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Resumen

La enseñanza de la escritura en la universidad representa un reto para las instituciones de 
educación superior del país debido a procesos de masificación de la matrícula universitaria en 
las últimas décadas (Hernández-Zamora, 2021). Esto ha despertado el interés en la investigación 
en la llamada alfabetización académica, pero con enfoques más centrados en las prácticas 
letradas que en los procesos didáctico-pedagógicos. Es por ello que la siguiente investigación 
tiene como objetivo analizar las prácticas docentes de alfabetización (PDA) de los profesores 
que imparten asignaturas orientadas en desarrollar la escritura universitaria estudiantil (EUE) 
en la Facultad de Idiomas y la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la Universidad 
Autónoma de Baja California, con el fin de identificar perfiles docentes, enfoques y modelos de 
enseñanza. Las PDA son procesos didáctico-pedagógicos guiados por docentes dentro de los 
contextos educativos formales que tienen el propósito de enseñar lectura, escritura y oralidad. 
De acuerdo con Hyland (2009), hay tres modelos de enseñanza de la escritura: centrado en el 
texto, en el escritor y en el lector. Las PDA orientadas a la escritura se enmarcan en algunos de 
esos modelos. El presente proyecto de enfoque cualitativo consiste en tres fases: un análisis 
curricular, una serie de entrevistas a profundidad a docentes, y grupos focales con estudiantes. 
Los resultados parciales muestran una alta presencia de asignaturas alfabetizadoras (AA) 
obligatorias con un alto número de créditos en los programas de licenciatura de estas unidades 
académicas.
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Introducción

La enseñanza de la escritura en la universidad ha sido un tema de interés en las últimas décadas. 
Los trabajos sobre alfabetización académica de Carlino (2003, 2005, 2013) van a marcar un antes 
y un después en la investigación sobre enseñanza de la lectura y escritura en los contextos 
universitarios en las universidades de Latinoamérica. A Carlino, se le suman los trabajos de 
Parodi (2012), Moyano (2010, 2017, 2018) y Navarro (2019, 2021), quienes investigan tanto géneros 
académicos y profesionales, escritura académica y universitaria, así como su enseñanza en 
educación superior. Si bien la escritura académica ha sido un tema estudiado en Latinoamérica 
en las últimas décadas, sobre todo en el cono sur, la mayoría de los trabajos ha estado centrada 
en los textos, escritores y sus contextos. Aunque se reconoce la dimensión didáctico-pedagógica 
de la escritura, esta ha quedado en un nivel más prescriptivo que descriptivo. Es decir, se han 
desarrollado manuales, recomendaciones, propuestas para la enseñanza de la escritura, pero 
hay pocos trabajos centrados en los docentes y su didáctica en el nivel superior.

Aunado a lo anterior, la masificación de la educación superior, fenómeno que se ha presentando 
en la mayoría de los países de occidente, ha traído a las aulas a estudiantes de grupos que 
históricamente no habían tenido acceso a la educación superior. Lillis (2001) explora estos 
fenómenos, sobre todo en contextos donde los estudiantes provienen de contextos multilingües. 
Esto ha dejado en evidencia que la alfabetización académica es una herramienta indispensable 
para generar condiciones de igualdad entre los estudiantes, sobre todo en los primeros años 
de su formación, ya que es uno de los principales motivos de deserción escolar (Uribe Gajardo 
et al., 2022).

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) es una institución pública de educación 
superior con una de las matrículas más altas en el país, undécimo lugar, según la ANUIES 
(2022). Si bien no hay una política educativa explícita de alfabetización, sí se han tomado ciertas 
medidas dentro de los planes y programas de estudio, sobre todo a nivel licenciatura., como la 
implementación de asignaturas obligatorias sobre lectura y escritura en la etapa básica (EB) 
de todos los programas educativos. Dos de las unidades académicas con un mayor número de 
asignaturas obligatorias orientadas a desarrollar prácticas de lectura y escritura en la EB son la 
Facultad de Idiomas (FI) y la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE). Lo anterior, 
lleva a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se manifiestan las prácticas docentes de 
alfabetización (PDA) de los profesores que imparten asignaturas orientadas en desarrollar la 
escritura universitaria estudiantil (EUE) durante la etapa básica de la FI y la FPIE?

El objetivo general de la investigación es analizar las PDA de los profesores que imparten 
asignaturas orientadas en desarrollar la EUE durante la EB de la FI y la FPIE, esto con el fin 
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de identificar perfiles docentes, enfoques y modelos de enseñanza, así como percepciones 
respecto a sus PDA y su relación con la EUE. También, se plantean los siguientes objetivos 
específicos:

1. Analizar las competencias, contenidos, metodología, prácticas y evaluación de los Programas 
de Unidad de Aprendizaje (PUA) de las asignaturas de EB de la FI y la FPIE de la UABC que 
buscan desarrollar la EUE para contextualizar las PDA.

2. Diagnosticar la EUE de EB de la FI y la FPIE de la UABC para identificar las características 
que presentan los textos escolares, así como su percepción sobre las PDA de los profesores 
que imparten asignaturas que buscan desarrollar la EUE.

3. Determinar las PDA de los profesores que imparten asignaturas que buscan desarrollar la 
EUE en la EB de la FI y la FPIE de la UABC por medio de entrevistas que profundicen en la 
reflexión sobre su práctica para relacionarlo con el análisis de los PUAs y el diagnóstico de 
los estudiantes.

Desarrollo

Las prácticas docentes de alfabetización (PDA) son procesos didáctico-pedagógicos guiados 
por docentes dentro de los contextos educativos formales que tienen el propósito de enseñar 
lectura, escritura y oralidad. Las PDA forman parte de las didácticas específicas, al abordarse 
desde un campo del conocimiento especializado: el lenguaje. Para estudiar las PDA se parte de 
las fases de Jackson (1992), así como de la propuesta de Shulman (1987) sobre el conocimiento 
didáctico del contenido (CDC). Las PDA orientadas a la escritura se enmarcan dentro de los 
distintos modelos de enseñanza de la escritura, los cuales, de acuerdo con Hyland (2009), 
se dividen en tres: centrados en el texto, en el escritor, y en los lectores. A continuación, se 
desarrollan estas perspectivas teóricas.

De acuerdo con Jackson (1992), la práctica docente se divide en tres fases: preactiva, 
interactiva y posactiva. En la preactiva, corresponden los momentos previos a la fase didáctica 
(interactiva); aquí se ubica principalmente la planeación. La fase interactiva corresponde a lo 
que tradicionalmente sucede en el aula, el docente frente a los alumnos, una fase donde se 
concreta la planeación. La fase posactiva comprende la evaluación, la cual sucede en solitario, 
pero también abarca una etapa reflexiva del docente respecto a su práctica. Estas tres fases se 
ven atravesadas por las percepciones, creencias, experiencias y formación de cada docente. 
Jackson (1992) también menciona cómo se moldea el pensamiento del docente en función 
de estar en contacto con los estudiantes. El docente posee conocimientos disciplinares y 
pedagógicos, que están presentes en su planeación —fase preactiva—, la cual puede realizar 
solo o en compañía de otros profesores, pero estas percepciones pueden variar al entrar a la 
fase interactiva, donde se pone en contacto con los alumnos. Esto, a su vez, lo lleva a reflexionar 
sobre su práctica, conocimientos y experiencias, que corresponde a la etapa posactiva.
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Shulman (1987) menciona una serie de categorías y procesos con las cuales analizar la enseñanza 
de los docentes. Primero, habla de dos componentes: lo procesual y lo sustantivo, que es el 
conocimiento requerido para poder enseñar, y va desde aspectos didáctico-pedagógicos 
hasta los contenidos de la materia. Este último lo divide en siete categorías: conocimiento de 
la materia, pedagógico general, curricular, de los alumnos, de los contextos educativos, fines 
y valores educativos, y conocimiento didáctico del contenido (CDC). Este último es el que da 
sustento a las didácticas específicas, ya que lo que menciona Shulman es que los docentes 
deben combinar el contenido disciplinar con la didáctica; es decir, deben transformar el 
contenido disciplinar en algo “enseñable”. Ese conocimiento es específico: cómo enseñar su 
materia. Eso es a lo que Shulman llama CDC.

Hyland (2009) identifica tres modelos de enseñanza de la escritura: centrados en el texto, en el 
escritor, y en los lectores. Por su parte, Coffin et al. (2005) los dividen en centrados en el texto, 
en el proceso, y como práctica social. Este último modelo es, para Coffin et al. (2005), un nuevo 
paradigma en los modelos de enseñanza. Hyland (2009) identifica una corriente intermedia 
entre el modelo enfocado en el proceso y el modelo social en la enseñanza de la escritura. Por 
eso Hyland (2009) nombra el segundo modelo como centrado en el escritor, no en el proceso, 
e incluye una tercera corriente que incorpora algunos elementos sociales de la escritura, pero 
que están desde el punto de vista del escritor. Esta metodología que combina el análisis de 
textos con la etnografía se conoce como textografía (Swales, 1998). Desde esta perspectiva, 
queda claro que esta corriente se aleja del modelo de proceso y se acerca más al modelo social, 
como identifican Coffin et al. (2005). Las PDA orientadas a la escritura se ubican dentro de 
alguno de los modelos anteriores. El docente, de manera consciente o inconsciente, comienza 
a llevar su planeación hacia un paradigma donde se concibe la escritura como un producto, 
como un proceso o como una práctica social.

Sin embargo, en la educación superior, la escritura tiene dimensiones y características propias 
que la diferencian de otras prácticas letradas. Hernández-Zamora (2021) identifica ocho rasgos 
de la escritura universitaria: 1) es una escritura de nivel avanzado, 2) es un discurso diseñado, 
3) es extenso, 4) es crítico, 5) es intertextual y polifónico, 6) es explícito, 7) es impersonal y 8) es 
inteligente. Un estudiante de primer semestre rara vez contará con una escritura que cumpla 
con lo anterior, aunque se espera que, al estar en un nivel superior, sea capaz de escribir de esta 
manera. El trabajo del docente dentro de los contextos universitarios es acompañar y guiar a 
los estudiantes para que desarrollen prácticas letradas académicas, profesionales y científicas 
dentro de su disciplina. Es por ello que resulta necesario diferenciar la escritura universitaria 
estudiantil (EUE) de la escritura académica, científica o, simplemente, universitaria.

La EUE hace referencia a un conjunto de prácticas letradas que conforman géneros textuales 
escritos propios de los alumnos en contextos universitarios. Esta escritura está caracterizada 
por ser formativa (Navarro, 2021) y transicional, es decir, tiene el propósito de acercar a los 
estudiantes a culturas escritas de mayor tradición y complejidad —académicas, científicas, 
profesionales, disciplinares—, y en su mayoría no trascienden el aula. Se puede clasificar en dos: 
la formativa y la social. La formativa corresponde a aquellos textos que se solicitan dentro de las 
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asignaturas para evaluar conocimientos y habilidades. La social corresponde a los textos que 
trascienden el aula y que no forman parte de los conocimientos y habilidades que se evalúan 
dentro de las asignaturas. Estos textos están al margen de lo que sucede dentro de las clases de 
los estudiantes, es decir, no suelen incluirse dentro de los programas de las asignaturas, pero 
tienen relevancia en otros momentos de la vida estudiantil, como participar en convocatorias, 
estar en contacto con profesores o directivos, solicitar información, entre otras prácticas 
mediadas por el texto.

El enfoque metodológico es de tipo cualitativo, y se divide en tres fases: currículum, docentes 
y alumnos. La primera fase comprende un análisis curricular de los programas de licenciatura 
ofertados en la FI y la FPIE. Esto permite contextualizar las PDA, a fin de identificar los modelos 
de enseñanza de la escritura presentes en el currículum. La segunda fase comprende la fase 
medular de la investigación. Se enfoca en los docentes, y consta de una serie de entrevistas a 
profundidad. La última fase se centra en los alumnos y sus textos. Esta fase consiste en 1) grupos 
focales con estudiantes de la EB de la FI y la FPIE y 2) análisis de los textos de los estudiantes. De 
esta manera, el proyecto se acerca a las metodologías de estudios de la escritura que propone 
triangular los escritos, considerando a escritores y sus contextos (Navarro, 2022). En el presente 
trabajo, las PDA corresponden al eje central de la investigación; el currículum, los alumnos y sus 
escritos permiten tener un panomara más amplio de las PDA, así como analizar los modelos y 
enfoques teóricos presentes en el contexto universitario de la FI y la FPIE.

Consideraciones finales

La tesis se encuentra en proceso, por lo que hasta ahora se ha trabajado en un marco contextual 
y en la primera fase de la investigación, que comprende el currículum. A continuación, se 
presentan algunos de los resultados preliminares de esta fase.

Actualmente, en la FI se imparten dos programas de licenciatura: Traducción (LT) y Enseñanza 
de Lenguas (LEL). En la FPIE, se imparten cuatro programas de licenciatura: Asesoría 
Psicopedagógica (LAP), Docencia de las Matemáticas (LDM), Docencia de la Lengua y Literatura 
(LDLL), y Docencia de las Ciencias (LDC).  Los programas de licenciatura se dividen en tres 
etapas: básica, disciplinaria y terminal. Dentro de la EB —que suele comprender los primeros 
tres semestres—, se imparte al menos una asignatura orientada a desarrollar prácticas de 
lectura y escritura básicas en los estudiantes. En la FI y la FPIE, los programas incluyen varias 
materias obligatorias a lo largo de la EB enfocadas a la lectura y escritura —es decir, asignaturas 
alfabetizadoras (AA)—; no solo una, como en la mayoría de los programas que se ofertan en la 
UABC.

Hay una mayor cantidad de AA en el área de Lenguas, esto debido a que se imparten asignaturas 
en inglés para desarrollar estas prácticas también en esta lengua. Por otro lado, las AA combinan 
Horas Clase (HC) con Horas Taller (HT). Esto muestra que se le da espacio —al menos dentro del 
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currículum— a la práctica, al ejercicio de la lectura y la escritura. Además, todas las AA tienen 
un alto número de créditos, entre 6 y 8, lo que también muestra una carga importante dentro 
del plan de estudios. Fuera de la EB, no aparecen AA obligatorias en el mapa curricular de estos 
programas, con excepción de LDLL, que tiene una AA obligatoria en la etapa terminal.

En cuanto a los docentes, en la FI del Campus Mexicali, hay un total de 66 docentes: 14 profesores-
investigadores de tiempo completo (PTC), 15 técnicos-académicos de tiempo completo (TATC), 
1 técnico-académico de medio tiempo (TAMT) y 36 profesores de asignatura (PA). Para el 
semestre 2023-1, la mayoría de las AA son impartidas por personal docente de tiempo completo, 
tanto PTC como TATC. Por su parte, la FPIE cuenta con 18 PTC, 6 TATC, y 68 PA. A diferencia de la 
FI, para el semestre 2023-1, las AA las imparten, en su mayoría, PA. Solo hay un PTC impartiendo 
una AA a un grupo de tronco común. La diferencia entre una mayor cantidad de PA en la FPIE 
que en la FI se explica por la cantidad de TATC que posee cada unidad académica. Además, en 
la FI se ofertan tres posgrados distintos que abren convocatoria de manera anual, por lo que 
los PTC se enfocan en estos programas, mientras los TATC atienden en gran parte la matrícula 
de licenciatura. Por último, la matrícula a nivel licenciatura es más amplia en la FPIE que la FI.

Respecto a los estudiantes, en la FPIE, hay un total de 715 estudiantes de licenciatura: 342 de 
EB, 135 de ED y 238 ET. En la FI, estaban inscritos 604 alumnos en licenciatura: 182 en EB, 228 en 
ED y 194 ET. Con lo anterior, se observa que en la FPIE la mayoría de los estudiantes es de EB, 
mientras que en la FI el grueso de la matrícula se ubica en la ED, seguida de la etapa terminal 
y, por último, la EB. Esto se debe a que durante la contingencia sanitaria hubo una reducción 
en la matrícula de dicha unidad académica. Sin embargo, como se aprecia en la FPIE, en la 
mayoría de las ocasiones, donde se atienden más estudiantes es durante la EB, y es también 
en esa etapa donde se ubican las AA.

De acuerdo con Martínez-Lobatos (2011), la formación básica en educación superior es un tema 
de debate y responde a diversos intereses. Una de las principales interrogantes es definir qué 
es lo básico en la formación y qué no. Además, no hay consenso general a nivel superior o un 
marco común para delimitarlo. En el caso de la FPIE y la FI, se observa que las habilidades de 
lectura y escritura se consideran básicas, y tienen fuerte presencia en esta etapa de formación. 
Incluso, en la FI, se considera básico que también lean y redacten en inglés. Esto provoca 
que tengan más asignaturas en la EB que en la FPIE. Por otro lado, la FPIE tiene asignaturas 
obligatorias de redacción o producción de textos en otras etapas, pero solo para la LDLL.
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