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RESUMEN 

 

 

Una de las habilidades primordiales en el ámbito académico es aprender a escribir, 

considerada como el principal instrumento de aprendizaje, a través del cual los 

estudiantes acceden a la cultura específica de cada disciplina. En cierta medida el 

desarrollo de las capacidades escriturales  de los estudiantes determina, el acceso y la 

permanencia en la enseñanza superior. 

 

En ese sentido, a través de las entrevistas realizadas a profesores de la  universidad de 

Ibagué y la prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes de primero y segundo 

semestre, se ha evidenciado que existen múltiples falencias en la producción de textos 

escritos. Entre las dificultades registradas se encuentran: errores gramaticales, 

construcciones básicas como elaboración de párrafos y falta de argumentación tanto oral 

como por escrito. A partir de estos hechos, se decidió  hacer  un trabajo  de investigación 

que permitiera identificar, analizar y comprender las representaciones sociales de 

escritura en tres maestros de tiempo completo, con más de tres años de experiencia 

docente y  que hubieran tomado  cursos de capacitación ofrecidos por la institución. De 

ahí  que el primer objetivo de esta investigación fuera identificar  las representaciones 

sociales sobre la escritura de los docentes antes mencionados y que el segundo objetivo 

correspondiera a  determinar las prácticas   de escritura de estos profesores. El tercer 

objetivo fue establecer relaciones entre las representaciones sociales y las prácticas. 

Para identificar las representaciones sociales se procedió a la revisión de los Planes de 

Asignatura (PDA), de las asignaturas orientadas por los profesores,  a realizar una 

entrevista con cada uno de ellos, y encuestas a 12 profesores de la Universidad de 

Ibagué. Toda la información se procesó a través del programa Atlasti y en él se 

construyeron las redes semánticas y demás cuadros resultantes del análisis de la 

información, recopilada.   
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Uno de los hallazgos más relevantes es la representación de la escritura como registro 

de la cultura, que concibe el texto escrito como una forma de mantener la memoria de la 

humanidad y de registrar los avances de la ciencia. 

 

En este sentido, la pregunta que orientó este trabajo fue: ¿Cuáles son las 

representaciones sociales sobre  escritura que tienen los maestros, de la Universidad de 

Ibagué? 

 

Por lo anterior se pretende describir las representaciones sociales predominantes en 

relación con la escritura  de los maestros antes mencionados.  Las representaciones 

sociales de escritura son entendidas como una forma de conocimiento no científico, 

cuyos contenidos se ponen de manifiesto en las prácticas pedagógicas de los maestros, 

lo cual permitió encontrar las ideas sobre qué es escribir, es decir las imágenes sobre 

las características asignadas a un grupo determinado de profesores. Además,  los 

prejuicios o creencias negativas con relación a sus prácticas de escritura 

 

Palabras clave: escritura, representaciones sociales, profesores y prácticas 
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ABSTRACT 

 

 

 The university students have problems in relation whit texts construction. It has been 

evidenced through the interviews to 3 teachers, from the Ibague University, also comment 

on grammatical errors, basic constructions such as paragraph elaboration and lack of oral 

and written argumentation of their students, in general university students present 

problems related to the construction of written texts. Based on these facts, it was decided 

to focus on 3 teachers, who are full time, have been in the institution for more than three 

years and have taken training courses offered by the institution. The first objective of this 

research was to identify the social representations related to the writing of the teachers 

mentioned above and that the second objective was to determine the writing practices of 

these teachers. In order to identify the social representations, a revision of the Subject 

Plans (PDA), the subjects that teachers orientated, interviews with each one of them, and 

surveys of 12 teachers Ibagué University were carried out. All the information was 

processed through the Atlasti program and the semantic networks and other tables 

resulting from the analysis of the information were compiled. 

 

One of the most relevant findings is that writing as a record of reading, manifested in the 

majority of teachers who responded to them what writing is. 

 

In this sense, the question that guided this work was: What are the social representations 

about writing that teachers have, the University of Ibagué? 

 

The above is intended to describe the predominant social representations in relation to 

the writing of the teachers mentioned above. Social representations of writing are 

understood as a form of non-scientific knowledge, whose contents are revealed in the 

pedagogical practices of teachers, which allowed us to find ideas about what is to write, 

images about the characteristics assigned to a Group of teachers. Also, prejudices or 

negative beliefs regarding your writing practices. The methodology applied to the data 

collection was done through interview, class observation and surveys to other teachers, 
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data that were analyzed with the procedure of Grounded Theory that involves the 

following operations: open coding, axial and selective coding. 

 

Keywords: Writing, Social Representations, Practice, Teacher. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Sin escritura, el pensamiento escolarizado no pensaría ni podría pensar 

cómo lo hace, no sólo cuando está ocupado en escribir, sino incluso 

normalmente cuando articula sus pensamientos de manera oral. Más que 

cualquier otra invención particular, la escritura ha transformado la 

conciencia humana. Ong. 

 

La anterior idea expresada por Walter Ong, permite introducir el tema que es 

preocupación general de la academia y está relacionado con el pensamiento, la cultura 

y  específicamente la escritura, que será el referente  de este trabajo para intentar dar 

respuesta a tantas inquietudes que tienen los profesores en relación a las dificultades 

que implica el proceso de escribir para los estudiantes, según Domínguez (2002) “los 

alumnos son incapaces de escribir coherentemente un texto largo” (p. 85), las causas de 

las deficiencias en la producción escrita se debe según (Suarez Reyes , ND), a 

problemas de coherencia temática,deficiente sintaxis-morfología oracional y textual. 

Tendencia a la síntesis y simplificación de textual, puntuación confusa, lenguaje 

discriminante, léxico inapropiado, entre otros. Estudios determinan que existe un gran 

porcentaje de colombianos con bajos niveles de habilidades de lectura y escritura (Murillo 

O., 2012), esto ha generado últimamente preocupación en docentes de distintas 

universidades, pero desde las instancias gubernamentales competentes y entidades 

académicas, ¿qué realizan para superar estas  dificultades y poder direccionar esta 

competencia? debido a que la escritura es un eje transversal en la educación 

universitaria, esta transversalidad le permite al estudiante universitario organizar las 

ideas y de esta manera plasmarlas. 

 

En razón a lo anterior, uno de los desafíos que enfrenta la educación  y los maestros  de 

la universidad colombiana en el siglo XXI, es comprender por qué los estudiantes no 

escriben de forma coherente en su paso por la universidad, a pesar de los programas y 

asignaturas creados por las universidades para generar en los estudiantes competencias 
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en lecto-escritura. En ese sentido, el presente trabajo de investigación se llevó a cabo en 

la Universidad de Ibagué, Institución Educativa de carácter privado, específicamente con 

tres profesores de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, su objetivo 

principal: identificar y caracterizar las representaciones sociales sobre escritura que 

tienen los maestros de esta facultad, y de esta forma  poder establecer esos constructos 

colectivos que desencadenan en acciones que aportan positiva o negativamente al 

proceso de escritura, finalmente poder establecer relaciones entre esas 

representaciones y las prácticas de nuestros profesores. 

 

Dentro de las investigaciones se encuentran varios trabajos enfocados en las  

representaciones sociales de escritura, uno de ellos es el trabajo realizado por la 

profesora Elsa Ortiz, en el cual describe e interpreta las representaciones sociales que 

tienen los estudiantes en relación con la escritura en el contexto de la educación básica 

y media de las instituciones educativas de la ciudad de Ibagué (Tolima). Su importancia 

radica en que describe y hace entender cuáles son las prácticas de los sujetos  sociales 

y su actuar para dar sentido a su quehacer, a través de estas representaciones se 

descubren significados que tienen esos espacios académicos y los conceptos  acerca de 

lo que es escribir, también lo que implica este proceso. Indagar sobre esos significados 

y sobre el sentido que tienen genera la reorientación de esas prácticas, con el fin de ser 

intervenidas y repensadas y así la escritura deje ser pensada como un fin en sí misma.  

 

Otro trabajo que ha estado relacionado con representaciones es el de Paula Carlino, 

titulado: Representaciones sobre la escritura y formas de enseñarla en universidades de 

américa del Norte, investigan las formas de enseñanza de la escritura académica y las 

representaciones que las sostienen, se analizaron en 103 universidades canadienses y 

norteamericanas los documentos,  cursos que ofrecen  de composición y escritura. Al 

respecto de la enseñanza de la escritura en la universidad:    

 

Por el contrario, en el medio anglosajón, la preocupación por integrar la 

alfabetización académica en las diversas cátedras y departamentos se ha 

manifestado en buen número de publicaciones que abogan por «escribir a 
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través del currículum» (Conway, 1998; Gottschalk, 1997; Kiefer, 2000; 

Kuriloff, 1996; Williams, 1989), relatan situaciones de inclusión de la 

enseñanza de la escritura dentro de asignaturas no específicamente 

destinadas a enseñar a escribir (Bailey y Vardi,1999; Erickson y Welther 

Strommer, 1991; Murphy y Stewart, 1999; Summers,1999; Zadnik y 

Radloff, 1995) y analizan programas conjuntos entre expertos 

disciplinaresy especialistas en composiciónpara integrar la escritura en el 

currículumregular de las materias (Cartwritght yNoone, 2000; De la Harpe 

et al., 2000; Percy y Skillen, 2000; Skillen et al., 1998) (Carlino, 2005). 

 

El concepto que ha sido usado para entender la transición entre la básica y la formación 

universitaria es el de  alfabetización académica, que se refiere al: “conjunto de nociones 

y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas así 

como en las actividades de producción y análisis de textos requeridos para aprender en 

la universidad” (Carlino, 2005). Los modos de trabajar la lectura y escritura en los años 

de bachillerato distan de la que se desarrollan en la universidad, debido a que el 

estudiante debe enfrentarse a comprender y producir textos académicos, que es la mayor 

dificultad que encuentran los profesores, pero de acuerdo a lo observado en el trabajo 

realizado con profesores de la Universidad de Ibagué las respuestas no se encuentran 

porque debe existir primero un reconocimiento de las prácticas y generar una consciencia 

del papel fundamental que tiene la escritura en la formación universitaria, tanto para los 

profesores como para los estudiantes, estos últimos, y la sociedad en general, han 

generado una creencia de que el ejercicio de escribir es exclusivo de personas 

privilegiadas, además los profesores conciben el proceso de escritura en sus estudiante 

sin tener en cuenta la competencias individuales de cada estudiante, sumado a esto, el 

profesor no tiene claro el proceso comunicativo, ni mucho menos las estrategias usadas 

para el proceso de composición, el producto escrito es simplemente un producto de clase 

o una actividad más. 

 

En razón a lo anterior, para la identificación de las representaciones sociales se hizo un 

diseño etnográfico, ya que esta  perspectiva de investigación ofrece al investigador  un 
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abanico de posibilidades para recoger la información y ver actuar a los miembros de un 

espacio en su ambiente. De acuerdo a esto se afirma: 

 

La investigación etnográfica es definida por Rodríguez Gómez et al. (1996) como el 

método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social 

concreta, pudiendo ser ésta una familia, una clase, un claustro de profesores o una 

escuela (Tomado de Bizquerra Alzina, 2009). 

 

Con el propósito de desarrollar la investigación se utilizaron tres instrumentos: la 

entrevista, encuesta y revisión de planes de asignatura (PDA). El paso siguiente fue el 

análisis de la información, la triangulación de los datos obtenidos, todo lo anterior usando 

la herramienta de Atlas ti, la cual permitió generar redes semánticas. 

 

 Los resultados de esta investigación permitirán aportar sugerencias a los docentes para 

que ayuden a sus estudiantes a mejorar la producción de textos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Una de las actividades propias de la academia es la escritura, los profesores 

universitarios afirman que son muy pocos los estudiantes que logran desarrollar la 

competencia escritural a través de su escolaridad y esto se ve reflejado en su rendimiento 

académico, la queja común es la dificultad de comprensión  y obviamente la producción 

de textos. Como hay que encontrar soluciones, ya que la formación universitaria, es la 

llamada a que los estudiantes logren pertenecer a una comunidad académica discursiva 

y la universidad debe promover esta competencia y aprovecharla para consolidar los 

aportes,  se han reorganizado los cursos de Lectura y escritura, que en este momento 

son de carácter obligatorio para todos los estudiantes  de primer y segundo semestre de 

todas las carreras de la Universidad de Ibagué.  

 

Sin embargo,  el hecho de ampliar a dos semestres los cursos de Lectura y Escritura y  

ensanchar su cobertura a todos los estudiantes de la Universidad, no ha mostrado 

cambios significativos en  los estudiantes, tal como lo evidenció  la última prueba de 

clasificación aplicada por los docentes del Área de Lenguaje, de la Facultad de 

Humanidades, en el 2015. Como resultado de lo anterior el área tomó la tarea de revisar  

los cursos de nuevo. 

 

De lo anterior, surgen múltiples interrogantes como ¿cuáles son las causas de las 

deficiencias en la producción escrita? ¿Por qué después de tantos años y esfuerzos 

realizados por la universidad de Ibagué y por las instituciones educativas, este problema 

continúa manifestándose? ¿Qué direccionamiento deben tener los profesores para 

enfrentar esta dificultad de manera adecuada? Y finalmente la pregunta central de este 

trabajo ¿Cuáles son las representaciones sociales de la escritura de los maestros de la 

Universidad de Ibagué? 

 

Obviamente no se tienen las respuestas a todos los interrogantes, pero si unas 

concepciones de los profesores, de alguna forma lo que hacen se refleja en su quehacer 
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pedagógico y esto permitirá indicar cuáles son las orientaciones en el campo de la 

escritura.  

 

 La problemática de los estudiantes universitarios relacionada con la producción escrita, 

no se vislumbra solo en la Universidad de Ibagué, ni es reciente, han pasado más de 

treinta años, y no se han podido dar respuestas satisfactorias a dicho problema. La 

experiencia ganada a través de los años de docencia en cursos de Lectura y Escritura, 

la Universidad Nacional de Medellín en su Módulo de Comprensión Lectora (2005)  

demuestra que para mejorar el proceso de escritura no se debe enfocar a la pura 

competencia lingüística, sino a un conjunto de estas como: semióticas, discursivas, 

cognitivas y comportamentales (p. 6). Lo que se articula bien a los procesos evaluativos 

con los que se evalúan hoy a los estudiantes, quienes se limitan  a seleccionar opciones 

y no tienen la posibilidad de hacer redacción de sus propios conceptos, Es decir la 

producción escrita se ve limitada y por lo tanto, los estudiantes pierden habilidades en 

torno a la comunicación escrita. 

 

Esta investigación recurrió a la teoría de las representaciones sociales porque permite 

identificar las prácticas de escritura y entender los sentidos que tanto los maestros y 

estudiantes le asignan a la misma. De acuerdo con Ortiz Casallas E. (2013): 

Particularmente en el campo de la enseñanza y aprendizaje de la lecto-escritura, la teoría 

de las representaciones sociales es altamente pertinente, toda vez que permite develar, 

desenmascarar e identificar los procedimientos y las nociones que configuran y 

sustentan las prácticas de escritura desde la perspectiva de los propios actores: docentes 

y estudiantes (p.186). 

 

Por lo anterior, la escritura como práctica, está inmersa en el ámbito académico ya que 

es instrumento de aprendizaje, por tal razón es necesario que el docente guie y oriente 

este proceso de escritura, aunque suponga que esta tarea está asociada con prácticas 

escolares y se asume que los estudiantes la desarrollan muy bien. 
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 En cuanto a investigaciones relacionadas con las representaciones sociales de la 

escritura, se encuentra que:  

 

Otros trabajos se han abocado al examen de las representaciones sobre la 

escritura, para lo que se han analizado documentos institucionales (Carlino, 

2005) y, primordialmente, encuestas realizadas a estudiantes de distintos 

niveles educativos (Alazraki y otros, 2008; Cóncari, 2005; Klein y otros, 

2009; Di Stéfano y Pereira, 2004; Pereira y Di Stéfano, 2007). En cambio, 

son realmente escasos los estudios que se han detenido a examinar qué 

tipo de representaciones ostentan los docentes y, más específicamente, 

los que se desempeñan en el ámbito universitario. Los trabajos hallados 

coinciden en general en que las representaciones sobre la escritura de 

dicho grupo podrían encolumnarse entre las más extendidas (Carlino, 

2005). 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta investigación se centró en la caracterización de las 

representaciones sociales sobre escritura desde los profesores, en la medida en que son 

de tiempo completo, llevan más de tres años de trabajo en la institución y han recibido 

capacitaciones sobre temas de escritura. 
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2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

¿Cuáles son las representaciones sociales de escritura  de docentes de la Universidad 

de Ibagué?  

 

 ¿Cuáles son las prácticas de escritura que orientan los maestros? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar, analizar y comprender las representaciones  y prácticas de escritura de tres 

profesores adscritos a la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ibagué. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las representaciones sociales de la escritura de  3 profesores de la 

Facultad de Humanidades de la Universidad de Ibagué. 

 Determinar las prácticas   de escritura  de tres  profesores de la universidad de 

Ibagué. 

 Establecer  relaciones entre las representaciones y las prácticas de escritura. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Las instituciones de educación superior no han podido resolver las deficiencias en los 

procesos de escritura y esto se observa en muchos profesionales, quienes no logran 

tener un buen desempeño porque no tienen capacidad de expresarse de manera escrita 

en forma correcta. 

 

La universidad debe continuar con el proceso de enseñar y trabajar estos procesos 

escriturales, no dejar por sentado que eso fue labor del bachillerato y de los profesores 

de lengua. Jairo Montoya profesor de la universidad de Antioquia  (1991) dice: 

 

Sin embargo, las deficiencias lingüísticas y comunicativas con que ingresan 

los bachilleres al sistema de educación superior entorpecen, en la mayoría 

de los casos, el rendimiento académico de los aspirantes a un título 

universitario y dificultan su posterior proyección en su respectivo campo 

profesional (p. 3) 

 

Hay en común aspectos que redundan en los serios problemas de escritura, como la falta de 

argumentación, coherencia y falta de claridad en los escritos.  “Así lo confiesan con 

frecuencia docentes y profesionales de distintas áreas: abogados, comunicadores sociales, 

filósofos, sociólogos. Entre las principales causas de este problema habría que citar la 

ausencia del currículo de lengua materna orientado a desarrollar habilidades de pensamiento 

crítico y creativo y el hecho de que numerosos profesores de esta área no ha sido entrenados 

adecuadamente para enfocar la enseñanza del español en tal sentido” (Álvaro 

Díaz,1996:11). 

 

Otro aspecto importante por el que se justifica la realización de esta investigación es que se 

pueden identificar las múltiples características de las representaciones sociales y su 

influencia en  el proceso de escritura, el programa que está implementando la Universidad 

de Ibagué con los curos E (cursos de escritura), están dirigidos a modificar las concepciones 

no adecuadas y tradicionales para orientar el proceso de la escritura y se cumpla de manera 
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significativa la construcción de un concepto sobre este proceso y así se vaya compartiendo 

dentro de la comunidad, Carlino (2005), una de las autoras que más ha estudiado los 

procesos de lectoescritura en la educación superior, se basa en Alvarado y Cortés (2000) 

para afirmar que “en el caso de la escritura, la representación más extendida la conciben 

como un canal para exteriorizar lo que se piensa y transmitir conocimiento” (p. 42.). Idea 

que contrasta con lo señalado por investigadores como Cassany (2007), Flower (1979), 

Miras (2000), Olson (1998), Ong (1987), Scardamaliay Bereiter (1985) y Sommers 

(1980), quienes han realizado trabajos relacionados con  Representaciones sobre la 

lectura y la escritura, estos conciben que la escritura no es sólo un medio de registro o 

comunicación, sino que puede ser “un instrumento para acrecentar, revisar y transformar 

el propio saber” (p. 2). 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

El marco teórico está estructurado a partir de las siguientes categorías: escritura 

académica, prácticas y representaciones sociales de escritura. Las cuales se abordarán 

con los siguientes teóricos: para la escritura académica desde Carlino, 

(2013).Representaciones sociales desde Abric (1994) y las prácticas desde De Certau 

(1998) 

 

5.1. ESCRITURA 

 

Las prácticas discursivas que se desarrollan en la educación superior aún están 

influenciadaspor los enfoques lingüístico y psicolingüístico. Sin embargo, las últimas 

investigaciones trascienden estas formas de concebir y desarrollar la 

escritura  académica. Cassany(2009), señala: "más allá de los procesos mentales 

involucrados, existe otra dimensión importante de la escritura que se vincula con lo que 

la gente hace con los textos en actividades sociales concretas" (p. 23). Esto implica 

asumir la escritura como una práctica social y crítica. 

 

La escritura como una práctica sociocultural exige que los jóvenes escriban siguiendo 

las etapas de la planificación, textualización, revisión y edición final (Cassany, 1996); 

escriban con un propósito, teniendo en cuenta el género y el destinatario; escriban 

utilizando el lenguaje del campo disciplinar de su profesión; escriban para publicar en 

diferentes soportes físicos o electrónicos (los libros, las revistas digitales, los periódicos, 

los blogs, etc.); escriban para participar en boletines, revistas, libros y congresos intra e 

inter institucionales; escriban para construir identidad y organizar el mundo y el 

conocimiento; escriban para pensar y sentir críticamente la realidad; escriban para 

trasformar la sociedad.  

 

La escritura es considerada como una práctica social porque forma parte del acervo  

cultural,  y muestra de que manera los seres humanos se han relacionado con ese mundo 



28 
 

letrado; pues como prácticas se mueven en la producción y el consumo. Por una parte, 

la escritura es “una actividad concreta que consiste en construir, sobre un espacio propio, 

la página, un texto que tiene poder sobre la exterioridad” (DeCerteau, 2007: 148). En 

otras palabras, escribir es producir,  es hacer algo que se vuelve visible ante los ojos de 

los demás. Por ello esta práctica se mueve en el hacer.  Por otra parte, la escritura es un 

lenguaje, creado por las personas, para comunicar ideas por medio de signos 

convencionales y visibles que traspasan el tiempo y el espacio 

 

5.1.1. Escritura académica: La producción escrita es una de las tareas fundamentales 

del trabajo universitario y demás instituciones de carácter educativo. No en vano en el 

último tiempo han proliferado manuales, que tienen como objetivo  transformar el 

discurso académico en objeto de aprendizaje, porque todas las actividades académicas 

del nivel superior implican un acto de escritura y los trabajos escritos son determinantes 

a la hora de la aprobación o certificación de un examen. 

 

Esto implica que los estudiantes que ingresan a la universidad deban familiarizarse con 

los tipos de textos característicos de cada disciplina, para poder escribirlos. Ahora bien 

la escritura en el ámbito académico constituye el medio privilegiado que utilizan las 

comunidades disciplinares para la producción y comunicación del conocimiento 

especializado. Esta aseveración supone, en cierta manera, tomar una postura, por un 

lado, epistémica del proceso de escritura, 

 

Al respecto, Carlino, (2013) define la alfabetización académica como:  

 

Sugiero denominar “alfabetización académica” al proceso de enseñanza 

que puede (o no) ponerse en marcha para favorecer el acceso de los 

estudiantes a las diferentes culturas escritas de las disciplinas. Es el intento 

denodado por incluirlos en sus prácticas letradas, las acciones que han de 

realizar los profesores, con apoyo institucional, para que los universitarios 

aprendan a exponer, argumentar, resumir, buscar información, 
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jerarquizarla, ponerla en relación, valorar razonamientos, debatir, etc., 

según los modos típicos de hacerlo en cada materia (pág.270). 

 

Un aspecto importante a considerar es que el grado de desarrollo de las capacidades 

escriturales determina, el acceso y la permanencia en la enseñanza superior, toda vez 

que es en este espacio o en esta cultura que el discurso escrito se ha convertido en una 

herramienta de poder, de inserción y de reconocimiento. 

 

A lo que Petrucci (2002) agrega: 

 

La escritura [...] instaura, donde quiera que aparezca, una relación tajante 

y fuerte de desigualdad entre aquel que escribe y aquel que no; entre aquel 

que lee y aquel que no, entre el que lo hace bien y mucho y el que lo hace 

mal y poco; y esta desigualdad sigue y revela a la vez los límites de la 

distribución social de la riqueza, de la diferencia de sexos, edades, 

geografías y culturas (p. 27). 

 

El joven universitario debe desarrollar habilidades para comunicar los resultados de 

las actividades interpretativas de las lecturas que los maestros sugieren en su 

asignatura. Al respecto, en Construir la escritura, Cassany (1999) dice:  

 

Carece de sentido discutir si es justo que escuela y sociedad nos exijan a 

todos saber realizar dicha actividad. Nos guste o no, vivimos en una 

sociedad alfabetizada, donde no solo resulta temerario pretender sobrevivir 

sin escritura, sino que nuestra propia mente piensa con signos gráficos y 

nuestra comunidad se mueve por impulsos discursivos visuales (p.12). 

 

Es necesario resaltar que escribir es una actividad compleja que no podemos semejarla 

sólo con la redacción, sino ante todo entenderla como un proceso cognitivo. Vásquez 

Rodríguez (2000) afirma que escribir “es poner a fuera nuestro pensamiento”, es 

“exponer nuestro yo”, en otras palabras, es hacer evidente nuestra subjetividad, pues la 
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escritura refleja las estructuras de pensamiento que poseemos y a través de ella es 

posible reconocernos. Por ser una actividad individual y subjetiva, los docentes deberían 

replantear la forma como solicitan las producciones escritas, por ejemplo cuando 

requieren ensayos, olvidan que los estudiantes deben pasar de una simple opinión a 

sustentar con voces de autoridad las ideas que desean defender, esto implica soportar 

con razones que avalen la hipótesis y tesis . También lo encontramos en otros tipos de 

textos argumentativos, que requieren de sustentación. 

 

Escribir un texto argumentativo no sólo es cuestión de pensar en la 

estructura lingüística y discursiva, sino por el contrario también es 

imprescindible tener en cuenta el asunto respecto del contenido y la 

contextualización para asegurar la interpretación y garantizar lo propio de 

un texto argumentativo (Álvarez, 2004) 

 

Por lo anterior, el principal propósito de la universidad, en relación con la redacción de 

textos argumentativos, es que los estudiantes rompan  con la aceptación ciega o 

ingenua, de los referentes presentados por los textos. Y  

defiendan su punto de vista. Adicionalmente, se desarrollan los procesos cognitivos de 

analizar, argumentar, criticar, y tomar decisiones. 

 

5.2. REPRESENTACIONES SOCIALES 

 

Numerosas investigaciones han intentado dar cuenta de los problemas que surgen 

cuando los estudiantes deben adquirir una nueva alfabetización, denominada 

alfabetización académica, aquella que es propia y particular de cada ámbito disciplinario 

y de la que deberán apropiarse en su formación universitaria,   sin embargo,  en el marco 

de las Ciencias Sociales, el abordaje de las Representaciones Sociales resulta 

interesante porque permite mostrar cómo el conocimiento cotidiano no está tan alejado 

del conocimiento científico, sino que ambos coexisten en aula de clase. 
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En palabras de Irene Vasilachis (1997), las representaciones son “construcciones 

simbólicas individuales y/o colectivas a las que los sujetos apelan o las que crean para 

interpretar el mundo, para reflexionar sobre su propia situación y la de los demás, y para 

determinar el alcance y la posibilidad de su acción histórica”  (pág. 268). En otras 

palabras, las representaciones no solo tienen que ver con la descripción y categorización 

de la realidad, sino también con los valores socioculturales implicados en su elaboración. 

 

Las Representaciones Sociales se construyen, a partir de las experiencias de las 

personas, la comunicación con los otros, las maneras de pensar, las tradiciones y la 

formación. Es decir, se trata de “un conocimiento socialmente elaborado y 

compartido”(Jodelet, 1984, pág. 473). Esto es lo que permite calificar las 

representaciones como ‘sociales’ es, precisamente, el hecho de que se elaboran durante 

los intercambios e interacciones comunicativas(Castorina J. , 2003). 

 

Las Representaciones Sociales  se convierten, en el caso de la Universidad de Ibagué 

en expresiones de lo que los docentes de esta institución han formulado acerca de la 

escritura académica y del proceso que esta conlleva cuando los alumnos se ven 

enfrentados a escribir algunos tipos de textos. Por tal razón, es importante destacar que 

las Representaciones sociales como estructuras significativas, no son estables. Es decir, 

cambian, se modifican dependiendo del contexto histórico, cultural,  social e ideológico 

donde se elaboran. 

 

5.2.1. Dimensiones de las Representaciones Sociales: De acuerdo con  Moscovici 

(1988), las representaciones tienen tres dimensiones interrelacionadas: Información, 

campo de representación y actitud. La primera dimensión  tiene que ver con el conjunto 

de conocimientos organizados que un determinado grupo tiene  en relación con un objeto 

social. La segunda se refiere a la organización del contenido de la representación en 

forma jerarquizada, variando de grupo a grupo. La tercera, la actitud es la  “orientación 

global en relación con el objeto de la representación social”(Moscovici S, 1988, pág. 45). 
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Sin embargo, para este trabajo es más importante  el campo de la representación porque 

se compagina con la concepción sistémica de la teoría del núcleo central planteada en 

los siguientes términos: 

 

 La organización de una representación presenta una característica 

peculiar: no sólo los elementos de la representación son ordenados 

jerárquicamente, sino que toda representación social es organizada en 

torno a un núcleo central, constituido de uno o de algunos elementos que 

dan a las representaciones su significado (Abric J. C., 1994, pág. 217). 

 

Es decir,  el núcleo es el elemento central que estructura y dota de estabilidad a la 

representación, por eso es un núcleo organizador. En relación al núcleo central, Abric 

(1988) le atribuye las siguientes funciones: “él está directamente relacionado y 

determinado por las condiciones históricas, sociológicas e ideológicas; en ese sentido 

está fuertemente marcado por la memoria colectiva y por el sistema de normas al que 

dicho núcleo se refiere” (pág. 48).  

 

El segundo elemento es el sistema periférico  que está compuesto por elementos 

ordenados jerárquicamente alrededor del núcleo. A diferencia del anterior es más flexible 

y soporta las contradicciones. De acuerdo con Aguirre Dávila (2001), los elementos 

periféricos pueden ser considerados como esquemas de pensamiento social, en tanto 

que son instrumentos que tienen la finalidad de asegurar el funcionamiento de las 

representaciones sociales. Así, en tanto que son esquemas pueden indicar 'lo que es 

normal”, “lo que está permitido hacer" o "lo que es permitido pensar". 

 

5.2.2. Funciones de las Representaciones Sociales: Según León (2002) y 

Sandoval(1997), las funciones que cumplen las representaciones sociales son cuatro: 

 La  comprensión, función que posibilita hacer convencionales  los  eventos, los 

objetos y personas eventos que se encuentran en la vida cotidiana,  

 La valoración La valoración, que permite calificar o enjuiciar hechos. 
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 La comunicación, a partir de la cual las personas interactúan mediante la creación 

y recreación de las representaciones sociales. 

 La actuación, que está condicionada por las representaciones sociales. 

 

5.2.3. Prácticas: Las prácticas  implementadas por los maestros son importantes, porque 

al relacionarlas con las representaciones dan luces para comprender lo que acontece en 

el aula de clase. 

 

Las prácticas ponen de manifiesto una manera de hacer algo. De acuerdo con De Certau 

(1996): “Estas prácticas ponen en juego una ratio "popular", una manera de pensar 

investida de una manera de actuar; un arte de combinar indisociable de un arte de utilizar” 

(Pág. 35). Estas maneras de hacer son las que constituyen las diversas prácticas a través 

de las cuales los usuarios se reapropian del espacio, en este caso, del aula de clase.  

 

Complementario a la anterior definición Ochoa (1999), define operacionalmente las 

prácticas pedagógicas como “el conjunto de métodos, técnicas y procedimientos 

empleados en la organización educativa, cuya finalidad es el logro de aprendizajes 

significativos por parte de los alumnos” (p. 72). 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

6.1. ENFOQUE Y TIPO DE ESTUDIO 

 

La presente propuesta se desarrolla a partir de los aportes del paradigma de la 

Investigación cualitativa, en tanto proceso multimetódico, e interpretativo, que no parte 

de supuestos derivados teóricamente, sino que busca conceptualizar sobre la realidad 

con base en el comportamiento de las personas estudiadas. 

 

6.2. PARTICIPANTES Y CONTEXTO 

 

El universo de la investigación estuvo conformado por los siguientes miembros de la 

Universidad de Ibagué: tres docentes  de la Facultad de Humanidades y Ciencias  

Sociales y 12 encuestas realizadas a profesores de la misma facultad. 

 

Para la selección de los docentes se empleó una matriz de criterios. El primer criterio 

tiene que ver con la experiencia docente y se estableció tener más de tres años de estar 

trabajando como maestro. El segundo criterio que se determinó es que sean de 

diferentes asignaturas. Tercero que fueran de tiempo completo; Luego se procedió a 

asignar un puntaje que se totalizó en la sumatoria: 

 

Tabla 1. Criterios de selección de los docentes 

 

Puntuación Calificación Justificación 

Alto 5 Representa el que cumpla a cabalidad con todos 

los criterios y mostraron interés por participar. 

Medio 3 Representa el que cumpla a cabalidad con todos 

los criterios pero no mostraron interés por 

participar 
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Bajo 0 Representa el no cumplimiento con algunos de los 

criterios 

Fuente: autora 

 

Tabla 2. Matriz de criterios de evaluación 

 

Profesor Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Sumatoria 

P1     

P 2     

P3     

Fuente: autora 

 

6.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

La investigación se llevó a cabo en tres momentos distribuidos de la siguiente manera: 

Momento etnográfico, Estudio de caso y Análisis de resultados. 

 

Tabla 3. Guía de investigación 

 

Momentos de investigación Técnicas de investigación 
Instrumentos de recolección 

de datos 

1. Etnográfico 
Entrevista 

Revisión Plan de asignatura. 

Formato entrevista Formato 

de análisis del Plan de 

asignatura 

2. Estudio de caso Encuestas 
Reflexión sobre sus prácticas 

pedagógicas 

3. Análisis de 

resultados 

codificación, categorización, 

triangulación de datos 
 

Fuente: la autora 

 

6.3.1. Momento Etnográfico: En la investigación en un primer momento, se contactó a 

tres profesores para comentarles del proyecto, la importancia del mismo y así solicitar su 
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colaboración y permiso para poder asistir a unas clases, observarlas y tener una 

entrevista con ellos. Se concertaron fechas para las entrevistas. 

 

Figura 1. Instrumentos de recolección de datos 

 

Fuente: la autora 

 

6.3.1.1. Entrevistas: Las entrevistas se realizaron en las fechas acordadas y fueron 

diseñadas para identificar dos aspectos fundamentales: las representaciones sociales sobre 

la escritura de los docentes y  el concepto que tienen de esta, en su quehacer pedagógico. 

 

6.3.1.2. Formato de Entrevistas: La entrevista comprendió dos tipos de preguntas:  

a. Preguntas Generales para conocer datos básicos del entrevistado. 

 Nombre completo 

 Tiempo de trabajo en la universidad  

 Asignatura que orienta 

 

b. Preguntas abiertas para  indagar sobre sus representaciones y prácticas de 

escritura 

 ¿Qué significado tiene  para usted escribir? 

 Desde su punto de vista ¿qué significado puede tener la escritura para un 

estudiante de II semestre? 
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 Cuando un estudiante realiza un texto (resumen, informe, ensayo), ¿qué 

cosas  podrían llamar la atención? 

 ¿Para qué sirve escribir? 

 ¿Cuál es el papel de la escritura en el aprendizaje de su asignatura? 

 ¿De quién considera usted que es la responsabilidad de desarrollar la 

competencia escritural en los estudiantes? 

 ¿Qué tipo de textos académico solicita en sus clases a sus estudiantes? 

 ¿Cómo sabe que un estudiante  tiene claro cómo redactar un texto? 

 ¿Qué estrategias de escritura  implementa en clase? 

 Provee a los estudiantes distintas herramientas para adquirir las 

convenciones propias del discurso académico en distintos géneros 

discursivos: resumen, respuesta de examen, reseña bibliográfica, informe de 

lectura y o monografía. 

 ¿Cómo se relaciona la escritura con los principales temas del curso? 

 ¿Hay revisión del proceso de escritura del texto solicitado? ¿Cómo? 

 ¿Cuáles son los criterios que tiene en cuenta para evaluar la producción 

textual? 

 

6.3.1.3. Protocolos de revisión de Plan de Asignatura: Con el fin de establecer la 

coherencia que se presenta entre lo que el profesor planteó en la entrevista sobre la 

escritura, su práctica en el aula de clase y el lugar de la escritura en su plan de asignatura, 

se diseñó el siguiente instrumento: 

 

Tabla 4. Protocolos de revisión de Plan de Asignatura 

 

Protocolos de revisión de Plan de Asignatura 

CRITERIO PDA 1 2 3 4 5 

Identificación de la asignatura.       

En la presentación del curso 

menciona las competencias a 

desarrollar. 
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Protocolos de revisión de Plan de Asignatura 

CRITERIO PDA 1 2 3 4 5 

El objetivo general muestra 

procesos de escritura 

      

La metodología presenta momentos 

de acompañamiento al proceso de 

escritura 

      

Solicita diferentes tipos de textos 

para leer. 

      

Elabora guías  o instructivos        

Criterios de evaluación de la 

escritura 

      

Fuente: autora 

 

6.3.2. Segundo momento. Aplicación de encuestas, las encuestas, que son un método 

de investigación que nos ayuda a obtener información sobre la población a través de  

informantes clave. Se buscó encontrar la opinión para conocer los conceptos y 

actividades desarrolladas, en torno a la escritura, de esta manera se obtienen datos 

cualitativos. 

 

6.3.2.1. Formatos de análisis de encuestas: Se entregó una hoja con las preguntas y se 

recogieron en un lapso de 1 hora. Las preguntas fueron similares a la de la entrevista. 

Los profesores encuestados pertenecen a la Facultad  de Humanidades de la universidad 

de Ibagué. Participaron 12 profesores. A continuación las preguntas: 

 

Nombre del Profesor 

Facultad 

Asignatura que orienta: 

Años de experiencia como docente: 

1. Responder a las siguientes preguntas de manera individual.  

2. Para usted ¿qué es escribir? 

3. ¿Qué nivel de importancia tiene la escritura en su asignatura? 
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5. ¿Qué tipos de textos escritos les pide  a sus estudiantes? 

6. ¿Qué estrategias de escritura emplea en su asignatura? 

7. ¿Cómo evalúa los textos que escriben sus estudiantes? 

 

6.3.3. Tercer momento: Análisis de contenido: correspondió a la organización, selección 

y análisis de los datos obtenidos, con el propósito de identificar las representaciones 

sociales de escritura de los docentes y sus prácticas en el desarrollo de sus clases, en 

el aula. 

 

La información obtenida se organizó en la metodología de la triangulación, en la cual se 

ven las diversas miradas de lo observado, la técnica permite recoger datos, 

característicos de la investigación cualitativa. 

 

Figura 2. Triangulación para análisis de datos 

 

Fuente: autora 

 

6.3.3.1. Codificación: la codificación atribuida a los instrumentos de recolección de 

información fue la siguiente: 

 

Tabla 5. Códigos atribuidos a los instrumentos  y participantes 

 

Código Significado 

P Profesores 

E Entrevistas 

Representaciones

Prácticas

Escritura

Profesor
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Código Significado 

GEP Grupo Encuesta Profesores 

AP Plan de Asignatura 

Fuente: autora 

 

De acuerdo a la anterior codificación se enumeran las características de los distintos 

participantes de acuerdo a la secuencia en el cual fueron realizados. 

Una primera etapa se realizó observaciones a las clases de los docentes seleccionados 

en el siguiente orden: 

 

Tabla 6. Observación al profesor (observación de clase) 

 

Profesor AP 

Filosofía AP1 

Psicología AP2 

Lectura y escritura AP3 

Fuente: autora 

 

Una segunda etapa con entrevistas a los mismos profesores. 

 

Tabla 7. Secuencia de las entrevistas a los docentes 

 

Área  E 

Psicología EP1 

Área de filosofía EP2 

Área del Lenguaje EP3 

Fuente: autora 

 

Como tercera etapa se realizó la revisión a los PDA de cada una de los docentes 

seleccionados. 

 



41 
 

Una cuarta etapa con la aplicación de la encuesta a informantes clave 

 

Tabla 8. Identificación de los docentes para el grupo de encuestas 

 

Ingeniería GEP1 

Psicología 1 

Psicología 2 

Comunicación Social 3 

Arquitectura 4 

Comunicación Social 5 

Arquitectura 6 

Arquitectura 7 

Comunicación Social 8 

Comunicación Social 9 

Comunicación Social 10 

Diseño 11 

Psicología 12 

Fuente: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Esta sigla junto con cualquiera de los número aparecerá en los capítulos de resultado, que sintetiza y 
diferencia lo que dijo cada docente. 
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7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.  

 

 

Las representaciones sociales son una forma de conocimiento socialmente elaborada, 

que construye una realidad social y permite comprenderla. Es orientadora de la conducta 

y de la comunicación entre sujetos en un contexto específico. 

 

De acuerdo a lo anterior, en las representaciones sociales se encuentra información en 

todo el contexto, no solo es lo relacionado con el desarrollo de una clase, en este caso, 

sino en cómo ha venido haciéndolo y allí entran en juego, no solo  su conocimiento, las 

opiniones y actitudes  y estos elementos constituyen una organización que generan un 

concepto social, al respecto: 

 

El análisis y la comprensión de las representaciones sociales y de su 

funcionamiento supondrán así, siempre, un doble enfoque, un 

acercamiento que calificamos de socio-cognitivo y que integra los dos 

componentes de la representación […] Su componente cognitivo 

primeramente: la representación supone, la hemos dicho, un sujeto activo, 

y tiene desde ese punto de vista una «textura psicológica», sometida a las 

reglas que rigen los procesos cognitivos […] Su componente social en 

seguida: la puesta en práctica de esos procesos cognitivos está 

determinada directamente por las condiciones sociales en que una 

representación se elabora o se transmite. Y esta dimensión social genera 

reglas que pueden ser muy distintas de la «lógica cognitiva» (Abric J. C., 

2001. Tomado de moscovici, 1969). 

 

Para nuestro caso, los profesores que participaron de este trabajo, han estado vinculados 

por más de tres años a la universidad de Ibagué, y además cuentan con experiencias, 

las cuales  generan en ellos creencias, ideas acerca del concepto de escritura, las cuales 

se vislumbran a través de las herramientas aplicadas.  Lo obtenido a través de la 
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aplicación de las anteriores herramientas se analizarán  teniendo en cuenta la teoría de 

del núcleo central  de Jean Claude Abric. 

 

Figura 3. Núcleo periférico Abric 

 

Fuente: autora 

 

Las Representaciones sociales están compuestas por un núcleo central y elementos 

periféricos, que funcionan en doble sistema (ver figura 3). Todo esto permite entender 

procesos que intervienen en la adaptación sociocognitiva de los individuos a las 

realidades cotidianas y a las características de su entorno social e ideológico. 

 

Los docentes que participaron en esta investigación, de acuerdo con el análisis realizado 

después de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, manifestaron tres 

formas de ver la escritura, primero la escritura como el registro de la cultura, segundo la 

escritura como herramienta de conocimiento, y tercero la escritura como herramienta 

para expresar ideas (Ver  anexo figura 4 y 5). 
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7.1. LA ESCRITURA COMO REGISTRO DE LA CULTURA 

 

Cuando recurrimos a los libros, estamos acudiendo a un registro cultural, la escritura por 

lo tanto es un medio para comunicar a otros seres humanos aquello que  se piensa del 

mundo. De allí que cumpla funciones relevantes a la hora de construir el significado. En 

el mundo académico la función más importante tiene que ver con el guardar los 

conocimientos de la humanidad. Sin la escritura no se podría saber sobre los 

descubrimientos de la ciencia, el desarrollo del arte, tampoco se podría disfrutar de un 

buen cuento, poema o novela. 

 

La concepción de la escritura como registro de la cultura se pudo evidenciar en  una de 

las respuestas de los docentes entrevistados, quienes frente a la pregunta realizada por 

la investigadora: ¿Qué significa para usted escribir? dieron las siguientes respuestas: 

 

EP1: “La escritura es un ejercicio muy importante porque si no se escribe no es posible 

fundar una tradición. La academia justamente se sustenta en la tradición escrita, eso 

permite que las ideas queden apresadas en un tiempo y la oralidad no permite justamente 

ese valor de retener la información y el conocimiento que puede ser trascendental para 

una época. Y además la escritura permite que uno como docente sea más ordenado y 

riguroso y a la hora de compartir conceptos. Si Platón no hubiera plasmado lo que su 

maestro le enseñaba, hoy por hoy, no se conocería la sabiduría de estos pensadores. Si 

Newton solamente hubiera hecho la tarea oral y no se hubiera tomado  el tiempo de 

escribir ese conocimiento, que es tan valioso no se hubiera permitido que se diera la 

revolución científica. Posiblemente la revolución industrial y todos los beneficios que 

hemos obtenido a través de la tecnología.  

 

En este enunciado se puede apreciar que para este docente del área de filosofía, la 

trascendencia de la escritura  va más allá del campo educativo, es decir que aunque en 

la universidad la tradición escrita es la razón de ser del claustro, enfatiza que la escritura 

es un medio para registrar en el tiempo el pensamiento del ser humano. 
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Desde esta perspectiva, se resalta la importancia socio-cultural de la escritura, 

entendiéndola como una forma de interpretación de la realidad, que ha servido a las 

naciones para plasmar las experiencias, conocimientos y vivencias que componen su 

entorno cultural dando posibilidad de atrapar el conocimiento y las diferentes formas de 

ser y estar en el mundo. En esta representación se reafirma la noción de que la memoria 

oral es muy fácil de perder, mientras que la escritura perdura en el tiempo, y como 

registro hoy en día los seres humanos  pueden gozar de un banco cultural que a través 

de la tradición escrita refleja el avance de  las civilizaciones.    

 

Además de la función primaria que realiza la escritura como medio de interacción social, 

también desempeña una importante labor desde el punto de vista histórico al cumplir una 

función “representacionalista, la cual permite expresar la verdad del mundo” Bronckart 

(2007), es decir los diferentes aspectos que componen la realidad o el marco contextual 

que rodea al individuo y que entran en juego al momento de escribir. 

 

En las encuestas aplicadas se confirmó esta representación en las siguientes respuestas 

frente a la pregunta hecha por la investigadora ¿Para usted que es escribir? 

GEP6: Es la posibilidad de síntesis del pensamiento humano y su perdurabilidad a través 

del tiempo. 

 

Este profesor  concibe que cuando se escribe se ponen en juego diversos elementos, 

que vienen a cobrar validez en su perdurabilidad, se afirma la escritura como registro 

histórico permanece en el tiempo a diferencia de la oralidad, pues si bien esta permite 

conocer el pensamiento del hombre es perecedera y transitoria, además que mientras 

la palabra hablada requiere de un interlocutor directo la escritura puede hallarlo en 

cualquier momento, elemento que fue corroborado por la entrevista del profesor 1. 

 

En esta medida, se entiende el lenguaje escrito de un lado como “un medio universal de 

registro y transmisión del saber” (Carlino, 2005), un instrumento de captación de la 

realidad social del aula; y de otro como una herramienta de valoración de situaciones 

históricas o hechos pasados a través de las prácticas de lecto-escritura, desarrolladas 
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desde las diferentes disciplinas de estudio que le permiten al estudiante reconocer la 

naturaleza histórica de su rol. 

 

7.2. LA ESCRITURA COMO ACTO COGNITIVO. 

 

Una de las representaciones más recurrentes, identificadas en los instrumentos 

utilizados, es la escritura como un acto cognitivo.  De acuerdo a lo observado en los 

profesores, cuando hablan de redacción se refieren  a que la escritura es un proceso en 

el cual se desarrolla, se enriquece, se estructura, se representa, se practica, entre otros, 

los conocimientos porque esta práctica ayuda a ampliar  las formas en la que el individuo 

se expresa. 

 

Cuando se refiere al acto cognitivo, se alude básicamente que en el desarrollo de la 

escritura, intrínsecamente se producen ordenamientos intelectuales que dan orden al 

pensamiento que estructuran los saberes de los sujetos, dentro de su composición hay 

una acumulación de saberes anteriormente concebidos que se apropian y se exponen 

con el acto de la escritura. 

 

A la pregunta, para usted ¿Qué es la escritura?  Se identificaron algunas concepciones 

que dentro del análisis se equipararon y le dieron forma a esta representación social de 

la escritura como un acto cognitivo. Respuestas como: 

GEP8 

 

GEP9 
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GEP11 

 

GEP4 

 

 

En las respuestas anteriores el docente insinúa que la escritura como acto cognitivo, 

requiere un ejercicio de reflexión, interiorización, representación, estructuración lógica 

del pensamiento. Lo anterior, sitúa al acto cognitivo en la escritura, como un mecanismo 

en el cual el sujeto realiza unas prácticas a priori, y que en el proceso de la escritura, el 

sujeto apropia una cantidad de saberes que anteriormente se supone que ha tenido  

contacto con estos, y que en el acto de la escritura, solamente dispone de lo apropiado 

y expresa lo entendido.  

 

Sumado a lo anterior, con respuestas como: 

 

GEP5 

 

GEP3 
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Se pudo evidenciar que el docente también atribuye a la escritura como acto cognitivo a 

una práctica que contribuye  en el desarrollo, enriquecimiento y crecimiento personal, 

esto supone que la escritura como acto cognitivo no solo es un proceso por el cual se 

expresa, se interioriza, se representa, se reflexiona; sino que se suma esta 

representación como un mecanismo por el cual el sujeto expresa, pero intrínsecamente 

hay alguien que da fe que estos escritos son resultado positivo de la apropiación de los 

saberes que el estudiante describió en dichos escritos.  Es decir, que con la escritura, se 

evidencia un acto cognitivo debido a que hay una persona que corrobora el conocimiento 

apropiado, esto  está muy de la mano  a lo dicho por Molano y López quien afirman que: 

 

Otro de los propósitos recurrentes es que sirve para evaluar. A este 

respecto, Calsamiglia y Tusón (2002:79) aseguran que, en el momento de 

observar la adquisición de conocimientos, el modo escrito es, casi siempre, 

el que se toma como referencia y objeto de evaluación. Por estas razones, 

estos autores dicen que el uso escrito de la lengua se ha convertido en una 

herramienta de poder y de competencia, signo de cultura y de instrucción. 

De  igual manera,  Coffin  et  al.  (2003)  y  Björk  y Raisanen (1997) 

sostienen que, tanto en la escuela como en la universidad, la escritura se 

ha usado, básicamente, como una herramienta  para la  evaluación y que, 

por este motivo, los estudiantes, de todos los niveles, muestran poco 

entusiasmo cuando tienen que realizar tareas de redacción (Molano B & 

Lopez J., 2007). 

 

Esta perspectiva muestra una visión utilitarista de la escritura. La escritura, desde la 

óptica  de su uso, cumple una doble función en el acto cognitivo: la comunicativa, que 

necesita organizar sus ideas en un texto y la representativa, la necesidad de valoración 

del texto. La composición de textos permite representar, crear o recrear los objetos del 

pensamiento, de modo que se puede usar la escritura en su función representativa o 

ideacional (Miras, 2000).  De ahí que se pueda concebir la escritura, en opinión de Miras, 

desde una perspectiva epistémica, como instrumento de representación, reelaboración 

y desarrollo del propio pensamiento, y, al mismo tiempo, “…como un instrumento 
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potencialmente poderoso para la toma de conciencia, y la autorregulación intelectual” (p. 

67). 

 

Sin embargo, al entender a la escritura como un instrumento  que le permite a los 

estudiantes retener lo dicho en clase a través de los apuntes, o retomar lo dicho por un 

autor, memorizar la información  para la evaluación y sacar una nota, pone el énfasis en 

la transcripción literal de las palabras, sin considerar o tener en cuenta las 

interpretaciones de los estudiantes sobre el tema. 

 

Anclado esto a lo ya dicho en el estudio de las representaciones sociales que se han 

hecho desde hace dos décadas, muestran los constructos colectivos que inciden en sus 

comportamientos, para el caso de la escritura como una herramienta de conocimiento, 

múltiples investigadores como: Cassany, 1997; Flower, 1979; Miras, 2000; Olson 1998; 

Ong, 1987; Scardamaliay Bereiter, 1985; Sommers, 1980). Para éstos, la escritura no es 

sólo un medio de registro o comunicación sino que puede ser un instrumento para 

acrecentar, revisar y transformar el propio saber(Carlino, 2005). 

 

Por lo anterior podemos decir que escribir como herramienta, es pensar, pero también 

pensar y renovar, a través de la escritura se logra representar la información, la escritura 

establece el conocimiento, siempre y cuando se maneje como proceso y exista revisión 

y retroalimentación. 

 

Otros trabajos adoptan una perspectiva histórica sistematizando los modelos de 

enseñanza de la escritura universitaria empleados a lo largo del siglo XX (Berlín,1990; 

Bogel y Hjorshoj, 1984; Russell,1990; Skillenet al., 1998), o se refieren a la evaluación 

de la escritura y al tipo de observaciones que hacen los docentes a los textos producidos 

por los alumnos en las diversas asignaturas (Chamberlain etal., 1998; Jackson, 1995; 

Jeffery y Selting,1999; Procter, 1995; Sommers, 1982;Straub, 1997; White, 1994). Las 

formas en que la escritura es presentada, enseñada y evaluada en la educación superior 

ameritan convertirse en un campo de estudios relevante, por cuanto las prácticas de 

escritura no son universales… (Carlino, 2005). 
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7.3. LA ESCRITURA COMO ACTO COMUNICATIVO 

 

A  través de las encuestas aplicadas a los profesores se pudo evidenciar la tercera 

representación de la escritura como acto comunicativo, resultado de la pregunta ¿Qué 

es para usted  escribir? 

 

GEP1 

 

GEP7 

 

GEP12 

 

 

Esta concepción asume la escritura como un medio de comunicación, un proceso por 

medio del cual interactúan los seres humanos ubicados en contextos históricos y 

culturales específicos que ubica el código lingüístico en una situación pragmática 

específica, en donde se prioriza sobre todo en un aspecto primordial, la lengua o el uso 

del lenguaje, el cual manifiesta significados dentro del mismo espacio o entorno 

sociocultural. 

 

Cuando en la representación social, los docentes dan significado al lenguaje, sobre todo 

cuando se expresan en términos de utilización de gráficos, símbolos, letras, el lenguaje, 
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entre otras, también manifiestan que en esa expresión o acto comunicativo, no solo 

participa la persona que expresa algo, aquí también se hace necesario una persona que 

obligatoriamente identifique esos símbolos, graficas, letras y el lenguaje, lo que garantiza 

que la escritura como acto comunicativo sea de vital importancia entre los seres 

humanos, es que el acto de la escritura se haga con un propósito, el de comunicar , y 

para establecerlo como un acto comunicativo, quien escribe es el emisor del mensaje, 

que lo realiza a través del medio escrito, pero si no existe un receptor que decodifique el 

medio escrito y entienda lo escrito, no deja de ser más que un montón de símbolos que 

no tienen ningún significado.     

 

En la academia los profesores dan por sentado que los estudiantes vienen preparados 

para asumir la lectura y escritura en la universidad y por tal razón son capaces de 

desarrollar sus competencias escriturales de la mejor manera, así que  interpretan, 

analizan y dan razón de lo comprendido a través de un escrito. 

 

A partir del análisis de las entrevistas  y encuestas de los docentes mencionados se  

encontró la representación como herramienta para expresar ideas: “Se solicita a los 

estudiantes textos que ellos no están capacitados para escribir, de acuerdo a desarrollo 

cognitivo y académico.” Palabras de un profesor de Ciencias Económicas, pero a pesar 

de conocer esta información siguen solicitando escritos que no pueden desarrollar de 

forma idónea y el docente tiene grandes expectativas respecto al resultado. Continúa 

vinculando la producción escrita con la capacidad de comunicar sus ideas a través de 

textos académicos como ensayos. Así que se supone que el estudiante debe confrontar 

sus ideas y planteamientos frente a otros autores. 

 

Como puede observarse, lo solicitado por los profesores son actividades intelectuales, 

otros tipos de texto solicitados son los informes, síntesis como se puede observar en la 

figura número 2. 
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7.4. PRÁCTICAS DE ESCRITURA  DE TRES  PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD 

DE IBAGUÉ. 

 

Para identificar que prácticas de escritura utilizan los docentes en su quehacer 

pedagógico, se hicieron tres preguntas claves que describen: 1. Los tipos de textos 

solicitados a los estudiante, 2. Estrategias de escritura empleadas en sus asignaturas, y 

3. Cómo evalúa los textos que escriben los estudiantes; para los cual se presentan los 

siguientes resultados. 

 

7.4.1. Tipos de textos: es recurrente en los profesores solicitar informes escritos sobres 

actividades de clase en un 50%. A su vez, son solicitados en un 25% un grupo de tipos 

de textos como síntesis y descriptivos,  en 17% solicitan textos como ensayos, crónicas, 

reportajes, reflexiones, textos analíticos, y por último grupo, propuestas de investigación; 

textos argumentativos, analíticos, de creación y narrativos; y perfiles en un 8%. 

 

Figura 4. Tipos de textos solicitados por los docentes 

 

Fuente: autor  

 

Aunque es evidente que el docente pide textos escritos, estos tienen una finalidad, 

evaluar como apropian los conocimientos vistos en clase, que encaja muy bien con la 
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representación de escritura como acto cognitivo, pero en los tipos de textos pedidos 

existen algunos elementos que corroboran la escritura como un acto de comunicación 

como por ejemplo: las reflexiones, narraciones, crónicas, propuestas de investigación.  

 

En los PDA se evidencia que las actividades de clase, son planeadas para que los 

estudiantes produzcan textos escritos, en su mayoría resúmenes y textos 

argumentativos, pero estos últimos no especifican el tipo de texto argumentativo, ni 

tampoco se propone una metodología para que el estudiante lo desarrolle 

eficientemente.   

   

Los profesores quedan altamente sorprendidos cuando ven la poca capacidad de 

inferencia en los escritos solicitados, la primera reacción es culpar a los profesores del 

bachillerato, pero, en realidad, no se detienen a evaluar sus propias metodologías, e 

iniciar un proceso que desarrolle en sus estudiantes capacidad para argumentar, 

reflexionar y no limitarse a transcribir ideas de otros autores, sin hacer una verdadera 

reflexión y si tener significación  para la vida profesional. Aprender a llevar a los 

estudiantes con instructivos, los cuales permitan cumplir con lo solicitado.  

 

Al respecto dice Giroux (1998), 

 

En la interpretación nosotros producimos un texto dentro de un texto y en 

la crítica construimos un texto en contra de un texto. Leer el mundo y la 

palabra significa comprender la cultura y los códigos genéricos que nos 

permiten construir historias -con nuestras propias palabras- desde 

diferentes puntos de vista. Interpretar significa ser capaces de tematizar y 

generalizar acerca de las narrativas que constituyen la experiencia social: 

en resumen, esto significa capacidad de desgarrar fuera de las 

suposiciones ocultas y los motivos que estructuran nuestro sistema de 

valores culturales cotidianos. En otras palabras, apoderarse de los 

elementos ideológicos de nuestro mundo social. (Tomado de Alfonso 

Sanabria & Sánchez Lozano , 2009; p. 205).   
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7.4.2.  Estrategias de escritura: los docentes utilizan diversas estrategias para generar 

el proceso de escritura, por ejemplo el  42% de los docentes recurren a la lectura; 17% 

de los docentes recurren a estrategias como: esquemas de textos, mapas conceptuales, 

revisión y retroalimentación, escritura rápida y planeación; y un 8% de los docentes 

utilizan talleres, escritura colaborativa, infografías, mentefactos, síntesis, utilización de 

medios electrónicos, tutoriales, módulos, asesorías e instrucciones.  Pero en los PDA no 

hace énfasis en este tipo de estrategias.  

 

Figura 5. Estrategias de clase para redacción de textos 

 

 

Fuente: autor  

 

7.4.3. Métodos de evaluación: las formas de evaluar la escritura en los docentes son 

varias, pero en articulación con las representaciones identificadas, evalúan dos aspectos, 

el acto cognitivo y el acto comunicativo (Ver figura 6)   

 

A nivel general, la mayoría de los docentes no están especializados en el campo de la 

lengua y se puede decir que no hay seguridad a la hora de  evaluar a través de la 

escritura, por lo tanto hay diversidad de textos solicitados. Aunque hay evidencia de la 

escritura como acto cognitivo, no hay en el fondo una conciencia de este acto como 

proceso,  en razón a lo anterior Caldera (2004) expone: 
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 La escritura como proceso ha sido explicada por los modelos cognitivos 

contemporáneos de la escritura: Flower y Hayes, 1980; Collins y Gentner, 

1980; Smith, 1982; Perera, 1984; Scardamalia y Bereiter, 1992. Estos 

modelos describen las operaciones mentales que ocurren cuando se 

escribe. En este sentido, estudian en detalle tres grandes temas: 1. Los 

sub-procesos de la escritura: planeación, redacción, y revisión. 2. 

Diferencias entre escritores expertos y novatos. 3. Estrategias de 

enseñanza y aprendizaje de la escritura (p. 364).  

 

 Lo anterior reafirma que estas operaciones mentales no son tenidas en cuenta  a la hora 

de solicitar los textos y sobretodo de acompañarlos en el proceso. 

 

El modelo de Flower y Hayes describe diversas operaciones intelectuales, que realiza 

una persona para escribir un texto, en primera instancia, revisar la situación de 

comunicación, seguido la memoria a largo plazo del escritor y por último el proceso. Hay 

que pensar en el problema retórico, que circunstancias  hacen que nos pongamos a 

escribir. Los docentes deben tener presente que en este acto cognitivo, implica que los 

estudiantes tengan en su memoria información sobre datos, conocimientos previos para 

luego si dar inicio al proceso de escritura, donde la planificación será la base inicial del 

producto que se requiere. 

    

Figura 6 Evaluación de  la escritura en relación a las representaciones sociales 

 

 

Fuente: autor  
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Aunque en los PDA se pretende evaluar la producción escrita como resultados de la 

comprensión del tema, en la realidad resulta contradictorio ya que su pretensión es 

evaluar los conceptos, estos le dan un peso importante a la estructura gramatical, 

ortografía, coherencia, convenciones normativas establecidas, frente a la ideas 

perdurables que deben tener sobre el tema, esto puede darse debido a que el estudiante 

no se interese por usar la escritura como herramienta de comunicar ideas sino que es 

vista como un elemento coyuntural en su proceso  educativo, y que más adelante no lo 

van a requerir.     

         

Lo anterior permite concluir que aunque el propósito de los docentes es que sus 

estudiantes redacten textos de tipo académico, esto se refleja en las respuestas de las 

encuestas, entrevistas y en algunos aspectos del PDA , pero al revisar su práctica se 

observa lo contrario, ya que  al solicitar a los estudiantes los textos, ellos no cumplen con 

lo esperado y por otra parte los docentes no tienen suficiente tiempo para que se pueda 

realizar el proceso de escritura como debe ser,  además no se tiene en cuenta  lo 

siguiente:  

 

El modelo cognoscitivo se ha encaminado a descubrir las diferencias 

cognitivas existentes entre los escritores expertos y aquellos que 

demuestran una competencia inferior, denominados “novatos”. Los 

escritores experimentados se diferencian de los novatos o aprendices por 

la forma como utilizan los procesos de planificación, textualización y 

revisión en el acto de la escritura, por la manera como buscan ideas, hacen 

esquemas mentales, redactan, etc. El escritor novato realiza poca 

planificación antes de escribir, se queda en un nivel concreto más que en 

un nivel global. Ejecuta esta tarea como un problema de preguntas y 

respuestas, para lo que no se requiere ninguna planificación previa. En 

consecuencia, tampoco dedica mucho tiempo a la actividad de pre-

escritura, no genera mucho contenido, ni responde a la exigencia de 

organización textual global, a las necesidades del lector o exigencias del 

tema. Por esta razón, el texto consiste en un listado de ideas escasamente 
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relacionadas (Scardamalia y Bereiter, 1992; tomado de Caldera, 2004, pág. 

365). 

 

Figura 7. Proceso de escritura desde el modelo cognoscitivo 

  

 

 

Fuente: http://www.cca.org.mx/cca/cursos/escritura/html/modulo4/escritura/tema2.htm 

 

Por lo anterior, el docente debe empezar a concebir la escritura como un acto complejo, 

tener en cuenta que el escrito debe ser planeado, reflexivo, además el estudiante debe  

estar documentado y  no perder de vista cuál es el propósito comunicativo y el tipo de 

género que se solicita. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Una vez realizado el trabajo de investigación y de hacer una interpretación de los 

resultados obtenidos, que bajo la luz de los teóricos trabajados, se llega a  las siguientes 

conclusiones: 

 

 Existen dos representaciones sociales expuestas por los docentes como de vital 

importancia en el proceso educativo del estudiante, la escritura como acto 

cognitivo y la escritura como acto comunicativo, pero estas, a su vez representa 

una percepción que intrínsecamente es de doble vía. En el cognitivo, el estudiante 

afianza conocimientos a través de la escritura y el docente da fe de que el 

estudiante aprende escribiendo; y en el acto comunicativo, el estudiante se 

expresa por medio de la escritura pero este necesita de un receptor para que se 

concluya el proceso del acto comunicativo. 

 Se observa que articuladas las representaciones  sociales, en el cual la escritura 

se asume como: herramienta de comunicación compleja que no es solo redacción, 

sino un proceso cognitivo. De esta manera, se devela que el escribir es un ejercicio 

mental, en el cual para escribir se requiere de elementos básicos de razonamiento 

y herramientas intelectuales  que permiten pensar en un nivel superior. 

 Se puede concluir que hay gran relación  entre las representaciones sociales y las 

prácticas, esto se puede comprobar a través del análisis realizado con la 

aplicación de los instrumentos  y se observa que la representación es la que 

orienta la práctica. Por ejemplo en la entrevista se comenta algo y en la práctica 

se ve reflejado otro actuar. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Una vez realizado el presente trabajo se procede a realizar  sugerencias relacionadas 

con el proceso de escritura que desarrollan los profesores de la Universidad de Ibagué. 

En cuanto al concepto de escritura que socialmente se tiene es que es un acto 

privilegiado para élites académicas, pero en realidad los profesores consideran que todos 

los estudiantes pueden llegar a producir textos académicos. 

 

La práctica de la escritura es reconocida como un proceso importante y que hace parte 

de todo profesional, pero en ocasiones se vuelve solo una actividad. 

 

Por lo anterior se recomienda que: 

 

 Las prácticas  pedagógicas, vayan  acompañadas  de la actividad pausada que 

exige la escritura. 

 

 Apoyar los procesos académicos y educativos del estudiante por entes como el 

Centro de español de la Universidad de Ibagué. 

 

 Ser muy claros en los criterios que desean evaluar en los productos escritos. 

 

 Permitir el espacio de la retroalimentación de los textos solicitados, para que sea 

una evaluación formativa y asegurar el derecho a  aprender. 

 

 Permite que el estudiante reconozca sus fortalezas y sus debilidades. 
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Anexo A. Encuestas 
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Anexo B. PDA  Lectura y escritura II 
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Anexo C. PDA Ética y política 
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Anexo D. PDA Psicología educativa 
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Anexo E. Protocolo PDA Ética y Política   
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Anexo F. Protocolo PDA Psicología educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

Anexo G. Protocolo PDA Lectura y escritura II 
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