
Resumen - Este trabajo revisa y estudia la trayectoria investigativa en la enseñanza de la lectura y escritura del ámbito universitario colombiano en la última década. 
Nos permite de manera general, comprender las líneas de investigación que se trabajan en las universidades en cuanto a la escritura de los géneros propios de 
las disciplinas y de manera particular, comprender las vías de análisis y los procesos de enseñanza de la escritura que actualmente se llevan a cabo en Colombia. 
Finalmente y como resultado de la construcción de este estado del arte, logramos detectar cuáles son sus dificultades, cuáles son las contradicciones y las 
tensiones a fin de iluminarnos en nuevos caminos hacia una didáctica de la lectura y la escritura en la universidad.
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Abstract - This paper reviews and analyzes the research trajectory in the teaching of reading and writing at the Colombian university in the last decade.
It allows us in general, understand the research that is working in universities, in terms of writing, of gender specific to the field, and in particular, to understand the 
way of analysis and the teaching of writing, currently carried conducted in Colombia.
Finally, as a result of the construction of this state of the art, we detect what their difficulties, what are the contradictions and tensions in order to illuminate new 
pathways to teaching reading and writing in the university.
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En esta investigación2 se concibe que la forma de 
aprender a escribir en cada disciplina está relacionada 
con la actividad misma de enseñanza y aprendizaje de 
los contenidos curriculares de las diferentes materias 
porque la escritura de los géneros es diferente entre 
una asignatura y otra; por lo tanto, la enseñanza y el 
aprendizaje de la escritura es diferente entre un campo 
disciplinar y otro. Así, cuando los alumnos aprenden una 
disciplina, lo que aprenden son los géneros de esa disci-
plina, a pensar, a actuar en esa comunidad discursiva y a 
integrarse como miembros de ella. El objetivo general es 
desarrollar una propuesta de enseñanza de los géneros 
académicos insertos en los aprendizajes de contenidos 
disciplinares, basada en una intervención pedagógica 
realizada por la investigadora en una secuencia didácti-
ca en una asignatura del entorno universitario. Para ello, 
partimos de investigar el estado de la cuestión en lectura 
y escritura en la universidad. De ahí que esta investiga-
ción se constituyó en un punto de partida para las otras 
investigaciones que realizamos sobre la escritura en la 
universidad.

Delimitación de la revisión bibliográfica.

El periodo seleccionado es el último decenio (1999- 
2009). A partir de 1999 se establece la Red Colombiana 
para la Transformación de la Formación Docente en Len-
guaje en conexión con la Red Latinoamericana porque 
marca una pauta importante en las reflexiones sobre la 
enseñanza de la lengua, ya que su objetivo fue construir 
una comunidad científica intercultural para generar me-
canismos de intercambio, socialización y discusión de 
trabajos entre docentes e investigadores del país. 

En los primeros siete años de esta década, los traba-
jos sobre la enseñanza de la lectura y la escritura esta-
ban inscritos a eventos generales de currículo, lingüística 
o semiótica, mientras que en los tres últimos años hay 
eventos centrados exclusivamente en el análisis de la 
enseñanza de la lectura y la escritura en la educación 
superior, para ello se ha convocado El I encuentro de 
lectura y escritura en la educación universitaria realiza-
do en mayo de 2006 por la Universidad Autónoma de 
Occidente, y dos Encuentros nacionales sobre políticas 
institucionales para el desarrollo de la lectura y la escri-
tura en la educación superior, fruto de estos es la Red 

nacional de discusión sobre lectura y escritura en edu-
cación superior (Redles) y un proyecto de investigación 
con las universidades colombianas dirigido por Rincón 
y Pérez titulado ¿Para qué se lee y se escribe en la uni-
versidad colombiana? Un aporte a la consolidación de 
la cultura académica del país. También en los últimos 
años las publicaciones se centran en la investigación de 
la enseñanza y el aprendizaje de la escritura y la lectura 
en la universidad. En cierta medida, este fenómeno nos 
permite comprender que la enseñanza de la lengua está 
inscrita mayoritariamente a los estudios literarios, lingüís-
ticos y semióticos y que paulatinamente se ha ido con-
siderando la didáctica como campo disciplinar que tiene 
elementos, principios y propósitos particulares para en-
señar y aprender los procesos de lectura y escritura en 
los diferentes entornos académicos.  Los trabajos que 
hemos reseñado en esta investigación mayoritariamen-
te fueron presentados en los eventos académicos tales 
como seminarios, encuentros, simposios que se realiza-
ron a lo largo de la década seleccionada.

Los criterios de selección para reseñar los libros y los 
trabajos fueron los siguientes: 
• La fecha de publicación: que los trabajos de investiga-

ción fueran realizados o publicados durante el periodo 
comprendido entre 1999 y 2009.

• La temática: que el tema central del corpus reseñado 
fuera la enseñanza de la lectura y la escritura en la 
universidad colombiana o latinoamericana.

• El ámbito educativo: que fueran investigaciones o ar-
tículos realizados en el ámbito universitario para esta 
población estudiantil.

• El ámbito latinoamericano y colombiano: que los auto-
res fueran de Colombia y de Latinoamérica o de otra 
región pero que sus trabajos se refirieran a investiga-
ciones o a experiencias pedagógicas realizadas en el 
ámbito latinoamericano.

• La relevancia de la investigación: que el trabajo rese-
ñado presente resultados concretos, indicando la im-
portancia y los logros obtenidos de interés e impacto 
para las instituciones educativas universitarias.

Después de revisar cada uno de los resúmenes de 
132 textos, entre ponencias (105), artículos de revis-
tas y compilaciones (23) y libros (4) y deteniéndonos 
en la lectura completa de los que consideramos más 
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2 Esta investigación se realizó con el apoyo de la Asociación Alban Oficce  
proyecto No. E06D101690CO y de la Universidad del Cauca.
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representativos en cuanto al tratamiento del tema: Los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la escritura en 
la universidad, podemos agrupar los estudios en Colom-
bia sobre este tema en las siguientes líneas de trabajo: 

Los trabajos sobre la formación docente en 
lectura y escritura. 

Esta línea sobre la formación docente se realiza en 
dos direcciones, una dirigida a los estudiantes de las 
licenciaturas, y la otra, a los docentes universitarios 
en ejercicio. Esta línea se caracteriza por la marcada 
preocupación en el diseño y evaluación de estrategias 
metodológicas para lograr la efectividad en los proce-
sos de enseñanza de la lectura y la escritura, las formas 
metodológicas más usadas son los proyectos de aula 
y el seminario-taller, ambas con el propósito de que los 
estudiantes escriban y se apropien de los conceptos de-
sarrollados en el curso a través del debate, la disertación 
y la socialización de la escritura en la comunidad docen-
te. Se evidencia en las investigaciones que los sujetos 
de investigación son principalmente los estudiantes de 
los primeros semestres, para diagnosticar el estado de 
la lectura y la escritura con el que llegan y para ayudarlos 
al ingreso de la nueva comunidad académica discursiva. 
En algunos trabajos el concepto de “buen lector” y la 
revisión del estado en el que ingresan los estudiantes, 
a veces tiende a mirarse de manera “remedial” con res-
pecto a los conceptos que no aprendieron en el bachi-
llerato. En los últimos años es notable el sentido episté-
mico de las propuestas de formación de docentes en los 
procesos lectores y escritores en relación con los reque-
rimientos que exige el ámbito universitario.

Los trabajos sobre la lectura y la escritura en 
las disciplinas

Esta línea se caracteriza por hacer propuestas de in-
tervención pedagógica como una estrategia metodológi-
ca para el mejoramiento de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje de la lectura y la escritura, hay un interés 
por poner en marcha propuestas universitarias que ten-
gan en cuenta el discurso escrito como una actividad 
cognitiva. Cabe destacar que los trabajos reseñados 
son investigaciones realizadas generalmente al primer 
semestre de las carreras3, y los tipos discursivos traba-
jados son preferentemente la argumentación con fines 
pedagógicos en la enseñanza de conceptos científicos 

en disciplinas como las Matemáticas, las Ciencias Na-
turales, la Medicina, el Deporte y la Fisioterapia. El tipo 
de género trabajado es esencialmente el resumen y el 
ensayo argumentativo, aunque también el género auto-
biográfico se ha trabajado con el objetivo de animar a los 
estudiantes en la escritura y de revisar las dificultades. 
Se manifiesta un interés por investigar, conocer y cla-
sificar los géneros más usados en algunas asignaturas 
y su tratamiento en el aula. Se destacan dos tenden-
cias: 1) trabajos realizados, fundamentalmente, desde la 
lingüística textual, la semiótica discursiva y la psicología 
cognitiva, cuyo énfasis ha estado en la lectura y en sus 
procesos pedagógicos y 2) trabajos realizados a partir 
del movimiento denominado escribir a través del currícu-
lo, nacido en la tradición anglosajona en la década de los 
80’. Desde esta otra perspectiva, la escritura tiene una 
importante función epistémica y como tal, se considera 
que no debe ser abordada de manera exclusiva en los 
cursos de lengua. Por el contrario, debe ser trabajada en 
conexión con los temas que los alumnos estudian y to-
mando en consideración las formas de escritura propias 
de las distintas disciplinas.

Políticas institucionales.

Esta línea de trabajo de políticas institucionales ha 
estado presente desde los inicios de la década estu-
diada 1999-2009 como parte constitutiva de una de las 
mesas de trabajo de la Red colombiana para la trans-
formación de la formación docente. Ahora con La  Red 
nacional de lectura y escritura en la educación superior 
(REDLEES) creada en noviembre de 2006 en Bogotá y 
convocada por la Asociación colombiana de universi-
dades (ASCUN), una preocupación central es la políti-
ca institucional. Esta surge como respuesta a diferentes 
necesidades manifestadas por la comunidad académi-
ca universitaria para propiciar el diálogo, el debate y la 
construcción de propuestas que faciliten la exploración, 
la investigación en el campo de la lectura y la escritura 
en los estudiantes y docentes con el propósito de lograr 
cambios significativos en la comprensión de la lectura y 
la escritura como prácticas discursivas necesarias para 
el desempeño profesional y la construcción del conoci-
miento. En el II encuentro nacional y I internacional so-
bre la lectura y la escritura en la educación superior, en 
Bogotá en septiembre de 2008, se partió de tres ejes 
sustanciales, uno de ellos sobre políticas institucionales. 

Las políticas institucionales son un punto de reflexión 
en el tema de  la enseñanza de la lectura y escritura  en3 En Colombia muchas carreras universitarias son semestrales y otras son 

anuales. Los estudiantes, en su mayoría, reciben cursos de lectura y escritura 
al ingresar al primer semestre.

EíDOS 5
ISSN: 1390-499X, 2012, págs.: 55 - 100

55



la universidad. El propósito es formar a los estudiantes 
en las exigencias discursivas que requiere su ingreso a 
una disciplina de una comunidad académica y discursi-
va en particular e integrar al estudiante a su nueva vida 
universitaria, social y profesional. Se ve una marcada 
tendencia al estudio del referente lingüístico más que a 
la construcción de sentido de los géneros discursivos, y 
aún se ve la orientación de tipo “remedial” que se da a 
estos cursos en el ámbito universitario para estudiar los 
contenidos temáticos no vistos en el bachillerato y para 
crear el placer por la lectura. 

Los trabajos sobre la reflexión en la didáctica

La reflexión en la didáctica como disciplina está pre-
sente a lo largo de la década estudiada y se hace más 
evidente en los últimos trabajos. Al inicio de la década se 
partió muy tímidamente de esta reflexión ya que los cur-
sos de lectura y escritura y, en general, la enseñanza de 
la lengua aún estaban inscritos a los estudios lingüísticos 
y a la crítica literaria más que a la didáctica de la lengua y 
de la literatura; así que es ya a mediados de esta década 
que se plantea la necesidad de sistematizar el concepto 
y el estado de discusión en Colombia como podemos 
observar en el libro La Didáctica de la lengua materna 
–Estado de discusión en Colombia constituido por una 
serie de artículos compilados por Vásquez (2005), pro-
ducto de un evento para tal fin.  

Los trabajos reseñados plantean que los cursos de 
enseñanza de la lengua se han impartido con el propósi-
to de desarrollar las competencias comunicativas en los 
estudiantes,  partiendo de los conceptos de la Etnografía 
de la comunicación con la visión de la dimensión socio-
cultural del ser humano en una comunidad discursiva. 
Se evidencia que los cursos de enseñanza de lengua 
en la universidad, de una u otra forma han estado uni-
dos a los estudios lingüísticos, semióticos, literarios bien 
desde la lingüística textual, o bien con pretensiones al 
análisis del discurso.  Los procesos de lectura y de escri-
tura inicialmente se orientaban desde la lingüística y los 
estudios literarios, en la actualidad se tiende a orientarlos 
desde la didáctica de la lengua, teniendo en cuenta la 
función epistémica.

Trabajos sobre las nuevas tecnologías en la 
enseñanza de la lectura y la escritura

En la reflexión sobre cómo enseñar y leer en la uni-
versidad es visible que se  abordan los interrogantes que 

suscita el uso de las nuevas tecnologías en el mundo 
actual. 

En los procesos de alfabetización universitaria, las 
nuevas tecnologías se convierten en un punto de re-
flexión sobre las implicaciones de las formas de hacer 
circular la información en los procesos de lectura y de 
escritura, de ahí que encontremos trabajos de investi-
gación que indaguen sobre los nuevos retos que depara 
las nuevas tecnologías en relación con los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de la escritura.

De esta revisión bibliográfica realizada a lo largo de 
este capítulo para formular el estado de la investigación 
en la enseñanza de la lectura y la escritura en la univer-
sidad colombiana podemos señalar varias cuestiones: 

1. La universidad colombiana en particular cuenta con 
uno o dos cursos de enseñanza de la lectura y la es-
critura en los primeros semestres orientados en casi 
todas las carreras universitarias, estos cursos han sido 
evaluados y analizados críticamente en investigaciones 
destinadas para tal propósito. De estos trabajos reseña-
dos se desprenden dos posiciones: una que considera 
la escritura y la lectura como aprendizajes “acabados”, 
por lo que adjudica a los alumnos, a las condiciones pre-
carias de la sociedad y a los docentes de la secundaria 
que los estudiantes no sepan escribir en la universidad; 
otra posición que considera la escritura y la lectura como 
procesos dinámicos de aprendizaje, en continua evolu-
ción, en consecuencia comprende que los estudiantes 
que llegan a la universidad han ingresado a una nueva 
comunidad discursiva, por lo cual tendrán que aprender 
los nuevos géneros discursivos que maneja esta comu-
nidad para aprender los nuevos conocimientos de su 
programa de estudios universitarios.

De esta situación surge una disyuntiva: enseñar la 
escritura y la lectura en cursos de carácter  “remedial” 
a fin de “nivelar” a los estudiantes en los conocimientos 
de la lengua que no aprendieron antes del ingreso a la 
universidad, o enseñar la escritura y la lectura en cursos 
de carácter discursivo y dialécticos en los que se consi-
dere al estudiante que ingresa a la universidad como un 
sujeto que trae los conocimientos que necesitaba para 
secundaria, pero que ahora necesita aprender los géne-
ros propios de la disciplina a la que ha ingresado como

CONCLUSIONES
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nuevo miembro de ella.

2. Los cursos de lectura y escritura en la universidad, 
generalmente son orientados por los docentes del área 
de lengua quienes conocen muy bien la gramática, la 
sintaxis de la lengua, los géneros literarios y la crítica li-
teraria, etc., pero como es obvio y natural, desconocen 
los géneros propios de cada una de las disciplinas del 
ámbito universitario. 

Este hecho ha sido objeto de muchas investigacio-
nes y se expone en los trabajos reseñados de los cuales 
surge el siguiente interrogante: ¿Quiénes son los docen-
tes más  indicados para enseñar los géneros propios de 
cada disciplina: el profesor de la disciplina o el profesor 
del área de lengua?

3. En un intento por solucionar esta situación hay pro-
puestas de investigación que se inclinan porque sean 
los profesores de las disciplinas quienes enseñen los 
géneros académicos, pues son ellos quienes a través 
de la escritura, la lectura y la interacción en cada una 
de sus clases y mientras enseñan los contenidos, harán 
que sus estudiantes ingresen a la comunidad del cono-
cimiento de un determinado campo del saber científico.

4. Para que lo anterior sea posible, hay trabajos rese-
ñados que proponen crear cursos de lectura y escritura 
destinados a los profesores universitarios para que ellos 
participen con sus planteamientos, análisis y disertacio-
nes de los diferentes tipos de géneros discursivos que 
existen en la escritura de cada disciplina para acceder 
al conocimiento. De esta manera, se reconoce que los 
géneros discursivos como actividad social y situada son 
diferentes unos de otros y que dependen de la situa-
ción discursiva, de la pertinencia y del reconocimiento 
entre los usuarios de una y de otra comunidad para usar 
unos u otros géneros. Hay otros trabajos reseñados que 
proponen una intervención pedagógica para desarrollar 
estrategias cognitivas y metacognitivas en una asignatu-
ra con el profesor de la materia y el profesor de lengua.

5. No obstante, la gran mayoría de los trabajos reseña-
dos continúan con propuestas de cursos generales don-
de se enseña a los estudiantes universitarios las genera-
lidades y los puntos en común que tienen la estructura 
de tipos de textos como la reseña, el ensayo, el resumen 
y el comentario, por encontrarlos comunes en el uso de 
los estudios universitarios. Es visible que en estos cur-
sos generales se enseñan estructuras comunes como 

la introducción, el desarrollo y las conclusiones, los tipos 
de elementos de cohesión y coherencia, el manejo de 
estructuras y superestructuras, pero se dificulta mucho a 
los docentes y a los estudiantes desligarse de una con-
cepción de escritura para “decir” el conocimiento e in-
gresar a una concepción de la escritura para construir el 
conocimiento, porque, si bien es cierto que muchos tex-
tos pueden compartir ciertas estructuras comunes, cada 
disciplina tiene sus especificidades, su situación social y 
cultural y sus intenciones comunicativas y epistémicas al 
tener conocimientos específicos. 

De esta situación surge una disyuntiva en los proce-
sos de enseñanza de la composición escrita: ¿enseñar 
cursos generales con temáticas que sean compartidas 
por numerosas disciplinas como el ensayo argumentati-
vo, la síntesis, la reseña crítica, etc. o cursos de lectura 
y escritura particulares, que enseñen las especificidades 
de los géneros discursivos propios de cada disciplina?
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