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Res umen 

Este estu dio tu vo como objetivo constru ir lineamientos para produ cció n escrita 
de los textos académicos. Teó ricamente se su stentó  en la ling ü ística textu al 
(van Dijk, 1 9 8 3 ), la descripció n de los textos académicos (Padró n 1 9 9 6 ), las 
normas de la textu alidad y la teoría qu e su stenta los principios básicos de la 
retó rica romana. El estu dio se realizó  desde u n enfoqu e cu alitativo, bajo la 
perspectiva de las investig aciones teó ricas. Se u tilizó  el diseñ o de la teoría 
fu ndamentada con el fin de g enerar u na explicació n conceptu al de cu áles son 
los factores personales, cog nitivos, ling ü ísticos y retó ricos qu e afectan la 
produ cció n de textos académicos. Los resu ltados demostraron  qu e, la 
enseñ anza  pu nitiva de  la escritu ra, así como la idea de qu e h ablar y escribir 
son procesos mu y diferentes h an dejado como secu ela, qu e más de u na 
persona, no acu da a su  competencia comu nicativa y teng a u n g ran temor a 
escribir. Los lineamientos teó ricos-prácticos para la produ cció n escrita de 
textos académicos apu ntaron h acia u n proceso de aprendizaje qu e les 
permitiera a los participantes disipar du das, asu mir el proceso escritu ral como  
u n h ech o natu ral y asociado a su  oralidad formal. La aplicació n de las 
estrateg ias dio como resu ltado u na considerable mejora en la produ cció n 
textu al de los participantes. 
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1 . Introducción 

La  escritu ra  es el instru mento esencia l y la  h erra mienta  vita l pa ra  la  produ cció n del 
conocimiento. Por otra  pa rte, la  vida  a ca démica  g ira  a lrededor de ésta , por lo qu e qu ien 
domine la s estra teg ia s de produ cció n textu a l tendrá mu ch a s más posib ilida des de éxito 
qu e qu ien no la s domine. Diferentes estu dios h a n determina do la  indiscu tib le rela ció n 
entre la  competencia  reda cciona l y el rendimiento a ca démico [1 ]!  [2 ]! ! . Por otra  pa rte, el 
viejo mito qu e dicta mina b a   qu e el leer era  la  estra teg ia  fu nda menta l pa ra  la  escritu ra  
qu edó  deb ilita do por estu dios como el de [3 ]! ! qu ienes presenta ron los resu lta dos de u na  
investig a ció n en la   qu e se ob serva  có mo: b u enos escritores no son necesa ria mente 
b u enos lectores y viceversa .  

Por otro la do, la  ling ü ística  textu a l se h a  ocu pa do  con g ra n interés en definir su  
ob jeto principa l de estu dio: el texto. Los principios de  textu a lida d constitu yen, a sí, la  
diferencia  entre lo qu e es y no es u n texto.  En este ca so, el texto es considera do como el 
efecto de cu a lqu ier a ctu a ció n ling ü ística  sistema tiza da  ló g ica mente, sea  ésta  ora l o 
escrita . De esta  ma nera  en su  ela b ora ció n se involu cra n dos procesos fu nda menta les: el 



h a b la r y el escrib ir. Ba jo esta  nu eva  perspectiva  son mu ch os los a spectos qu e tienen qu e 
ver con la  produ cció n escrita . 

Es a sí como pa ra  la  ela b ora ció n de u n texto se requ iere u na  serie de 
competencia s, entre la s qu e resa lta  el conocimiento de estra teg ia s meta cog nitiva s, la s 
norma s de la  textu a lida d  y la s reg la s ca nó nica s, entre mu ch os otros a spectos. No 
ob sta nte, el conocimiento de estos principios y norma s no g a ra ntiza  el éxito per se la  
produ cció n textu a l pu es ta mb ién interviene la  a ctitu d  qu e h a cia  el proceso  teng a  el 
escrib iente, es decir, la  ma nera  como enfrente la  escritu ra  pu ede a fecta r 
considera b lemente el resu lta do fina l del proceso. (Du b s y Bu sta ma nte, 2 0 0 2 ). 

Por esta  ra zó n todo estu dio qu e b u squ e da r respu esta  a  los prob lema s de 
escritu ra  deb e tener en cu enta  qu é fa ctores psicoló g icos y motiva ciona les pu eden esta r 
a fecta ndo la  ela b ora ció n de u n escrito. Es decir qu e no se pu ede ob via r qu e la  escritu ra  
es u n proceso estrech a mente lig a do a  la  reflexió n ló g ica  y como  a cció n esencia lmente 
h u ma na  está a fecta da  por su s sentimientos, experiencia s, h ech os tra u máticos qu e 
pu eden esta r a fecta ndo a l escritor novel. 

Por todo lo a ntes expu esto este estu dio tu vo como ob jetivo ela b ora r linea mientos 
teó rico-prácticos pa ra  produ cció n escrita  de los textos a ca démicos. Estos linea mientos 
presenta n, ta nto el esqu eleto o su perestru ctu ra s textu a les de la s diferentes pa rtes de los 
textos a ca démicos, como la s estra teg ia s pa ra  la  textu a liza ció n de la s misma s toma ndo 
como b a se la s estra teg ia s retó rica s pa ra  la  produ cció n textu a l. Ig u a lmente, deb e proveer 
de linea mientos prácticos qu e le permita n a l escritor inexperto a u toeva lu a rse y perder el 
temor a  equ ivoca rse.  

2 .  Objetivos  

Objetivo genera l 
 
 Constru ir linea mientos teó rico-prácticos qu e contrib u ya n a  fa cilita r  la  produ cció n 
escrita  de textos a ca démicos de ca lida d. 
 
Objetivos  es pecíficos  

Determina r los estilos de produ cció n textu a l de los textos a ca démicos en escritores 
competentes y no competentes. 

Compa ra r la s su perestru ctu ra s textu a les de los diferentes textos a ca démicos 
ela b ora dos por escritores competentes y no competentes. 

Esta b lecer los procedimientos g ra ma tica les, retó ricos y pra g máticos de los 
escritores competentes y no competentes 

Identifica r có mo se ma nifiesta n  la s  cu a lida des del texto en los escritores 
competentes y no competentes y có mo esto a fecta  la  ca lida d del texto 
a ca démico. 

Identifica r la s estra teg ia s qu e fa ciliten la  produ cció n textu a l de ca da  u na  de la s 
su perestru ctu ra s de los textos a ca démicos. 

Va lida r la s estra teg ia s pa ra  la  ela b ora ció n fina l de la  propu esta . 

3 . La  litera tura  



3 .1 . La  lingüís tica  textua l 

 
En el ma rco de la  ling ü ística  textu a l y del a nálisis del discu rso, el texto es la  u nida d 

mínima  de ta l a nálisis, el cu a l se estu dia  interdisciplina ria mente y desde la  perspectiva  de 
su  comprensió n y produ cció n. Se a su me, a demás, desde el pu nto de vista  cog nitivo del 
procesa miento de la  informa ció n qu e se pla tea n prob lema s cru cia les como la s 
propieda des del texto, la  tipolog ía  textu a l y la  competencia . 
 La  ling ü ística  textu a l estu dia  a sí el texto en u n contexto de u so dentro de u na  
perspectiva  de a nálisis qu e a b a rca  no só lo lo forma l sino lo fu nciona l. De esta  ma nera  se 
a mplía  el concepto tra diciona l de lo qu e es g ra mática . Así lo expone "5 #!a l decir qu e u na  
g ra mática  explica  la s norma s qu e sirven de b a se a  la  comprensió n y produ cció n de textos 
y qu e la  descripció n de la  estru ctu ra  de los textos ocu rre a  diferentes niveles: morfoló g ico, 
semántico y  pra g mático.  
 Ca da  u no de estos niveles se estu dia  de ma nera  loca l y g lob a l y le a porta n 
coh erencia  a l texto.  La s u nida des propia s de ca da  u no de estos niveles son microniveles 
y ma croniveles del leng u a je qu e revisten g ra n importa ncia  pu es son toma dos como b a se 
pa ra  definir la  textu ra , propieda d qu e determina  qu e u n texto sea  texto. va n Dijk u tiliza  el 
término coh erencia  linea l pa ra  indica r la s rela ciones entre la s proposiciones expresa da s 
por ora ciones compu esta s y secu encia s ora ciona les y  de coh erencia  g lob a l pa ra  referirse 
a  la  tota lida d del discu rso, es decir, a  estru ctu ra s semántica s de u na  na tu ra leza  más 
g lob a l, determina da s en sí misma s por la  coh erencia  linea l y por el tema  del discu rso. 
  Por otra  pa rte, la  ling ü ística  textu a l se a poya  en la  psicolog ía  cog nitiva  pa ra  
constru ir u na  teoría  qu e expliqu e la s norma s y procedimiento del h a b la nte pa ra  
comprender y produ cir textos. 
 Propone la  existencia  de u na  coh erencia  linea l y u na  coh erencia  g lob a l. La  primera  
explica  có mo “están rela ciona da s la s proposiciones expresa da s en u n texto” ("5 # 
 Una  ma croestru ctu ra  org a niza  el contenido g lob a l del discu rso, mientra s qu e u na  
su perestru ctu ra  esqu emática  ordena rá la s ma croproposiciones y determina rá si el 
discu rso es o no es completo, a sí como qu é informa ció n es necesa ria  pa ra  llena r la s 
respectiva s ca teg oría s.  
 Los discu rsos contienen secu encia s de ma croestru ctu ra s y si se qu iere ob tener su  
tema  o idea  g enera l se a plica n la s denomina da s ma crorreg la s, es decir, se su prime, 
g enera liza  y constru ye informa ció n, lo cu a l permite ob tener u n cu a dro completo de la  
estru ctu ra  del contenido qu e h a  sido representa do.  
 Así pu es, el concepto de ma croestru ctu ra  es cla ve en cu a lqu ier modelo o 
estra teg ia  orienta do a  la  produ cció n y comprensió n del discu rso, pa rticu la rmente, a l tra ta r 
de  org a niza r y procesa r informa ció n, y  de imprimir sentidos g lob a les coh erentes.  

 De esta  ma nera , el produ ctor de u n texto tendrá, ta nto u na  representa ció n 
conceptu a l del a su nto (ma croestru ctu ra ), como del tipo de discu rso (su perestru ctu ra ). No 
ob sta nte, la  escritu ra  como proceso exig e u na  serie de pa sos qu e se encu entra n b ien 
definidos en lo qu e se conoce como retó rica  ta nto en la  clásica  como en la  denomina da  
nu eva  retó rica  o retó rica  de la  a rg u menta ció n. 

3 .2  La  retórica  clás ica  y el dis curs o  

 

La  ela b ora ció n  de u n texto es u n tra b a jo concienzu do qu e requ iere u na  serie de 
estra teg ia s, fa ses y técnica s a preh ensib les y qu e h a n sido a mplia mente estu dia da s desde 
sig los por la  retó rica . La  retó rica  es u na  disciplina  qu e se ocu pa  de estu dia r los 



procedimientos y técnica s de u tiliza ció n del leng u a je pu estos a l servicio de u na  fina lida d 
persu a siva  o estética  con u na  fina lida d comu nica tiva .  

La  ela b ora ció n del discu rso verb a l y su  exposició n a nte u n a u ditorio son a spectos 
qu e exig en la  a tenció n a  cinco dimensiones: inventio, dispositio, elocu tio, memoria y actio 
o pronu ntiatio 

En rela ció n con la  estru ctu ra  ling ü ística , el discu rso se conforma  por la  inventio, la  
dispositio y la  elocu tio; mientra s qu e la  emisió n del discu rso está config u ra da  por la  
memoria y la  actio. Es decir qu e se constru ye el discu rso rea liza ndo la s tres primera s 
opera ciones (inventio, dispositio y elocu tio), y se lo comu nica  media nte la s otra s dos 
(memoria y actio) qu e a ctúa n sob re el discu rso ya  ela b ora do. En el ca so de la  produ cció n 
de textos a ca démicos se tra b a ja rá con la s tres primera s. Excepto en la s ponencia s y los 
ca rteles. 

Definido el a su nto y su s posib ilida des de desa rrollo comienza  el proceso de la   
inventio propia mente es el verda dero desa rrollo conceptu a l de la  ma teria . La  invenció n es 
el centro de la  a ctivida d retó rica , pu es a h í se g enera  su  núcleo a rg u menta tivo.  

La  fina lida d de esta  fa se es esta b lecer los contenidos del discu rso. El su sta ntivo 
inventio sig nifica  h a lla zg o, pu es lo qu e se b u sca  es qu e se  seleccione o se encu entre el 
inventa rio de tema s a qu ellos qu e son los más a decu a dos a  su  exposició n. De lo qu e se 
tra ta  es de b u sca r los tó picos o lu g a res comu nes la s idea s su sceptib les de ser u tiliza da s 
en el discu rso. 
En rela ció n con los textos a ca démicos, "6 #!desta ca  la  importa ncia  qu e ju eg a  la  retó rica  en 
rela ció n con la  produ cció n del discu rso científico. En este ca so resa lta  la  polémica  
existente en cu a nto a  qu e se considera  qu e el texto ob jetivo deb e qu eda r fu era  del ca mpo 
de la  retó rica  en considera ció n a  qu e sería  “su pu esta mente contra dictorio” por la  fu nció n  
persu a siva  ésta  qu e ofrece. Afirma , a demás qu e todo texto lleva  consig o u na  retó rica  
inh erente. Pa ra  a rg u menta r esta  postu ra  cita  la s sig u ientes ra zones:   

primero el leng u a je de la  ciencia  es a prendido; no es sola mente u n modo 
na tu ra l de expresió n a dopta do espontánea mente por ca da  científico en 
a ctivo…Lu eg o cu a ndo entra  en la  profesió n, el joven científico se encu entra  
con el a pa ra to editor de la  ciencia , qu e considera , a pru eb a  o rech a za  
propu esta s, solicitu des de b eca s y a rtícu los presenta dos pa ra  ser pu b lica dos, 
todos los cu a les deb en a ju sta rse a  la s expecta tiva s de qu ienes los revisa n en 
términos de retó rica  como de protocolo. Lo qu e su ele decirse del leng u a je de 
la  ciencia  es qu e es cla ro, inequ ívoco, ob jetivo e impersona l (p.p.1 2 7 -1 2 8 ) 

 . 
Esta  postu ra  se h a ce a ún más evidente en el ca so de la s ciencia s socia les pu es la  

a cepció n tra diciona l qu e considera  a l discu rso científico no como u n constru cto sino como 
u n reg istro, se desmorona   en este ca so, por ra zones ob via s qu e comienza n por el h ech o 
de qu e pa ra  a cerca rse o a b orda r los h ech os socia les se requ iere, en mu ch a s 
oportu nida des, la  conca tena ció n de constru ctos. 

En rela ció n con el a nálisis de los textos a ca démicos  se h a ce necesa rio tener en 
cu enta  los tres momentos en qu e se rea liza  la  a cció n retó rica : enseña r, conmover, 
deleita r. En el primer ca so, la  presenta ció n o exposició n de h ech os  su  fu nció n es la  de 
instru ir (docere), qu e pa ra  ser efica z y log ra r su  fu nció n deb e deleita r (delectare), esto es 
h a cerse escu ch a r o leer con a g ra do, ser interesa nte, no a b u rrir, no fa stidia r a l qu e sig u e el 
discu rso. Todos esto deb e log ra rse con tres cu a lida des qu e deb en ser: b reve, cla ro y 
verosímil. Ésta s coinciden tota lmente con la s cu a lida des espera da s, seg ún "7 #!de u n texto 
a ca démico: concisió n, precisió n y sencillez. 

El ornatu s es pa ra  "8 #!u na  de la s virtu des de la  ora toria  qu e requ iere u na  menció n 
especia l pu es su  fu nció n es emb ellecer el discu rso a  tra vés del u so de fig u ra s estilística s. 
La  cla sifica ció n del ornatu s “se fu nda menta  en u na  distinció n previa  entre la s pa la b ra s 



individu a les y los g ru pos (o comb ina ciones) de pa la b ra s. Al primer g ru po pertenecen los 
sinó nimos y los tropos; a l seg u ndo la s fig u ra s de dicció n y pensa miento” (p. 1 5 8 ). 

 
3 .3 . Tipos  de a rgumentos  

 

 Un a rg u mento es u n procedimiento discu rsivo intenciona do qu e u tiliza  u n h a b la nte 
pa ra  convencer o persu a dir sob re u na  tesis. 
 La s estra teg ia s a rg u menta tiva s u tiliza da s pa ra  persu a dir pu eden cla sifica rse seg ún  
"9 #!  en: “a ) a rg u mento de a u torida d qu e inclu ye la  cita ció n de a u torida d, la  a u toría  
polifó nica  y la  referencia  a  la  propia  a u torida d…;b ) el a rg u mento por modelo; c) el 
ra zona miento por a na log ía , los ejemplos, la s definiciones, testimonios creíb les, informe 
con pru eb a  o da tos esta dísticos…(p. 6 1 ). 
 El a rg u mento por a u torida d se entiende como a qu ella  cita  en la  qu e el a rg u mento 
h a  sido enu ncia do por u na  a u torida d intelectu a l indiscu tib le. Es decir qu e  lo  qu e permite 
reconocer y conva lida r u na  opinió n, a l u tiliza r a ctos o ju icios de u na  persona  o de u n 
g ru po de persona s como medio de pru eb a  a  fa vor de u na  tesis, es el respeto qu e le 
profesa n otra s a u torida des. (Idem) 

 En este ca so, el a rg u mento por a u torida d se pu ede rea liza r de tres ma nera s: 
a ) La  cita ció n de a u torida d: esta  estra teg ia  es u no de los ca sos de polifonía  
enu ncia tiva , ya  qu e el h a b la nte su scita  u n enu ncia do produ cido por u na  
persona  en u n lu g a r y u n tiempo distinto de los enu ncia dos y qu e se reprodu ce 
de ma nera  litera l o a proxima da . Se fu nda menta  en qu e la  proposició n es 
formu la da  por u n persona je X, en ta nto X es u na  a u torida d en la  ma teria . 
b ) La  a u torida d polifó nica : esta  estra teg ia  permite introdu cir nu eva s voces en 
el discu rso con el propó sito de conva lida r  o a trib u irle ma yor a u torida d a  los 
a rg u mentos… 
c) La  referencia  a  la  propia  a u torida d: esta  estra teg ia  su rg e cu a ndo el locu tor 
da  como a rg u mento u na  proposició n u  opinió n y cu yo va lor ju stifica  b a sándose 
en la  a u torida d qu e él mismo se otorg a , h a ciendo referencia , por ejemplo, a  su  
experiencia , a  su  prestig io, a  su  conocimiento.  

 El a rg u mento de modelo se fu nda  en u na  condu cta  o a cció n cu yo prestig io es 
va lora do. El a rg u mento por a na log ía  consiste en eva lu a r va rios h ech os o situ a ciones y 
compa ra rlos en rela ció n a  su s semeja nza s o diferencia s. En este ca so se a cu de a  los 
ejemplos, los contra stes, da tos y otros testimonios. 
 

 

3 .4 . Los  textos  a ca démicos  

 
Ana liza r los textos a ca démicos requ iere del conocimiento de  u n conju nto de 

g éneros textu a les qu e circu la n en la s institu ciones edu ca tiva s y qu e g ira n en torno a l 
conocimiento científico g enera lmente del dominio de expertos. Estos textos cu mplen la  
fu nció n b ásica  de exponer o produ cir u n conocimiento.  El có mo cla sifica r los textos es 
u no de los a spectos de  más releva ncia  pa ra  el presente estu dio pu es esta  cla sifica ció n 
determina rá el tipo de su perestru ctu ra  con la  cu a l se tra b a ja rá y se va lida rá en la  rea lida d 
empírica . Por lo ta nto, se presenta n a  continu a ció n a lg u na s sistema tiza ciones de estos 
tipos de textos a sí como a lg u nos a spectos requ eridos pa ra  su  ca teg oriza ció n. 

Pa dró n "1 0 #!denomina  a  los textos produ cidos en la s a ctivida des docentes como 
texto a ca démico; con esta  terminolog ía  eng lob a  cu a lqu iera  de la s produ cciones ora les, 
escrita s, a u diovisu a les, entre mu ch a s, qu e tienen lu g a r en el ma rco de la s a ctivida des 



científica s y u niversita ria s. Una  de la s ca ra cterística s resa lta ntes de estos textos es qu e 
tienen b ásica mente la  intenció n de produ cir o tra nsmitir conocimientos teó ricos dirig idos a  
los integ ra ntes de la s distinta s comu nida des científica s y u niversita ria s. Estos textos  son, 
entre otros, a rtícu los científicos, tra nscripciones de ponencia s, conferencia s o cla ses 
ma g istra les, proyectos, informes de investig a ció n o tra b a jos de a scenso. 

Por otra  pa rte, pla ntea  qu e los textos a ca démicos se estru ctu ra n pra g mática mente 
seg ún a lg u nos de los sig u ientes sistema s de a ctos:  
3 .4.1 -Textos orientados a describir:  
Responden a  incó g nita s del tipo “¿có mo es x? ”, “¿qu é es x? ”, “¿qu é propieda des 
sa tisfa ce x? ”, etc. Este ma cro-a cto da  lu g a r a  textos de b a se descriptiva , los cu a les, 
dentro de u na  estru ctu ra  dia cró nica , corresponden a  la  fa se inicia l de los prog ra ma s de 
investig a ció n. Ejemplo: definiciones y conceptos, la  noticia , en g enera l textos 
esencia lmente expositivos”(p.3 ). 

 
3 .4 .2 -Textos orientados a explicar: se responde a  incó g nita s del tipo “¿por qu é ? ”, “¿qu é 
cla se de h ech os x interdepende de los h ech os z? ”, “¿có mo incide x en z? ”, entre otros.  

Esto da  lu g a r a  textos de b a se explica tiva  o interpreta tiva , cu yos resu lta dos 
son modelos teó ricos o teoría s de sa lida  ( -teoría s), los cu a les, dentro de u na  
estru ctu ra  dia cró nica , corresponden a  u na  seg u nda  fa se de los prog ra ma s de 
investig a ció n, a qu élla  en qu e, u na  vez sa tu ra da s la s descripciones de h ech os, 
se pa sa  a  b u sca r conexiones de dependencia  entre los mismos. Ejemplo: La s 
mora les "primitiva s" son mu ch o más leg a lista s qu e la s nu estra s, e 
inversa mente, el derech o primitivo está mu ch o más impreg na do de elementos 
místicos y de respeto mora l qu e cu a ndo se disocia n en técnica s 
independientes. ¿Cu áles son la s ra zones de ello?  "1 0 # 

 Estos tipos de textos son los u tiliza dos en la s diserta ciones de los resu lta dos 
presenta dos por el investig a dor, de esta  ma nera  se conecta  la  su stenta ció n teó rica  con 
los resu lta dos expu estos. Es a sí como la  ciencia  está en consta nte escru tinio pa ra  
reforza r, deb a tir teoría s existentes o pa ra  proponer nu evos su pu estos. 
3 .4 .3 - Textos orienta dos a  contra sta r conocimientos (va lida r, eva lu a r...): “se responde a  
incó g nita s del tipo, ¿Se comporta n los h ech os z seg ún indica  el modelo x? , ¿Es 
consistente el modelo x? , etc. Los textos g enera dos por este ma cro-a cto responden a  la  
intenció n de determina r la s virtu des de u na  teoría  o explica ció n previa mente constru ida .”.  
Son, por ta nto, textos pa ra  contra sta r idea s. 
 Al ig u a l qu e los textos a nteriores se u tiliza n pa ra  confronta r la  teoría  y los 
h a lla zg os, sin emb a rg o en estos tipos de textos se b u sca  la  eva lu a ció n de u na  tesis. Se 
b u sca , en g enera l, determina r la s forta leza s y deb ilida des de u na  propu esta  con la  
fina lida d de optimiza rla . 
3 .4 .4 - Textos orientados a aplicar conocimientos: “se responde a  incó g nita s del tipo 
“¿có mo h a cer pa ra  qu e x? ”, “¿có mo incrementa r la  ca lida d de la  a cció n x? ”, etc” (Idem). 
Se tra ta  esta  vez de textos qu e contienen propu esta s de a cció n o secu encia s opera tiva s 
condu centes a  u na  situ a ció n idea l, pa rtiendo de u na  cierta  dificu lta d u  ob stácu lo 
procedimenta l.  

Son textos de b a se a plica tiva  o tecnoló g ica  y corresponden a  la  última  fa se 
dia cró nica  de los prog ra ma s de investig a ció n, a qu élla  en qu e los conocimientos ya  
va lida dos se explota n o a provech a n pa ra  tra nsforma r el entorno, controla r los ob stácu los 
e incrementa r el rendimiento de la s a cciones ra ciona les. 
3 .4 .5 - Otros tipos de textos están orienta dos a  demostra r u na  proposició n (o conju nto de 
proposiciones). En este ca so, la  a rg u menta ció n b u sca  persu a dir o convencer a l receptor 
sob re la s virtu des de la  tesis expu esta . En términos g enera les, la  a rg u menta ció n como  



tema  requ iere u na  la rg a  exposició n de todos los componentes qu e la  conforma n.  
3 .4 .6 - Otros textos están orienta dos a  prob lema tiza r: se b u sca  mostra r fa lta s de 
correspondencia  o de a cu erdo entre los da tos de conocimiento de u n sistema  o entre los 
conocimientos y los h ech os o entre la s situ a ciones idea les y la s situ a ciones rea les.  Este 
tipo de texto, ob via mente, en los proyectos o informes de investig a ció n, predomina  
ta mb ién en el pla ntea miento del prob lema  y en la  ju stifica ció n del mismo. 
3 .4 .7 - Fina lmente, se presenta n los textos orienta dos a  sistema tiza r da tos de 
conocimiento (org a niza r, compila r, reg istra r), éstos no a porta n conocimiento nu evo ni 
rea firma n o contra dicen conocimientos da dos ni pla ntea n prob lema s; más b ien fu nciona n 
como ‘memoria ’ de todo ello. Pu eden tener la  simple intenció n de inventa ria r produ ctos 
a ca démicos o b ien la  de difu ndirlos o divu lg a rlos. Ejemplos: los “esta dos del a rte”, la s 
enciclopedia s científica s, la s b a ses de da tos, entre otros. 

Otro de los a spectos qu e es importa nte a  la  h ora  de cla sifica r u n texto es tener en 
cu enta  su  fu nció n ¿pa ra  qu é se escrib e? ; su  contenido ¿qu é se escrib e? ; la  estru ctu ra  
¿qu é orden se sig u e? ; el estilo ¿qu é  elementos estilísticos se u tiliza n? ; el contexto ¿pa ra  
qu ién se escrib e?  "1 1 .#!La  estru ctu ra  de este tipo de textos se b a sa , frecu entemente, en 
secu encia s textu a les descriptiva s y a rg u menta tiva s con u n a lto g ra do de g enera liza ció n y 
a b stra cció n semántica . La  org a niza ció n de la  informa ció n a tiende a  u n procedimiento de 
ordena miento y jera rqu iza ció n fa vora b le a l desplieg u e de conceptos e idea s en u n forma to 
qu e presenta  limita ciones importa ntes pa ra  el proceso de composició n.(!"1 2 # 
  Por otra  pa rte, se presenta n u na  b reve descripció n de a lg u nos textos de 
informa ció n científica .  
 
a . Informe de investig a ció n  
 Seg ún estos a u tores u n informe de investig a ció n mu estra  los resu lta dos de u n 
estu dio qu e se inicia  con el pla ntea miento de u n prob lema , seg u ido, si es el ca so, de u na  
h ipó tesis, de la  cu a l se deriva n u na  serie de predicciones. Este tipo de textos deb e indica r 
los pa rticipa ntes, el método, el procedimiento y la s condiciones en qu e se rea lizó . 
Fina lmente contempla  los resu lta dos y su  respectiva  discu sió n, y la s conclu siones.  
 
b . La  monog ra fía   
 La  monog ra fía  es considera da  como “u n texto expositivo, de tra ma  a rg u menta tiva , 
de fu nció n predomina ntemente informa tiva , en la  qu e se estru ctu ra  en forma  a na lítica  y 
crítica  la  informa ció n recog ida  en distinta s fu entes a cerca  de u n tema  determina do.”(Op. 
Cit.) La  selecció n y org a niza ció n de la  informa ció n deb e ser rig u rosa  y coh erente. El 
primer pa so pa ra  la  ela b ora ció n de u na  monog ra fía  es la  determina ció n y delimita ció n  del 
tema , lu eg o, se escrib en los a rg u mentos, con la  u tiliza ció n de fu entes la s cu a les deb en 
ser deb ida mente cita da s y consig na da s en la s referencia s.  
c. El ensa yo  

El ensa yo es u n texto expositivo, de tra ma  a rg u menta tiva  y de fu nció n 
predomina ntemente informa tiva , qu e desa rrolla  u n tema , u su a lmente de forma  b reve. En 
su  desa rrollo no se pretende consu mir toda s la s posib ilida des, ni presenta r forma lmente 
pru eb a s ni fu entes de informa ció n. El ensa yo es u n excelente veh ícu lo expresivo pa ra  
comu nica r idea s, teoría s o descu b rimientos cu ya  comu nica ció n no se h a ce fa ctib le en el 
momento cu a ndo se escrib e, a  tra vés de u na  formu la ció n rig u rosa  como la  qu e exig e la  
ciencia . El ensa yo pretende g u ia r o estimu la r a  su s lectores a  qu e continúen explora ndo 
otra s a lterna tiva s o a  qu e profu ndicen en los a rg u mentos.  
 
d. Los a rtícu los  

 Los a rtícu los, por lo g enera l, se org a niza n sig u iendo u na  línea  



a rg u menta tiva  qu e se inicia  con la  identifica ció n del tema  en cu estió n a compa ña do de su s 
a ntecedentes y a lca nces, o con la  formu la ció n de u na  tesis, lu eg o se presenta n los 
a rg u mentos qu e ju stifica n esa  tesis; este tipo de texto es esencia lmente informa tiva . 
 
4 . El Método 

Dentro del enfoqu e cu a lita tivo su rg e, a ctu a lmente,  la  investig a ció n teó rica  qu e 
a b a rca  u na  g ra n va rieda d de a ctivida des menta les qu e g ira n en torno a  dos idea s: mejora r 
el esta tu s científico de u na  teoría  o impu g na rlo. Por consig u iente, investig a ció n teó rica   es 
la  constru cció n de u na  teoría  o pa rte de la  misma  "1 4 # 

Específica mente, la  teoría  fu nda menta da  permite investig a r en profu ndida d u n 
proceso socia l y lleg a r a  proponer u na  explica ció n a  la  lu z de los da tos recog idos sob re 
este fenó meno. Se tra ta  de u na  estra teg ia  indu ctiva  qu e, a  pa rtir de la  rea lida d de los 
pa rticipa ntes, permite dib u ja r u n ma pa  teó rico. Es u na  de la s orienta ciones metodoló g ica s 
qu e compa rten la s idea s b ásica s del proceso h ermenéu tico o interpreta tivo. 

En el desa rrollo del presente estu dio la  constru cció n de la  teoría  se presentó  por 
eta pa s o esta dios, en ella s se identifica ron la s condiciones de la  situ a ció n y se diseña ron  
la s estra teg ia s pa ra  enfrenta rla . Pa ra  ello, se a na liza ron los procesos qu e rea liza n ta nto 
los escritores competentes como los no competentes pa ra  resolver los prob lema s de 
escritu ra . El a nálisis de los da tos se h izo a  tra vés de la  codifica ció n; la  rea liza ció n de 
memos qu e tu vieron  como fina lida d descu b rir la s ca teg oría s de a nálisis, desa rrolla rla s, 
rela ciona rla s y sa tu ra rla s. 

Por la s ca ra cterística s de la  teoría  fu nda menta da , se emplea ron métodos qu e 
b u sca ron a preh ender el fenó meno de u na  ma nera  h olística , y comprenderlo en su  
contexto; los da tos se a na liza ron de forma  interpreta tiva . El a nálisis compa ra tivo fu e u n 
proceso en el cu a l se foca lizó   prog resiva mente el tema . Se pa só  de u n momento 
descriptivo a  u no a na lítico e interpreta tivo. La  descripció n involu cró  u na  discrimina ció n e 
interpreta ció n y en u na  fa se a na lítica  su rg ió  la  conforma ció n teó rica . 

4 .1  Pa rticipa ntes  

 Se h izo u n mu estreo teó rico qu e pa ra  Stra u ss y Corb in [1 5 ] “sig nifica  qu e el 
mu estreo más qu e predetermina do a ntes de comenza r la  investig a ció n, evolu ciona  
du ra nte el proceso” (p. 2 2 0 ). 

Los pa rticipa ntes fu eron selecciona dos de cinco g ru pos: 1 ) estu dia ntes de 
preg ra do; 2 ) estu dia ntes del doctora do en edu ca ció n; 3 ) profesiona les de informática , 
ma temática  o área  a  fin; 4 ) profesiona les la s ciencia s socia les y 5 ) eg resa dos o 
estu dia ntes de la s área s técnica s. 

En este ca so, se b u scó  a na liza r el proceso ta nto g ra ma tica l como retó rico qu e 
rea liza b a n dos g ru pos, u no constitu ido por escritores competentes y otro por escritores no 
competentes. Del mismo modo se estu dia ron  los a spectos sicoló g icos y motiva ciona les 
rela ciona dos con la  escritu ra  en a mb os g ru pos. El mu estreo teó rico ma ximizó  la  
oportu nida d de compa ra r los da tos pu es los pa rticipa ntes fu eron inclu idos seg ún 
a va nza b a  el estu dio y su rg ía n más interrog a ntes.  

Criterios de inclu sió n: de ca da  g ru po se selecciona ron pa rticipa ntes con la s 



sig u ientes ca ra cterística s pa ra  ser incorpora dos a l mu estreo teó rico: 

Gru po 1 , escritores no competentes: deb ía n pertenecer a  u no de los cinco g ru pos 
a ntes seña la dos pu es esto g a ra ntiza b a  qu e los pa rticipa ntes necesita ra n h a cer u so de los 
textos a ca démicos y h a b er pa sa do por u n proceso edu ca tivo mínimo de cu a rto nivel; qu e 
h iciera  explícito su  dificu lta d pa ra  escrib ir; qu e estu viera  dispu esto a  pa rticipa r en el 
estu dio; qu e en la  escritu ra  de dos  pa peles de tra b a jo presenta ra  incoh erencia  linea l o 
g lob a l (va n Dijk, 1 9 8 3 ), prob lema s de prog resió n temática  "1 6 #; y de la s cu a lida des y la s 
propieda des del texto. 

Gru po 2 , escritores competentes,  deb ía n pertenecer a  u no de los cinco g ru pos 
a ntes seña la dos, qu e h iciera n explícita  su  fa cilida d pa ra  escrib ir; qu e estu viera n 
dispu estos a  pa rticipa r en el estu dio; qu e en la  escritu ra  de, a l menos, dos pa peles de 
tra b a jo presenta ra n coh erencia  linea l y g lob a l, correcta  prog resió n temática  "1 7 #;  respeto 
a  la s cu a lida des y la s propieda des del texto. 

 

4 .2 - Recolección de la  informa ción 

 Los da tos se toma ron a  tra vés de la  ob serva ció n pa rticipa nte qu e pa ra  Del Rincó n 
y otros "1 8 #! es la  descripció n de g ru pos socia les y escena s cu ltu ra les rea liza da s 
directa mente con la s persona s implica da s con la  fina lida d de a na liza r “có mo definen su  
propia  rea lida d y los constru ctos con los qu e org a niza n su  mu ndo (p. 2 6 3 ). 

La  ob serva ció n pa rticipa nte deb e presenta r u na  serie de estra teg ia s qu e permita n 
devela r la  rea lida d. En este ca so, la  ob serva ció n directa  de los eventos releva ntes se 
rea lizó  du ra nte la  intera cció n socia l en el escena rio con los su jetos del estu dio, u nida  a  
entrevista s, reg istros sistemáticos, recog ida  de docu mentos y ma teria les. 

En el ca so de este estu dio se a plica ron va ria s técnica s pa ra  la  recolecció n de los 
da tos, entre la s qu e resa lta n: entrevista  no estru ctu ra da , ob serva ció n pa rticipa nte, 
testimonios y el a nálisis de contenido de los ma teria les escritos. 

Pa ra  el a nálisis de los textos selecciona dos se a da ptó  la  metodolog ía  propu esta  por 
Mora les y Espinoza  "1 9 #!y  su stenta da  en la  ling ü ística  textu a l 
 
4 .3 - Credibilida d del es tudio  

 

Pa ra  g a ra ntiza r la  credib ilida d de este estu dio, se u tilizó  el principio de la  
tria ng u la ció n qu e consiste, pa ra  Rodríg u ez "2 0 #, en el empleo de u na  plu ra lida d de 
fu entes.  Este tipo de tria ng u la ció n incrementó  la  ca lida d y la  va lidez de los da tos.  

Pa ra  Rodríg u ez, la  tria ng u la ció n g a ra ntiza : ma yor va lidez de los resu lta dos; 
crea tivida d, flexib ilida d, produ ctivida d en el a nálisis y recolecció n de da tos; sensib ilida d a  
los g ra dos de va ria ció n no perceptib les con u n solo método, descu b rimiento de 
fenó menos a típicos, entre otros a spectos. Implica  qu e los da tos se recoja n desde distintos 
pu ntos de vista  pa ra  rea liza r compa ra ciones múltiples de u n fenó meno o g ru po, en va rios 
momentos con la  u tiliza ció n de diversos  procedimientos, de esta  ma nera , se b u scó  



g a ra ntiza r la  credib ilida d del estu dio. 

Por otra  pa rte, la  tria ng u la ció n fu e entendida  desde va ria s perspectiva s ta l y como 
lo proponen Ca stillo y Vásqu ez "2 1 #: (a ) tria ng u la ció n de métodos e instru mentos, porqu e 
en el cu rso del estu dio se u tiliza ron distintos reg istros, entrevista s, memora nda , a ctu a ció n 
de los pa rticipa ntes qu e permitieron la  contra ta ció n y compa ra ció n de la s estra teg ia s 
u tiliza da s por los escritores competentes y no competentes, a sí como de los a spectos 
emociona les y psicoló g icos qu e a fecta b a n su  escritu ra . Pa ra  el a nálisis del copu s se 
selecciona ron textos en los qu e los pa rticipa ntes pensa b a n no sería n identifica dos su s  
nomb res. Pa ra  log ra r este propó sito se le pidió  a  todo el cu rso qu e escrib iera n a  ma no en 
u n pa pel sin su s nomb res lo qu e pa ra  ellos sig nifica b a  la  corru pció n. A la  h ora  de la  
entreg a , sin qu e se diera n cu enta , se colocó  u na  ma rca  qu e identifica b a  a l pa rticipa nte 
selecciona do pa ra  el estu dio. Del mismo modo se eva lu ó  el pla ntea miento del prob lema  
del tra b a jo fina l del cu rso qu e era  individu a l y deb ía  esta r identifica do con los da tos 
persona les de ca da  pa rticipa nte. 

 (b ) Tria ng u la ció n de los su jetos, los pa rticipa ntes fu eron selecciona dos de cinco 
g ru pos tota lmente distintos en su s ca ra cterística s profesiona les,  u nos fu eron estu dia ntes 
de preg ra do de Edu ca ció n Integ ra l, qu into semestre del Institu to Peda g ó g ico José Ma nu el 
Siso Ma rtínez (tres competente y tres no competentes); Otros fu eron estu dia ntes del 
Doctora do en Edu ca ció n (u no considera do competente y otro no competente); otro g ru po 
estu vo constitu ido por profesiona les de informática  o ma temática  qu e estu dia b a n 
postg ra do de Au ditoría  en el Institu to Universita rio Fra ncisco de Mira nda  (tres 
competentes y tres no competentes); otro g ru po estu vo conforma do por profesiona les de 
Edu ca ció n a spira ntes a  inicia r postg ra do (tres competentes y tres no competentes) y 
fina lmente, eg resa dos de la s área s técnica s (dos competentes y dos no competentes). En 
tota l se tra b a jó  con 2 4  pa rticipa ntes. 
 
5 . Res ulta dos  
 
5 .1 . Los  es tilos  de producción textua l  
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En los textos a na liza dos de los escritores competentes, se reconocen cla ra mente 
la s diferentes su perestru ctu ra s textu a les, es decir existe u na  introdu cció n, u n desa rrollo y 



u n cierre. El escritor competente, a demás, expresa  posició n o postu ra  a nte el tema  
pla ntea do y la s cita s rea liza da s. En todos los ca sos eva lu a dos se ob servó  u na  ló g ica  
rela ció n entre  tema  y rema  a sí como tema  y tó pico. Asimismo, estos escritores a cu den 
consta ntemente a  la  su stitu ció n léxica , h a cen correcto u so de los conectivos,  los sig nos 
de pu ntu a ció n y ma rca dores temáticos. Por otra  pa rte, conceptu a liza n la  exposició n o la s 
referencia s a l contexto lo qu e deja  evidencia  de qu e conocen el tema . 

En rela ció n con la  ora ció n, existe u n predominio de ora ciones b reves, concreta s y 
concisa s, es decir, son  ca pa ces de exponer con poca s pa la b ra s el ob jetivo del a cto 
comu nica tivo. 
 Se determinó , ig u a lmente, el u so consta nte e intenciona do de referencia r la s 
fu entes. Estos escritores, ta mb ién, deja n ra stros qu e indica n qu e están conscientes de 
qu e el texto se h a  sa tu ra do y qu e la  produ cció n deb e conclu ir. 

En rela ció n con los escritores no competentes, en la  org a niza ció n interna  del texto 
se determinó  qu e con mu ch a  frecu encia  no h a cen u so de pa la b ra s ni párra fos 
introdu ctorios sino qu e sin media r mu ch o se comenza b a  a  escrib ir pa ra  cu mplir con el 
ob jetivo solicita do. En la  estru ctu ra ció n de los textos, se ob serva  el desconocimiento de la  
estru ctu ra  forma l ta nto de la  ora ció n como el párra fo lo qu e se evidencia  por la  
constru cció n de párra fos constitu idos por u na  sola  ora ció n compu esta  de más de 1 0 0  
pa la b ra s. Por otro la do se a dvierte no solo la  tendencia  del u so exa g era do de 
enu mera ciones, sino qu e a demás se mu estra  la  poca  prog resió n temática  pu es u na s 
idea s no da n orig en a  otra s. El tema  centra l se pierde en el escrito por lo qu e no existe u n 
h ilo condu ctor.  

 La  ma yoría  de los escritores no competentes no indica  de donde se extra jo la  
informa ció n. En otros ca sos la  nu eva  informa ció n se desa rrolla  seg ún lo va n recorda ndo 
por lo qu e el tema  se vu elve repetitivo  pu es no se rea liza n rela ciones a na fó rica s. En 
mu ch a s oportu nida des se da  por sob reentendido u n a specto del cu a l a ún no se h a  h ech o 
referencia . Se ob servó , a simismo, el predominio de ora ciones coordina da s y 
su b ordina da s. Por otra  pa rte, los párra fos, en mu ch os de los textos, esta b a n constitu idos 
por definiciones de términos qu e  no se a rg u menta b a n ni se desa rrolla b a n, ni se senta b a  
postu ra  de lo expu esto. Con mu ch a  frecu encia  el escritor no competente a ltera   el orden 
ló g ico de la  pa la b ra  en  espa ñol.  

Existe, a demás, u na  tendencia  de a lterna r el u so verb os persona les e 
impersona les a sí como de rea liza r ca mb ios b ru scos de los tiempos verb a les. La  
informa ció n se presenta  sin ning ún orden o pla n preconceb ido. Fina lmente, el 
desconocimiento de la  estru ctu ra  ora ciona l lleva  a  olvida r la  ora ció n principa l pa ra  
produ cir ora ciones su b ordina da s de otra s su b ordina da s. En g enera l, no h a y prog resió n 
temática  y mu y  poca  su stitu ció n léxica . 
!

 
5 .2 .  El Proces o de la  es critura  
 

En este a pa rte se a na liza ron los procedimientos g ra máticos y retó ricos qu e u tiliza n 
los escritores competentes y no competentes pa ra  identifica r có mo se refleja n los mismos 
en la  ca lida d de los textos. Pa ra  ello, se h izo necesa rio a na liza r la s entrevista s rea liza da s 
a  a mb os g ru pos. A continu a ció n se presenta  el contenido de este a nálisis.  
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Uno de los a spectos resa lta ntes en el a nálisis, es qu e a mb os g ru pos, 
competentes y no competentes, decla ra n qu e no les g u sta  escrib ir y exponen 
a b ierta mente qu e escrib en só lo pa ra  cu mplir u na  necesida d a ca démica  o la b ora l. Del 
mismo modo, compa rten como g ra n preocu pa ció n el prob lema  de la  ortog ra fía . En toda s 
la s entrevista s, se comprob ó  u n g ra n temor a nte la  posib ilida d  cometer u n error 
ortog ráfico, la  preocu pa ció n es ta n fu erte  qu e, en a lg u nos ca sos, lleg a  a  impedir la  
escritu ra . Se ob serva , por ello, u na  dependencia  a l corrector del Word. Amb os g ru pos, 
ig u a lmente, demu estra n su  preferencia  a  escrib ir ma nu a lmente pa ra  lu eg o h a cer la  
tra scripció n a  la  compu ta dora . 

Donde no coinciden 

Lo escritores competentes ven el a cto de escritu ra  como u n proceso qu e permite 
el enu ncia do de idea s, pensa mientos, conocimientos, mientra s qu e los no competentes, 
a socia n la  escritu ra  con u n ca stig o o pesa dilla s por lo qu e evita n en lo posib le el escrib ir. 
Además, expresa n el deseo de tra b a ja r en equ ipo como medio de encu b rir el error entre 
va rios. Pa ra  ellos, el escrib ir es u na  a ctivida d qu e pa sa  a  ser tra u mática . 

En los competentes, se determinó  qu e tienen conciencia  del proceso escritu ra l 
pu es rea liza n u na  prepa ra ció n a l org a niza r la s idea s (esqu ema ) o la  b úsqu eda  de la  
informa ció n, es decir  qu e tienen conocimientos de los procesos requ eridos pa ra  la  
escritu ra  en rela ció n con la  preescritu ra , escritu ra  y reescritu ra . Contra rio a  ello, los no 
competentes no org a niza n ni pla nifica n el escrito, en mu ch os ca sos pu eden ser 
cla sifica dos como el escritor b u zo "2 2 #$ 

Ig u a lmente se ob serva  qu e los competentes a cu den a  su  g ra mática  persona l 
pu es a socia n la s escritu ra  con la  ora lida d forma l, por esta  ra zó n, ya  sea  verb a l o 
menta lmente voca liza n la s ora ciones. Los no competentes, por su  pa rte, se olvida n de su  
competencia  comu nica tiva  pu es piensa n qu e h a b la r y escrib ir son procesos mu y 
diferentes. Esto ju stifica  la  ca ntida d de errores de coh erencia  encontra dos en el a nálisis 
de los textos.  

Ig u a lmente, los competentes a cu den a  su  g ra mática  intu itiva  cu a ndo corrig en su s 
propios escritos. Mientra s qu e los escritores no competentes no pla nifica n  ni revisa n los 
escritos. 

Los escritores competentes h a cen u so consciente y delib era do de cita s y 
referencia s textu a les mientra s qu e en más de u n ca so en la  entrevista  de los escritores no 
competentes se ob servó  el desconocimiento de la s norma s interna ciona les pa ra  el 
resg u a rdo de la  propieda d intelectu a l. Esto explica  el h ech o de qu e en el tra b a jo fina l de 
cu rso los escritores no competentes no indica n la  fu ente del sa b er, no qu eda  cla ra  cu ál es 
el conocimiento preexistente y el nu evo. Se determinó  ig u a lmente qu e copia n ma teria les 
extra ídos de Internet o lib ros sin coloca r la s respectiva s fu entes. Cu a ndo u tiliza n u na  cita  
no la  a rg u menta n ni comenta n y su  única  fu nció n es a cu dir a  la  estra teg ia  del escritor 
remendó n "2 2 #$ 

 Uno de los procedimientos qu e se ob servó  en los escritores competentes 
es qu e u na  g ra n ma yoría  expresó  qu e lee mu ch o a ntes de empeza r a  escrib ir. Esto tiene 
qu e ver con lo qu e Sánch ez "2 3 #$a firma b a  en rela ció n con u na  de la s técnica s u tiliza da  por 
escritores exitosos qu e consiste en revisa r diferentes textos simila res a  los qu e se va n a  



escrib ir pa ra  descifra r la s pa rtes o su  composició n. 

6 . Conclus iones  genera les  del es tudio 

La  teoría  fu nda menta da  permitió  investig a r en profu ndida d los procesos retó ricos, 
g ra ma tica les y psicoló g icos qu e rea liza n ta nto los escritores competentes como los no 
competentes. De esta  ma nera , se pu do consta ta r y contra sta r  la s coincidencia s y 
discrepa ncia s en a mb os procesos. Con estos insu mos se fu e esb oza ndo  u n pa nora ma  
qu e, a  primera s lu ces, presenta b a  u na  rea lida d qu e desde u na  perspectiva  peda g ó g ica  no 
h a b ía  fa vorecido la  enseña nza  de la  escritu ra . 

 En u na  primera  fa se inda g a toria  se determinó  qu e existía  u na  creencia  expa ndida  
entre los escritores, denomina dos pa ra  este estu dio como no competentes, de qu e h a b la r 
y escrib ir son procesos tota lmente diferentes por lo qu e pa ra  a su mir el proceso escritu ra l 
no a cu día n a  su  g ra mática  ni a  su  competencia  comu nica tiva . Contra rio a  la  postu ra  de 
los competentes qu e h a cía n u so de su  competencia  comu nica tiva  pa ra  log ra r la  
coh erencia  en la  ela b ora ció n del discu rso. 

 En u na  seg u nda  eta pa  se pu do conclu ir qu e, efectiva mente a qu ellos pa rticipa ntes 
qu e tenía n dich a  creencia  produ cía n textos tota lmente incoh erentes y su ma mente 
enma ra ña dos y difu sos qu e se a leja b a n de la  ló g ica  del ca stella no. La  verifica ció n  de 
este da to dio la  primera  pista  de lo qu e esta b a  pa sa ndo. 

Por otra  pa rte, se detectó  qu e los escritores competentes tienen consciencia  de la  
prog resió n temática  y presenta n la s idea s en u n orden ló g ico. Esto se a soció  a l h ech o de 
qu e ora liza b a n los textos a ntes de escrib irlos h a ciendo u so de su  g ra mática  intu itiva . 

En rela ció n con los términos u tiliza dos,  en los competentes se ob servó  la  
preferencia  de pa la b ra s sencilla s y cla ra s; a  diferencia  de los no competentes qu ienes 
h a cía n u so, en u nos ca sos de voca b los mu y reb u sca dos y, en otros, mu y coloqu ia les. Se 
determinó , a demás en este g ru po, poca  precisió n de los términos y  mu ch a  a mb ig ü eda d 
semántica .   

Los procesos retó ricos y g ra ma tica les qu e rea liza b a n a mb os g ru pos son distintos; 
por u n la do,  se pu do esta b lecer qu e en el ca so de los escritores competentes, contra rio a  
los no competentes, existía  conciencia  sob re los ra sg os estru ctu ra les del texto. En la  
ma yoría  se podía  determina r u n inicio, u n desa rrollo y u n cierre o fina liza ció n. Asimismo, 
h a b ía  u na  pla nifica ció n previa  y u n proceso de reescritu ra  qu e fa vorecía  el resu lta do fina l. 
Los no competentes, por el contra rio, desconocen la  estru ctu ra  forma l  ta nto de la  ora ció n 
como del párra fo. Esto los lleva  a  h a cer u n u so exa g era do de la s enu mera ciones y a  
rea liza r mu y poca  prog resió n temática  pu es u na  ora ció n no da  orig en a  otra s idea s ni 
ora ciones. La s idea s a pa recen  seg ún la s va n recorda ndo. Esto se a socia  a l h ech o de qu e 
no pla nifica n ni revisa n el escrito. 

Por otra  pa rte, mientra s qu e los escritores competentes deja n cla ro de dó nde viene 
la  fu ente del sa b er, los no competentes ma nifiesta n u n desconocimiento de la s norma s 
interna ciona les pa ra  el resg u a rdo de la  propieda d intelectu a l, por lo qu e se encontró , qu e 
en mu ch os ca sos, la  técnica  de escritu ra  consistía  en copia r textos de diferentes fu entes 
sin menciona r ni referencia r la  fu ente orig ina l. 



En rela ció n con la  estru ctu ra  sintáctica , los competentes ela b ora n ora ciones 
preferib lemente b reves, ma nteniendo el orden na tu ra l de la  g ra mática  espa ñola . Los no 
competentes, por su  pa rte, reda cta n ora ciones en su  ma yoría  coordina da s y 
su b ordina da s. Ta mb ién se ob serva n prob lema s con el u so de los sig nos de pu ntu a ció n y 
no se reg istra ron estra teg ia s retó rica s pa ra   el ornatu s o emb ellecimiento del escrito. 

Ig u a lmente se pu do determina r qu e en a mb os g ru pos existía  miedo a  ser 
eva lu a dos a  tra vés de la  escritu ra , pero este temor se h a cía  cró nico en el ca so de los no 
competentes qu ienes, a nte la  posib ilida d de ser discrimina dos por cometer errores en la  
escritu ra , lleg a b a n a l extremo de pa ra liza rse a nte este a cto. Los recu erdos de la  a ctitu d 
pu nitiva   de la  escu ela  y de la  fa milia  du ra nte el proceso de a dqu isició n de la  escritu ra , 
fig u ra b a n entre la s ca u sa s más resa lta ntes de este prob lema  qu e se convertía  en u n 
tra u ma  qu e se deb ía  su pera r. 

En g enera l, se pu ede a firma r qu e la  enseña nza   tra diciona l de la  escritu ra  por 
tener u n componente pu nitivo y ca stra ste, h a  deja do como secu ela  escritores inseg u ros 
qu e no a cu den a  su  competencia  comu nica tiva  porqu e piensa n qu e h a b la r y escrib ir son 
procesos mu y diferentes. Además, u n a specto psicoló g ico influ ye neg a tiva mente en la  
produ cció n textu a l pu es,  mu ch os de los pa rticipa ntes tienen u n g ra n temor a  escrib ir lo 
qu e da  orig en a  escritos incoh erentes y fu era  de la  ló g ica  g ra ma tica l del ca stella no.  

Ante esta  situ a ció n, ca da  da to se fu e tra nsforma ndo en u na  propu esta  teó rica  pa ra  
log ra r su pera r los prob lema s detecta dos. Ca da  propu esta  teó rica , a  su  vez,  fu e va lida da  y 
reestru ctu ra da  seg ún la  rea cció n de los pa rticipa ntes. Por ello se pu ede conclu ir qu e los 
linea mientos teó rico- prácticos pa ra  la  produ cció n escrita  de textos a ca démicos 
presenta dos en este estu dio, son u na  posib ilida d, entre mu ch a s, pa ra  orienta r a  los 
escritores nova tos o inseg u ros a  reda cta r textos a ca démicos de ca lida d. 

Linea mientos  prácticos  pa ra  la  ela bora ción de textos  a ca démicos  

A continu a ció n se presenta n b revemente, a lg u nos linea mientos pa ra  la  ela b ora ció n 
de u n escrito qu e  posteriormente fu eron a plica dos  a  los diferentes tipos de textos 
a ca démicos.  

Pa só  1 . El primer pa so se b u sca rá la  a dscripció n de escritor a  u n área  del 
conocimiento o ma teria . Se recomienda  orienta r el texto h a cia  tema s conocidos y reu nir 
informa ció n previa mente a ntes de escrib ir. Pa ra  ello h a y qu e a cu dir a  la s diferentes 
fu entes de informa ció n.  

  Pa so 2 .  Lu eg o se determina rá la  su perestru ctu ra  esqu emática , es decir, el 
esqu eleto donde se desa rrolla rán la s ma croproposiciones. La s diferentes pa rtes de los 
textos (na rra tivos, expositivos o a rg u menta tivos) son diferentes. El tener conciencia  de 
esa s estru ctu ra s fa cilita  considera b lemente la  escritu ra . 

 Pa so 3 . Delimita ció n del tema : pa ra  ello se su g iere, pensa r en el propó sito u  
ob jetivo del texto. Es necesa rio tener en cu enta  qu e cu a lqu ier escrito a sí  sea  u na  tesis 
doctora l, solo toca rá a lg u nos a spectos qu e deb en qu eda r  cla ra mente delimita dos. Se 
su g iere limita r el a lca nce  a  tra vés de u n propó sito u  ob jetivo qu e fu nciona rá como el 
ca u ce de u n río desde el inicio h a sta  su  fina l. Es decir qu e ma rca rá la  direcciona lida d lo 
qu e permitirá ma ntener el h ilo condu ctor.  



En u n escrito, se pu ede opta r por u sa r indistinta mente ob jetivo o propó sito o 
a mb os, si a sí se desea . Además la  delimita ció n del tema  deb e qu eda r cla ra mente 
refleja da  en el títu lo.  

Pa so 4 . La  recog ida  de la  informa ció n. Se vu elve nu eva mente a  la s fu entes pero 
a h ora  con la  fina lida d de condensa r la  informa ció n qu e servirá de b a se a l escrito. El 
a copio  de la  informa ció n depende de la s diferentes tipos de fu entes.  

Pa so  5 . Diseña r u n pla n de escritu ra . En este momento,  lo qu e importa  es  la  
constru cció n inicia l del texto, a  tra vés de  la s distinta s opera ciones pa ra  g enera r la s  
idea s, la s ora ciones, en g enera l, el micronivel textu a l. 

6 . Pa so,  la  disposició n, es la  distrib u ció n org a niza da  del texto. Se deb e recorda r 
qu e se pu ede: a cu dir a  los conocimientos previos, leer prototipos de textos, a rg u menta r, 
u sa r cita s como a rg u mento, pa ra fra sea r cita s, exponer, describ ir, entre otros recu rsos. 

7 . Pa so, ordena r la s pa rtes es decir el proceso de verter el discu rso en su s 
pa la b ra s definitiva s. Implica  el tra b a jo con la  pa la b ra , u sa da  a isla da mente y en la  
expresió n sintáctica  h a sta  da rle a l texto u n estilo ca ra cterístico.  

8 . Se presenta ron u na  serie de estra teg ia s retó rica s pa ra  el ornatu s o 
embellecimiento del texto. 
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