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Introducción

El estudio de la escritura académica ha generado en los últimos treinta 
años un ingente número de publicaciones y ha sido el centro de interés 
de seminarios y conferencias de alcance internacional. El análisis de 
lo que implica escribir en contextos profesionales de diversa índole, 
los géneros que configuran las prácticas profesionales, el objetivo, mo-
mento y formas en que los estudiantes deberían usar dichos géneros, 
la forma en que este aprendizaje resulta más pertinente, así como el 
rol que (leer y) escribir tienen en el contexto universitario y en el desa-
rrollo profesional son solo algunos de los temas que los investigadores 
de todo el mundo llevan años abordando (Castelló 2015; Russell, Lea, 
Parker, Street y Donahue, 2009). Pese a este desarrollo, tanto el deba-
te sobre el rol de la lectura y la escritura como las iniciativas dirigidas 
a promover la enseñanza y el aprendizaje de la escritura académica y 
profesional en el contexto universitario del estado español son todavía 
poco habituales y se encuentran dispersas por la geografía física y 
disciplinar que caracteriza la Universidad española. En el año 2012, 
un grupo de investigadoras de la Universidad Autónoma de Barce-
lona (equipo de investigación GREAL) y de la Universidad Ramon 
Llull (Equipo de investigación SINTE-Lest), preocupadas y ocupadas 
por la ausencia de debate sobre el tema, planteamos la necesidad de 
generar un espacio de reflexión y coordinación de aquellas personas 
y equipos que estuviesen desarrollando iniciativas de investigación 
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alrededor de la enseñanza y el aprendizaje de la escritura académica 
en la educación superior española.

En aquel momento, nos preocupaba la heterogeneidad y multidis-
ciplinariedad de los trabajos desarrollados alrededor de la escritura 
en el contexto universitario español, características ambas que hacían 
difícil su difusión y el establecimiento de una comunidad estable que 
nos permitiera avanzar de forma colegiada sobre la base de un cono-
cimiento compartido.

La compartimentación de la Universidad española, basada en las 
áreas disciplinares y la existencia de medios de difusión, también fuer-
temente sectorizados y a menudo vinculados a estas áreas, agravaba 
el problema y hacía difícil conocer las investigaciones en curso o los 
equipos que las lideraban y, consecuentemente, crear un cuerpo de 
conocimiento sólido y contrastado acorde a las condiciones y restric-
ciones de nuestro contexto.

Con la finalidad de revertir esta situación, organizamos un primer 
seminario en el que contamos con la presencia de aquellos equipos 
que estuvieran desarrollando iniciativas de investigación alrededor 
de la enseñanza y el aprendizaje de la escritura en la educación supe-
rior. Este primer evento nos permitió conocer de primera mano los 
trabajos de investigación que los diferentes equipos estaban desarro-
llando y establecer una primera aproximación al estado de la cuestión 
de la investigación española respecto a la enseñanza de la escritura 
académica en educación superior. A partir de este primer seminario, 
constituimos la Red para la Investigación de la Escritura Académica 
en los procesos de Enseñanza y Aprendizaje (RIEA-EA) del estado 
español para desarrollar líneas de investigación coordinadas, com-
partir conocimiento y difundir nuestra investigación dentro y fuera 
del Estado. Fruto de la investigación de la Red propiciada por este 
primer seminario, iniciamos un estudio a nivel estatal con el objetivo 
de mapear el estado de la cuestión sobre la escritura en el contexto 
universitario, es decir, para discernir empíricamente la situación de 
partida en diferentes contextos disciplinares y geográficos del esta-
do. Los resultados relativos a los diferentes aspectos abordados se 
condensaron en un monográfico de la revista Cultura y Educación, 
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publicado en 2015.1 Se trata, hasta donde conocemos, del primer 
intento de abordar a escala nacional el análisis de las representaciones 
de los principales protagonistas del acto educativo con relación a las 
características y el rol de la escritura en los contextos de enseñanza y 
aprendizaje en los que participan.

La calidad y el interés de las discusiones, además del compro-
miso de todos los implicados en la red, permitieron la celebración 
regular de varios seminarios posteriores, el último de los cuales fue 
en 2017. La publicación que el lector tiene en sus manos es fruto de 
las discusiones producidas en este último seminario que esperamos 
tenga continuidad a partir de 2022, una vez superadas las restric-
ciones impuestas por la pandemia de la covid-19.

Nuestro objetivo se cifra en agrupar, en un mismo volumen, 
aquellas iniciativas de investigación que tienen su origen y desarrollo 
en el contexto de la Universidad española y, por ello, responden a 
las necesidades e inquietudes de dicho contexto, pero cuyo impacto 
trasciende al ámbito internacional, ya sea por sus conexiones con el 
ámbito anglosajón o latinoamericano o por la propia naturaleza de sus 
investigaciones y equipos no exclusivamente circunscritos al ámbito 
peninsular. Nuestra intención es, pues, la de conversar a nivel global 
desde los estudios que radican en la necesidad de atender retos sociales 
de las comunidades a las que pertenecen. El concepto glocal, ubicuo 
en contextos económicos y culturales, define bien nuestra intención 
y prácticas investigadoras. A nivel cultural, el conocido lema «pensar 
globalmente y actuar localmente» permite la diferenciación y la pre-
servación de identidades socioculturales locales a la vez que permite 
su integración en un contexto global (Bolívar, 2001), algo que hace ya 
algunos años Boaventura de Souza Santos definió como «localismos- 
globalizados» y de «globalismos-localizados», a menudo acompaña-
dos por movimientos sociales y políticos y otras expresiones de la 
sociedad civil (Santos, 1997). Nos gustaría entablar conversación con 
todos aquellos actores de la Educación Superior que se (pre)ocupan 

1. Cultura y Educación, Volume 27, 2015 - Issue 3: MONOGRAPAHIC ISSUE: Writing at 
the University. The Perspectives of the Stakeholders: Students and Faculty / NÚMERO MONO-
GRÁFICO: Escribir en la Universidad. La perspectiva de los protagonistas: estudiantes y profesores.
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por las relaciones entre escribir y aprender, ya sea desde su posición 
como profesores que la requieren, la evalúen y la usan, o desde la de 
investigadores que indagan la naturaleza de dichas relaciones y su 
optimización en las aulas.

De acuerdo a este propósito general, cada uno de los capítulos 
ofrece un análisis del contexto de investigación sobre el tema especí-
fico que aborda desde una perspectiva de contextos anidados (Pyhäl-
tö, Peltonen, Castelló y McAlpine, 2020), es decir, describiendo el 
propio contexto de la investigación y dibujando sus relaciones con 
otros equipos y líneas tanto nacionales como internacionales, para 
ofrecer un entramado de las relaciones entre áreas, temas y contextos 
de investigación en lo que se refiere a la escritura académica. Además, 
esta opción supone que los autores de los diferentes capítulos opten 
por diferentes alternativas de organización en función del tema, pero 
también de su tradición disciplinar y práctica investigadora. Así, en 
algunos casos, en los que se cuenta con una línea de investigación 
consolidada de larga tradición, lo que se presenta son los presupuestos 
teóricos y metodológicos de un conjunto de estudios que configuran 
la línea de investigación específica, además de sus resultados e impli-
caciones educativas. Otros capítulos se circunscriben a un estudio es-
pecífico que, por su pertinencia, impacto o novedad, aporta elementos 
de reflexión tanto a nivel nacional como internacional. Por último, 
algunos capítulos tienen un planteamiento mixto; primero se presenta 
una determinada línea de investigación de forma general y después se 
detalla un estudio reciente.

El libro se estructura en tres bloques de contenido: 1) leer y escribir 
en la Universidad con finalidades académicas y de aprendizaje disci-
plinar; 2) leer y escribir en la Universidad con finalidades científicas y 
profesionales; 3) enseñar y aprender a leer y escribir en la Universidad.

El primer bloque presenta la escritura y la lectura como herra-
mientas para el aprendizaje, y ofrece una visión panorámica de cómo 
se conceptualizan dichas herramientas y cómo son concebidas por 
estudiantes y docentes en el contexto universitario. Tres capítulos 
integran esta primera parte. En el primero, Los géneros de aprendi-
zaje en la actividad académica, Camps, Fontich y Milian introducen 
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la problemática de los denominados géneros de aprendizaje, géneros 
discursivos complejos orientados a facilitar el aprendizaje de los es-
tudiantes en distintas disciplinas. La detallada revisión que efectúan 
de la investigación internacional y nacional sobre el tema, en la que 
sitúan sus propios trabajos, pone de manifiesto la variedad y comple-
jidad de géneros discursivos a los que se enfrenta cualquier estudian-
te universitario. Su propuesta, sustentada por numerosas evidencias, 
aboga por la necesidad de enseñar a escribir teniendo en cuenta la 
encrucijada de los distintos sistemas de actividad que difieren en fun-
ción de las disciplinas. En el segundo capítulo, Escritura universita-
ria y aprendizaje de las disciplinas: consideraciones sobre el modelo de 
competencia comunicativa y las tradiciones textuales, Perea retoma la 
noción de géneros discursivos, en este caso para indagar cuáles son los 
textos que los estudiantes de distintas titulaciones, y específicamente 
los de Filología, escriben para aprender. Asimismo, profundiza en la 
competencia comunicativa que los aprendices deben adquirir para ser 
capaces de producir dichos textos académicos. Entre los principales 
resultados, destaca la constatación de cómo los géneros textuales es-
tudiados se distribuyen en las diferentes ramas de conocimiento, un 
aspecto clave a la hora de reflexionar sobre el tipo de aprendizaje que 
los profesores promovemos desde nuestras disciplinas. El capítulo de 
Castells, Minguela, Nadal, Solé, Miras y Cuevas, La lectura y la es-
critura para aprender en la Universidad: representaciones de estudiantes 
y docentes de distintas disciplinas, cierra este primer bloque ofrecien-
do un contraste entre las representaciones que los docentes sostienen 
acerca de las actividades de lectura y escritura que piden a sus estu-
diantes para aprender los contenidos de sus respectivas materias, y las 
representaciones que elaboran sus estudiantes de esas mismas tareas. 
Los resultados del estudio apuntan a que, si bien los docentes intentan 
promover un aprendizaje profundo, existen discrepancias importantes 
entre docentes y estudiantes en cuanto a la representación de las ayu-
das que se ofrecen y al tipo de evaluación que se realiza de las tareas 
de lectura y escritura para aprender.

La segunda parte del libro la integran tres capítulos y se dirige 
al análisis y concreción de lo que supone leer y escribir géneros de 
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investigación y profesionales. En el primer capítulo de este segundo 
bloque, Identidad y voz del escritor en la escritura académica y cientí-
fica, Castelló, Corcelles y Oliva presentan la noción de voz del autor 
y profundizan en cómo se construye la identidad del escritor en los 
contextos académicos y científicos. Las autoras analizan las distintas 
aproximaciones que han conceptualizado la voz del escritor y las 
aportaciones que de ellas se derivan para argumentar su posición 
sustentada en los resultados procedentes de distintos estudios que 
se han desarrollado en dos ámbitos complementarios: la enseñanza 
de la escritura de investigación y el desarrollo de la identidad y las 
concepciones acerca de lo que significa ser escritor-investigador. Sus 
investigaciones, además de poner de relieve cómo proceder para 
ayudar a los estudiantes universitarios a escribir textos académicos y 
de investigación, ahondan en el impacto que las concepciones sobre 
lo que escriben y sobre ellos mismos como escritores tienen en las 
producciones escritas de los estudiantes universitarios. El capítulo 
de Guzmán-Simón, Pacheco-Costa y García-Jiménez, El feedback en 
la mejora de la escritura académica, enfoca otro componente funda-
mental en el aprendizaje y construcción del escritor, la evaluación; 
concretamente, el feedback o retroalimentación que deriva de ella. 
La revisión que efectúan los autores analiza el feedback tanto desde 
la perspectiva de quién lo ofrece como de quién lo recibe, así como 
los canales mediante los cuales se puede facilitar. Los autores presen-
tan un estudio de casos relativo a la escritura de trabajos finales de 
grado (TFG) que apunta a la diversidad de factores que inciden en la 
forma cómo los estudiantes incorporan el feedback proporcionado 
por el profesorado. El último capítulo de este bloque, La evalua-
ción en la enseñanza y el aprendizaje de la comunicación profesional: 
el estudiante plurilingüe como centro de interés, de López-Ferrero y 
Bach, también se centra en la problemática de la evaluación de la 
escritura y la sitúa en el contexto profesional, más concretamente 
en el contexto del aprendizaje multilingüe. Las autoras revisan dis-
tintas dimensiones que se han propuesto para analizar los géneros 
discursivos, y proponen aspectos susceptibles de ser enseñados y 
evaluados. Finalmente, como ejemplo de ello, presentan su propia 
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investigación, que tiene por objetivo la caracterización y contraste 
entre los géneros autorreferenciales y los apelativos.

El tercer y último bloque se dedica exclusivamente a estudios 
orientados a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la escritu-
ra en el contexto universitario. La primera aportación de este blo-
que, Mejora de la escritura como herramienta de aprendizaje en la 
formación inicial del profesorado de Secundaria, de Mateo-Girona, 
Agosto-Riera y Álvarez-Angulo, analiza las concepciones de los es-
tudiantes del Máster de Formación del Profesorado de Secundaria 
y las diferencias en función de la disciplina de la que proceden. Ello 
permite ahondar en la percepción de los estudiantes sobre el rol de 
la escritura en sus respectivas disciplinas, los géneros discursivos que 
estiman más representativos y los aspectos que consideran necesario 
enseñar para aprender a escribir dichos géneros. Finalmente, el últi-
mo capítulo, Escribir para aprender en la Universidad: Intervenciones 
para enseñar a integrar información contradictoria de múltiples fuentes 
en la elaboración de síntesis argumentativas, de Martín, Cuevas, Ma-
teos, Luna y Villalón, sitúa la complejidad de ayudar a los estudian-
tes a resolver tareas de síntesis que se plantean habitualmente en la 
Universidad y en las que acostumbran a tener dificultades: escribir a 
partir de la lectura de múltiples fuentes que contienen información 
discrepante. La revisión que realizan apunta a los distintos facto-
res y variables (tanto de la tarea como de la organización social de 
esta y de las creencias y conocimientos previos de los participantes, 
entre otros), que intervienen en la elaboración de una síntesis. Los 
resultados procedentes de sus investigaciones muestran la eficacia de 
las intervenciones que combinan distintas propuestas metodológi-
cas (enseñanza explícita, organizadores gráficos, guías de escritura, 
práctica colaborativa e individual), en las síntesis efectuadas por el 
estudiantado.
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