Física 

Acústica, en la que se informó acerca de la actividad a realizar y se acordó un día y horario 

para asistir a las comisiones de trabajos prácticos. 

Se accedió a la población investigada luego de solicitar a Dirección de Escuela la 

autorización para realizar el presente estudio. Asimismo, los docentes de la Cátedra de 

Física Acústica brindaron información sobre la cantidad de estudiantes cursantes de la 

materia en cada comisión. 

Con respecto al instrumento, el mismo implicó dos instancias. En primer lugar, se 

presentó a los estudiantes una encuesta de nueve preguntas, con el objetivo de 

caracterizarlos y obtener datos que fueran significativos para la discusión del presente 

estudio. Luego, para la obtención de las escrituras se presentó una consigna que orientara 

a los estudiantes para la construcción de un texto argumentativo. La indicación fue la 

siguiente: “Fundamente si considera que las nuevas tecnologías mejoran o empeoran la 

comunicación entre las personas en un texto de entre 15 y 20 renglones.”  Cabe destacar 

que la temática elegida se vincula a la necesidad de generar una controversia, una 

polaridad, condición fundamental para la creación de un texto argumentativo. Por otra 

parte, la intención fue elegir un tema afín a la carrera que sea una problemática de 

actualidad como lo es la relación entre la comunicación y las nuevas tecnologías. 
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Por último, se asistió a cada comisión de trabajos prácticos, en las que se explicó a 

cada grupo en qué consistía la actividad, que la misma sería anónima y constituiría un 

aporte para una investigación, correspondiente a un trabajo de tesina que una vez 

finalizada se encontraría como material de consulta en la Biblioteca de Ciencias Médicas. 

Durante la intervención, estuvo presente el Jefe de Trabajos Prácticos a cargo en cada 

comisión. La recolección de datos se llevó a cabo en forma individual y escrita en un tiempo 

aproximado de veinte minutos. 

Una vez obtenidas las encuestas y escrituras, se procedió a hacer el análisis de los 

textos producidos a fin de realizar la medición de las variables. Para ello se numeraron 

todas las producciones escritas; luego se realizó una copia de cada una y se analizó 

variable por variable, realizando una lectura de cada texto por cada variable, comenzando 

por los conectores argumentativos, siguiendo por las técnicas argumentativas y finalmente 

por el tipo de tesis.  

 Para el análisis de las producciones escritas se procedió de la siguiente manera: 

1. Se realizó la lectura de cada escritura y se marcó cada conector encontrado de 

tipo argumentativo.  

2. Una vez analizados los 59 textos, se volcaron en una tabla los conectores 

encontrados.   

3. Se leyó cada texto en búsqueda de las técnicas argumentativas. Se marcó con 

corchetes cada una y posteriormente, se volcó en una tabla cada técnica. 

4. Finalmente, se determinó el tipo de tesis utilizado en cada producción escrita. 

Luego se volcaron los datos obtenidos en una hoja de cálculo de Excel a fin de 

poder procesarlos.  

Por tratarse de datos obtenidos específicamente para esta tesina, la fuente de 

información es de tipo primaria.  
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3. PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

Las respuestas brindadas por los estudiantes en las encuestas y en las 

producciones escritas se volcaron en una hoja de cálculo de Excel procesándose en este 

mismo software. Los resultados se presentan en forma tabular (tablas a simple y doble 

entrada) y por medio de gráficos de sectores y de barras verticales adosadas.  
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B) CONTEXTO DE REALIDAD 

 

  



40 
 

1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
a) Características sociales y laborales. 

 

Tabla n°1 

Distribución de alumnos por características sociales y laborales. Primer año de la 
Lic. en Fonoaudiología. Rosario, octubre 2019 

Características sociales y 
laborales 

Nº estudiantes 
(n= 59) 

% estudiantes 

Edad (en años)   

Menos 20 38 64 

20 a 25 17 29 

Más 25 4 7 

Procedencia   

Rosario 14 24 

Otras localidades 45 76 

Situación laboral   

Trabaja 10 17 

No trabaja 49 83 

 

Entre los 59 alumnos en estudio, la mayoría tienen menos de 20 años de edad (64%), el 

76 % procede de otras localidades y el 83% no trabaja.  
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b) Características educativas 
 

Tabla n°2 

Distribución de alumnos por características educativas. Primer año de la Lic. en 
Fonoaudiología. Rosario, octubre 2019 

Características educativas Nº estudiantes 
(n= 59) % estudiantes 

Condición de recursante   

                                               
Recursa 12 20 

No recursa 47 80 

Poseen otros estudios 
universitarios o terciarios   

                                              Sí 13 22 

                                              No 46 78 

 

Entre los 59 alumnos en estudio, la mayoría no son recursantes (80%) y no poseen otros 

estudios terciarios o universitarios (78%).  
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c) Entretenimiento 

 

Tabla n°3: 

Distribución de alumnos según entretenimiento. Primer año de la Lic. en 
Fonoaudiología. Rosario, octubre 2019 

Entretenimiento 
Nº estudiantes 

(n= 59) 
% estudiantes 

Televidente de series, películas 
o programas de TV 

  

                                                   Sí 56 95 

                                                   No 3 5 

Oyente de radio o podcast   

                                                   Sí 23 39 

                                                   No 36 61 

Lector de novelas, ensayos o 
cuentos 

  

                                                   Sí 21 36 

                                                   No 38 64 

 

Entre los 59 alumnos en estudio, la mayoría se considera televidente de series, películas 

o programas de TV (95%), al mismo tiempo, la mayoría refiere no ser oyente de radio o 

podcast (61%), ni lector de novelas, ensayos o cuentos (64%). 
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d) Tiempo diario frente a las pantallas 

 
Gráfico n°1 

Distribución de alumnos por el tiempo diario que transcurren frente a las pantallas. 
Primer año de la Lic. en Fonoaudiología. Rosario, octubre 2019 

 

 
 
De un total de 59 estudiantes, 41 (69%) refieren pasar entre 5 y 10 horas frente a las 

pantallas, 14 (24%) menos de 5 horas y 4 (7%) más de 10 horas.   
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A continuación, se presentan los resultados referidos a la escritura del texto argumentativo. 

 

a) Conectores argumentativos 

 

Tabla n°4 

Distribución de alumnos por conectores argumentativos. Primer año de la Lic. en 
Fonoaudiología. Rosario, octubre 2019 

Conectores 
argumentativos 

Número de estudiantes 
(n = 59) 

% estudiantes 

Causa 46 78 

Certeza - - 

Condición 20 34 

Consecuencia 5 8 

Oposición 34 58 

No utilizan/Ninguno 2 3 

Nota: Los estudiantes utilizaron uno o más conectores argumentativos. 

El 78% de los estudiantes utilizó conectores argumentativos de causa. En menor medida 

se utilizaron conectores de oposición (58%), de condición (34%) y de consecuencia (8%). 

Los conectores argumentativos de certeza nunca se utilizaron.   
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b) Técnicas argumentativas 

 

Tabla n°5 

Distribución de alumnos por técnicas argumentativas. Primer año de la Lic. en 
Fonoaudiología. Rosario – octubre 2019  

Técnicas argumentativas 
Número de estudiantes 

(n = 59) 
% estudiantes 

Procedimiento deductivo - - 

Metáfora 5 8 

Ejemplo 47 80 

Analogía - - 

Definición - - 

Argumento ad personam - - 

Argumento causal 25 42 

Argumento por autoridad - - 

Nota: Los estudiantes utilizaron una o más técnicas argumentativas. 

El 80% de los estudiantes utilizó como técnica argumentativa el ejemplo. En menor medida 

se utilizó el argumento causal (42%) y la metáfora (8%). El procedimiento deductivo, la 

analogía, la definición, el argumento ad personam y el argumento por autoridad nunca se 

utilizaron.  
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     c) Tipo de tesis 

Gráfico n°2 

Distribución de alumnos por tipo de tesis – Primer año de la Lic. en Fonoaudiología 
– Rosario – octubre 2019 

 

 

De un total de 59 estudiantes, 48 (81%) utilizó un tipo de tesis compleja y 11 (19%) un 

tipo de tesis simple. 

  

simple
19%

compleja
81%



47 
 

Conectores argumentativos y lector habitual 

Gráfico n°3 

Distribución de alumnos por conectores argumentativos y lector habitual. Primer 
año de la Lic. en Fonoaudiología. Rosario – octubre 2019  

 

Los conectores de causa y oposición son los más utilizados, siendo los conectores de 

causa los preferidos por quienes no son lectores habituales (79%), mientras que los de 

oposición son preferidos por quienes son lectores habituales (60%). Los conectores de 

consecuencia son utilizados más frecuentemente por los lectores habituales (15%) que por 

quienes no son lectores (5%). Los conectores de condición son utilizados asiduamente por 

los estudiantes que no son lectores habituales (41%).  
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Conectores argumentativos y tiempo frente a las pantallas 

 

Gráfico n°4 

Distribución de alumnos por conectores argumentativos y tiempo frente a las 
pantallas. Primer año de la Lic. en Fonoaudiología. Rosario - octubre 2019  

 

Los conectores de causa son utilizados con mayor frecuencia por los alumnos que tienen 

un tiempo frente a las pantallas de 5 a 10 horas (83%), mientras que los conectores de 

condición son mayoritariamente utilizados por los que permanecen más de 10 horas frente 

a las pantallas (50%). Los conectores de consecuencia y oposición son utilizados 

principalmente por los estudiantes que están menos de 5 horas frente a las pantallas (5% 

y 49% respectivamente).  
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Técnicas argumentativas y tiempo frente a las pantallas 

 

Gráfico n°5 

Distribución de alumnos por técnicas argumentativas y tiempo frente a las 
pantallas. Primer año de la Lic. en Fonoaudiología. Rosario - octubre 2019  

 

El argumento causal es utilizado con mayor frecuencia por aquellos estudiantes que están 

frente a las pantallas entre 5 y 10 horas (46%). El ejemplo es el más utilizado, en primer 

lugar, por aquellos que permanecen menos de 5 horas frente a las pantallas (86%), en 

segundo lugar, por quienes están entre 5 y 10 horas (78%) y finalmente por quienes pasan 

más de 10 horas frente a las pantallas (75%). La metáfora es utilizada mayoritariamente 

por quienes están más de 10 horas frente a las pantallas (25%).  
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Técnicas argumentativas y tipo de tesis  

 

Gráfico n°6 

Distribución de alumnos por técnicas argumentativas y tipo de tesis. Primer año de 
la Lic. en Fonoaudiología. Rosario - octubre 2019  

 

Los alumnos que utilizan mayoritariamente el ejemplo y la metáfora sostienen una tesis 

simple (91 % y 9 %, respectivamente), mientras que quienes utilizan mayormente el 

argumento causal presentan una tesis compleja (44%).  
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C) CONTEXTO DE JUSTIFICACIÓN 
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1. INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

El presente trabajo se inició con el objetivo de investigar las características de la 

escritura del texto argumentativo en los estudiantes de primer año de la Licenciatura en 

fonoaudiología. De acuerdo con Arnoux (2004), la escritura es una práctica histórico-social, 

que adquiere características propias en cada momento y en cada ámbito en que se 

produce. La escritura académica no es la excepción y como tal, presenta sus 

características. Esta tesina se enfoca en el texto argumentativo por ser uno de los más 

requeridos en la vida universitaria y en el futuro quehacer fonoaudiológico.  

En primera instancia, se analizaron las características sociales y laborales. La 

muestra de estudio estuvo conformada por 59 estudiantes mujeres.  

Respecto a la edad, al momento de realizar la encuesta, el 93% de los estudiantes 

tiene menos de 25 años lo que evidencia que, la gran mayoría, accedió a sus estudios 

universitarios inmediatamente después de finalizar su educación secundaria, lo cual, de 

acuerdo con datos obtenidos por el Ministerio de Educación de la Nación en el año 2018, 

corresponde a un 40% del total de la población argentina menor de 25 años. Por otra parte, 

hay un pequeño porcentaje de estudiantes que cursa el primer año de la carrera con más 

de 25 años. Esto podría estar relacionado a un cambio en la elección de carrera ya que el 

22% de los estudiantes manifestaron haber cursado otros estudios terciarios o 

universitarios. Asimismo, el Ministerio de Educación de la Nación expone que un 22% de 

los nuevos inscriptos a una carrera opta por otra oferta académica uno o dos años después. 

Respecto a la procedencia, el 76% provienen de otras localidades y deben 

trasladarse a Rosario para estudiar. En relación a la situación laboral, el 83% de los 

estudiantes no trabaja. 

Tanto la procedencia como la situación laboral inciden en el factor económico que 

influye directamente en el acceso y, sobre todo, en la permanencia en la educación 

universitaria. Estudiar una carrera universitaria es un proyecto a largo plazo que demanda 

un compromiso permanente y una gran dedicación. Según la investigadora del Conicet 

García de Fanelli (2007), las personas con mayor ingreso económico tienen más 

posibilidades de acceder a la educación superior y de permanecer en ella. Así, aunque en 

Argentina existe la gratuidad y el acceso irrestricto a la universidad, no es suficiente para 

asegurar la permanencia y culminación de los estudios universitarios.  

En relación a las características educativas, el 78% de los estudiantes, no poseen 

otros estudios universitarios o terciarios. Respecto a la condición de recursante, el 80% de 

los estudiantes no recursan la asignatura. Resulta evidente que para la mayoría de los 

estudiantes el primer año de la carrera es su primera experiencia con los textos académicos 

en la universidad. De acuerdo con García de Fanelli (2007), el fracaso académico que se 
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observa principalmente en el primer año de los estudios de nivel superior, es consecuencia 

directa de las problemáticas de enseñanza y aprendizaje que se presentan en la educación 

media. En tal sentido, es importante retomar el concepto de alfabetización académica 

propuesto por Pérez y Rogieri (2013) como “un conjunto de nociones y estrategias que es 

imprescindible desarrollar tanto para formar parte de las prácticas discursivas disciplinarias 

como para desarrollar las actividades de producción y análisis de textos requeridas para 

aprender en la universidad” (p.15).  

Respecto al entretenimiento, el 95% de los estudiantes se considera televidente de 

series, películas o programas de TV, al mismo tiempo, la mayoría refiere no ser oyente de 

radio o podcast (61%), ni lector de novelas, ensayos o cuentos (64%). Por otra parte, solo 

el 7% refiere pasar más de 10 horas frente a las pantallas digitales.  

Como explican Andrade y Moreno (2017), la demanda de dispositivos como tablets, 

smartphones, computadoras, etc., va en aumento. Esta realidad no deja indiferente al 

sistema educativo. Así, la inmediatez de estas tecnologías afecta la manera de leer y 

escribir, priorizando la lectura rápida y la escritura con la menor cantidad de caracteres 

posibles.  

La argumentación dispone de varios recursos lingüísticos entre los que se destacan 

los conectores, que son los encargados de articular el discurso polémico. “La presencia de 

un conector que pone en relación dos enunciados proporciona siempre fuerza 

argumentativa, entendida como una orientación que manifiesta lo que el locutor intenta 

decir al conectar los enunciados” (Calsamiglia y Tusón Valls, 1999, p.220).  La mayoría de 

los estudiantes utiliza conectores de causa (78%) y oposición (58%). Esto podría estar 

relacionado a la frecuencia de uso de estos conectores en la oralidad. Cabe destacar, que 

existe una amplia variedad de conectores, sin embargo, la mayoría de los estudiantes 

utiliza los mismos y estos son: pero, ya que, porque. Algunos ejemplos son: “…la tecnología 

es buena por los mensajes y videollamadas, pero no es una comunicación adecuada como 

sería una comunicación cara a cara”; “en mi caso me ayuda a no extrañar tanto a mi familia 

ya que no soy de acá”; “…ayudaron en la comunicación entre las personas, porque 

permiten conectarte con gente que puede estar a miles de kilómetros de distancia”. (Ver 

anexo Nº1: escrituras Nº 17, 3 y 43 respectivamente).  

En relación al tiempo que manifiestan pasar los estudiantes frente a las pantallas 

digitales, se observó que los conectores de causa son utilizados con mayor frecuencia por 

los alumnos que manifiestan pasar de 5 a 10 horas frente a las pantallas, mientras que los 

de oposición son utilizados principalmente por los estudiantes que están menos de 5 horas 

frente a las pantallas. Podría pensarse que quienes pasan una mayor cantidad de tiempo 

frente a las pantallas digitales cuentan con menos herramientas a la hora de escribir un 

texto. De esta manera se esperaría que quienes pasan más de 10 horas frente a las 
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pantallas utilicen menos conectores. Sin embargo, se trata de un porcentaje muy bajo por 

lo que no se puede establecer ninguna relación significativa. A su vez, en el caso de las 

técnicas argumentativas, el ejemplo es la más utilizada, en primer lugar, por aquellos que 

permanecen menos de 5 horas frente a las pantallas, en segundo lugar, por quienes están 

entre 5 y 10 horas y finalmente por quienes pasan más de 10 horas frente a las pantallas. 

Así, puede observarse que la preferencia por el ejemplo se mantiene independientemente 

del tiempo de exposición a las pantallas digitales.   

Por otra parte, existe la creencia común de que la escritura y la lectura son procesos 

interrelacionados. Sin embargo, los conectores de causa son preferidos por quienes no son 

lectores habituales, mientras que los de oposición son preferidos por quienes son lectores 

habituales. Es decir que, en líneas generales, los conectores más utilizados, los de causa 

y oposición, presentan porcentajes similares en aquellos que se consideran lectores y 

quienes no. Esto podría deberse a que los textos académicos son diferentes de las novelas, 

cuentos y ensayos, y por lo tanto requieren para su aprendizaje una lectura específica de 

este tipo de textos que podría estar ausente o poco presente en la escuela de enseñanza 

Media. En coincidencia con esto, Arnoux (2004) explica que, para poder producir estos 

textos de manera efectiva, se debe, en primer lugar, ser un buen lector de textos 

académicos, ya que, en su mayoría, los escritos se basan en lecturas previas. 

En relación a las técnicas argumentativas, el 80% de los estudiantes utilizó el 

ejemplo, algunos de ellos son: “por ejemplo, si la familia de un niño pasa mucho de su 

tiempo utilizando la tecnología y no le brinda el afecto suficiente a su hijo/a, puede afectarle 

ya sea en el lenguaje, etc.”; “…en mi caso tengo una nena que va a la escuela y si un día 

falta tengo que buscar la manera de conseguir la tarea del día y es imposible sin celular.”; 

“…si bien me ha pasado de tener que pedirle a amigos que dejen el celular porque en el 

encuentro/ cena no prestan atención a la conversación” (Ver Anexo Nº1: escrituras Nº 33, 

58 y 15 respectivamente). La frecuencia en el uso de esta técnica podría deberse a que es 

tal vez, una de las maneras más accesibles de comprender una idea por su carácter 

demostrativo. Arnoux (2004) explica que al ejemplificar se establece una relación entre el 

concepto abstracto y un caso particular, de esta manera, cuando la idea principal se infiere 

del ejemplo, la argumentación tiene una función demostrativa.  

Otras técnicas como el procedimiento deductivo, la analogía, la definición, el 

argumento ad personam y el argumento por autoridad nunca se utilizaron. Muchos autores 

refieren que estas técnicas argumentativas no son conocidas por los estudiantes. De 

acuerdo con Perelman (1999) ante la tarea de elaborar una opinión escrita, que no depende 

del turno de un interlocutor, se observan producciones con pobreza de argumentos, sucede 

que los estudiantes desconocen la variedad de estrategias argumentativas que podrían 

utilizar y limitan sus argumentos a la utilización de adjetivos calificativos. 
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Como señala Dolz (2013), a pesar de la importancia que tiene saber argumentar, 

su enseñanza no se contempla en los programas educativos de la enseñanza media o 

superior. Se requiere una enseñanza que considere tanto los aspectos comunicativos, 

como aquellos ligados a la estructura y organización de las producciones.  

En lo que respecta al tipo de tesis, de un total de 59 estudiantes, el 81% utilizó un 

tipo de tesis compleja y el 19% utilizó un tipo de tesis simple. La tesis, explica Arnoux 

(2004), debe ser asertiva, debe poder considerarse verdadera o falsa. Puede ser simple, 

cuando se realiza una sola aserción sobre algún aspecto, o compleja, cuando se realiza 

más de una aserción sobre uno o más aspectos. Además, no necesariamente se encuentra 

anunciada en el texto de manera explícita, sino que a veces es necesario apelar a la 

comprensión global del texto para poder determinar el punto de vista del autor.  

Es interesante destacar que la tesis, en este caso, es extraída de la consigna, que 

fue planteada a modo de enunciado dicotómico para facilitar la escritura. De esta manera, 

el estudiante podía escoger entre una u otra visión. Es por esto que, a diferencia de las 

técnicas argumentativas y las clases de conectores, se encuentra siempre presente. Es 

probable, que por esta misma razón no se encontrara una relación significativa en el uso 

de técnicas argumentativas entre quienes utilizaron un tipo de tesis simple y quienes 

utilizaron un tipo de tesis compleja.  

En relación al tópico que plantea el instrumento es necesario señalar que las 

encuestas fueron presentadas y respondidas meses antes de que se decretara el ASPO, 

(Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) en virtud de la pandemia por COVID 19 en el 

que la tecnología jugó un papel preponderante en el sostenimiento de los vínculos 

afectivos, laborales y pedagógicos y que probablemente pudiera haber modificado la 

cantidad y calidad de los argumentos planteados por los estudiantes en función de sus 

propias experiencias durante este período. 

Es importante destacar que, si bien la argumentación está presente en nuestra vida 

mucho antes de ingresar a la universidad, se vuelve esencial en la educación superior, en 

cada examen, en la elaboración de resúmenes y, sobre todo, en la futura vida profesional. 

Carlino (2009) advierte que, en ocasiones, los alumnos egresan de la universidad sin poder 

comunicarse por escrito en el mundo profesional al que ingresan.  

En el área disciplinar de la fonoaudiología la elaboración de diagnósticos y los 

informes de cada paciente requieren de una argumentación sólida. Por ello se debe 

destacar la importancia de la alfabetización académica, entendida como la formación 

específica en la lectura y escritura de textos académicos. Carlino (2009) refiere que las 

universidades argentinas carecen de políticas claras en este aspecto. La autora sostiene 

que existe un pensamiento general en la universidad de que escribir es una habilidad 

básica y, por lo tanto, puede ser trasferible de un texto a otro. Al comenzar sus estudios 
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universitarios los estudiantes ya saben escribir y es por esto qué no se contempla su 

enseñanza. En relación a esto, Desinano (2009) explica que esta actitud se traslada al rol 

docente quién se centra en la lectura de los escritos estudiantiles, solo con el fin de evaluar 

contenidos.  

A partir del camino recorrido, se puede concluir que los estudiantes no utilizan el 

amplio abanico de técnicas y conectores argumentativos que existen debido a que no 

disponen de los mismos.  

Evidencias similares, entre otras dificultades encontradas en los estudiantes a la 

hora de escribir, promovieron la implementación de un Taller de escritura en la cátedra de 

Lenguaje y Aprendizaje Normal como un espacio curricular destinado al aprendizaje de las 

prácticas discursivas con las que se elabora y construye el conocimiento. En el mismo 

sentido, los Talleres de Tesina brindan un apoyo específico a los estudiantes que se 

encuentran en el período de escritura del trabajo final para la obtención del título de 

Licenciado en Fonoaudiología. Sin embargo, es importante destacar la necesidad de 

instancias de formación respecto de la escritura académica desde el inicio del cursado de 

la carrera, que propicien el desarrollo de estrategias discursivas que favorezcan el 

aprendizaje y la formación completa de profesionales capaces de sostener discusiones en 

el ámbito científico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

2. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los objetivos plateados en el presente trabajo de investigación, 

es posible arribar a las siguientes conclusiones:  

 En relación a las características sociales y laborales, de 59 estudiantes, el 64% 

tiene menos de 20 años de edad, el 76% procede de otras localidades y el 83% no 

trabaja. 

 Con respecto a las características educativas, el 80% de los estudiantes no está en 

condición de recursante, mientras que el 78% no posee otros estudios terciarios o 

universitarios. 

 En cuanto al entretenimiento, el 95% manifiesta ser televidente de series, películas 

o programas de TV, el 61% no se considera oyente de radio o podcast y el 64% 

refiere no ser lector habitual de novelas, ensayos o cuentos.  

 El 69% de los estudiantes manifiesta pasar entre 5 y 10 horas frente a las pantallas.  

 Respecto a los conectores argumentativos, el 78% de los estudiantes utilizó 

conectores de causa, el 58% empleó conectores de oposición. En menor medida 

se observó el uso de conectores de condición (34%) y de consecuencia (8%). Los 

conectores argumentativos de certeza nunca se utilizaron. Además, en un 3% de 

las producciones escritas no se observó la presencia de ningún conector 

argumentativo. 

 En cuanto a las técnicas argumentativas, el 80% utilizó el ejemplo. En menor 

medida se utilizó el argumento causal (42%) y la metáfora (8%). El procedimiento 

deductivo, la analogía, la definición, el argumento ad personam y el argumento por 

autoridad nunca se utilizaron. 

 En relación al tipo de tesis, el 80% de los estudiantes utilizó un tipo de tesis 

compleja, mientras que un 19% empleó un tipo de tesis simple.  

 

Se puede concluir que de los conectores y técnicas que caracterizan el texto 

argumentativo, la mayoría no son utilizados por los estudiantes, lo que podría deberse a 

su desconocimiento. Por otra parte, no se observó una relación significativa entre los 

resultados obtenidos a partir de la encuesta y aquellos obtenidos a partir de las 

producciones escritas, lo que apuntaría a generalizar los resultados. 

El recorrido realizado en el presente trabajo intenta ser un punto de partida en 

relación a un aspecto de la formación académica y un aporte a la configuración del perfil 

profesional del fonoaudiólogo por lo que se destaca la importancia de crear instancias de 

formación en escritura académica desde el inicio del cursado de la Licenciatura en 

Fonoaudiología.  
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3. LIMITACIONES Y SUGERENCIAS 

La principal limitación surgió al momento de la recolección de datos para el análisis 

de las variables principales, para lo que se requirió la escritura de un texto de tipo 

argumentativo. Esto implica un acto voluntario por parte de los estudiantes que requiere de 

un tiempo aproximado de veinte minutos, de una reflexión ante la consigna planteada y 

finalmente de una producción escrita. Por este motivo, no fue tan accesible el instrumento 

utilizado para las variables principales como el utilizado en las variables secundarias, que 

al ser una encuesta se completa simple y brevemente. Sin embargo, este obstáculo pudo 

ser superado gracias a la colaboración de los docentes que brindaron tiempo de su clase 

para la realización de la actividad necesaria.  

Para futuras investigaciones, se sugiere abordar la misma temática en diferentes 

años de la carrera, indagar acerca de los conocimientos que tienen los estudiantes de 

primer año de la Licenciatura en Fonoaudiología sobre el texto argumentativo, como así 

también profundizar la investigación en la relación existente entre la lectura y la escritura 

de textos académicos.    
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ANEXO 1 
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