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dificuldade que invade aos estudantes à hora na abordagem de 
textos acadêmicos desde a leitura e a escritura.
Tendo em conta que ambas ações, ler e escrever, são elementos 
distintivos que colaboram no processo de aprendizagem, resul-
ta essencial para fazer um repenso das dificuldades que afetam 
aos estudantes em seu encontro com as disciplinas de estudo, 
uma análise do papel que desempenham os docentes nesse aci-
dente, e uma crítica ao paradigma conductista de ensino. Abor-
dando autores da pedagogia posmoderna tenta-se, finalmente, 
jogar luz sobre as alternativas construtivistas da educação, que 
atuam como facilitadores de matrizes relacionais onde docen-

tes e estudantes podem cooperar na apropriação, transformação 
e construção do conhecimento.

Palavras chave: leitura – escritura – processo de ensino – in-
clusão – condutismo – construtivismo – sala de aula workshop 
– cooperação – participação – conhecimento.
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La escritura académica. Estrategias de 
enseñanza para motivar el interés en la escritura.

Sebastián Caro (*)

Resumen: El intento por parte de los docentes de fomentar el interés en la escritura universitaria se presenta como una dificultad. 
En este ensayo se analizan las estrategias que tiene en sus manos el educador para motivar al alumnado a escribir. 
Se diferencia la motivación extrínseca, aquella relacionada con factores externos que se le presentan al estudiante en forma de re-
compensas o premios, de la intrínseca, relacionada con el interés genuino del alumno. Entonces cabe preguntarse, ¿qué estrategias 
de enseñanza se deben utilizar para fomentar los motivadores intrínsecos hacia la escritura?
Se constituye también la diferencia entre una concepción de la escritura como una herramienta que ayude a construir el conoci-
miento, en lugar de ser un medio de registro y mera transmisión de conocimientos. La importancia radica en la diferencia entre 
reproducir saberes y configurarlo. Las estrategias docentes deben apuntar a la escritura como proceso de configuración y construc-
ción de conocimiento.
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 94]

_______________________________________________________________________

Fecha de recepción: agosto 2014

Fecha de aceptación: octubre 2014

Versión final: diciembre 2014

La escritura de los estudiantes en el ámbito universitario 
se presenta como una dificultad. Por un lado, ellos mis-
mos se confrontan con un nuevo universo de produc-
ción donde la escritura, sumada a los contenidos disci-
plinares específicos, les demanda nuevas exigencias. Es 
tarea entonces del docente educar a los aprendices en 
esta nueva forma de escribir, sin entender a la escritura 
como una actividad ya incorporada y aprendida en su 
totalidad y complejidad. En palabras de Irene Klein, “Se 
presupone que la escritura es un medio para comunicar 
lo que se sabe y, por lo tanto, basta con poseer dicho sa-
ber para poder hacerlo. Pocas veces se toma conciencia 
de que escribir no solo es transmitir ese saber sino sobre 
todo configurarlo.” (2007, p. 10)
Por otro lado, se encuentra la dificultad que enfrenta el 
educador al intentar fomentar el interés en la acción de 
escribir. Es aquí donde este ensayo se detiene, estable-
ciendo el siguiente interrogante: ¿Qué estrategias tiene 
en sus manos el docente para motivar al alumnado a 
escribir?
Ken Bain (2007) expone una diferenciación entre dos ti-
pos de motivación, la intrínseca y la extrínseca. Esta úl-
tima se relaciona con factores externos que se le presen-
tan al estudiante en forma de recompensas o premios 

a obtener por una determinada tarea. Bain observa que 
estos motivadores tienen un efecto que podría catalo-
garse como fugaz, ya que el interés desaparece cuando 
desaparece el estímulo externo.
Diferente es la motivación intrínseca, que se relaciona 
con un interés genuino por parte del estudiante. Enton-
ces cabe preguntarse, ¿qué estrategias de enseñanza se 
deben utilizar para fomentar los motivadores intrínse-
cos hacia la escritura?
En primer lugar, se considera que el docente debe alejar-
se de los factores extrínsecos que afectan a la escritura 
en el proceso de aprendizaje. Si bien la evaluación es 
una instancia valiosa en la enseñanza universitaria, se 
convierte en un factor de motivación extrínseca cuando 
el alumno relaciona a la escritura como una mera he-
rramienta evaluativa. El hecho de escribir entonces se 
torna una obligación, algo a realizar a modo de encargo.
Esta concepción de la escritura concibe a la misma como 
un medio de registro y transmisión de conocimientos, 
no como una herramienta que ayude a construir el co-
nocimiento mismo. De esta forma, se constituye en la 
vida académica como un instrumento de evaluación. 
Klein establece que “(…) se evalúa a través de la escri-
tura la capacidad del estudiante de reproducir un saber 
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pero en pocas ocasiones se le ofrecen al estudiante los 
elementos necesarios para que, a través de la escritura, 
pueda construirlo.” (2007, p. 12)
Es en este lugar donde el docente debe intervenir. Re-
sulta clave la presentación que se haga de la escritu-
ra. Lejos de un modelo transmisivo de conocimiento, 
donde la escritura es relegada a una recopilación y re-
producción de saberes, se debe buscar presentarla como 
una herramienta de construcción y transformación del 
conocimiento. Es decir, no separar a la escritura de los 
demás procesos cognitivos, sino potenciar su carácter 
formativo.
Se hace hincapié en la noción de la escritura como un 
proceso de configuración de conocimiento. La impor-
tancia radica en la diferencia entre reproducir saberes y 
configurarlo. Paula Carlino afirma que la escritura “(…) 
sirve para representar información, es decir, para confi-
gurar ideas: al escribir, se trabaja sobre el pensamiento, 
se le da una forma entre otras posibles; la reflexión sur-
gida a través de la escritura es diferente de la reflexión 
no escrita.” (2009, p. 9)
La acción de escribir enriquece al proceso de aprendi-
zaje, lejos de ser sólo un instrumento para replicar los 
contenidos disciplinares. Por ende, se debe promover el 
interés del estudiante haciéndole tomar conciencia de 
que al escribir tiene la posibilidad de configurar conoci-
mientos que de otra forma no serían posibles.
Este universo de posibilidades se pierde cuando se ve 
a la escritura solamente ligada a un proceso de evalua-
ción. Se podría pensar la influencia positiva en el inte-
rés del estudiante en la escritura al presentarla como 
una oportunidad para construir un conocimiento pro-
pio, un lugar de encuentro con él mismo donde no sólo 
construye su propio discurso, sino que conforma su 
propia voz académica.
Aquí se establece una paradoja interesante, en la cual el 
escritor académico se encuentra con él mismo, con su 
propia voz, cuando se ve obligado a alejarse de sí mis-
mo. Es decir, se ve forzado a distanciarse de su propia 
subjetividad.
Cabe entonces aclarar la diferencia con el habla. En el 
habla, el enunciador tiene la posibilidad de compartir 
un aquí y ahora con el espectador. El contacto es in-
mediato. En cambio, la escritura supone una distancia, 
temporal y espacial, con su público. Esta mediatez exige 
al autor distintos requisitos en un texto.
Pero más allá de la distancia entre el escritor y el lec-
tor, la escritura plantea una distancia particular: aquella 
entre el autor y su pensamiento. En lugar de pensar a la 
escritura como una prolongación del autor, o un reflejo 
del conocimiento interior del mismo, se propone esta 
distancia en la construcción del texto. Como establece 
Carlino, “Sin escritura, yo y mi pensamiento estamos 
unidos, con la escritura empiezo a poder tener mi pen-
samiento fuera de mí.” (2009, p. 10)
La escritura crea un objeto de lo que inicialmente es un 
pensamiento inmaterial, y en esta actividad transforma-
dora, convierte en objeto lo que es sujeto, y en producto 
lo que es proceso.
Se deben explorar los procesos cognitivos que entran 
en juego en la escritura. Siguiendo el pensamiento de 
Carlino, “la escritura da forma a las ideas pero no como 

un molde externo al contenido: al escribir se crean con-
tenidos no existentes.” (2009, p. 9)
La escritura no debe ser vista sólo como un espacio para 
dar respuesta a preguntas, sino también como un ámbi-
to para que el estudiante plantee sus propias preguntas. 
Aquí también es crucial la intervención del docente, 
que debe motivar a que el alumno formule sus propias 
preguntas en lugar de forzarlo a responder las preguntas 
que plantea el profesor.
El docente pasaría de ser el destinatario de un texto de 
reproducción de contenidos a tener el rol de guía en el 
camino exploratorio de la escritura. Este es otro factor 
de suma importancia: el acompañamiento del docente 
en la tarea de escribir.
La acción de escribir se enriquece cuando se inscribe 
dentro de un proceso de construcción guiada, donde el 
docente acompaña al estudiante devenido en autor. No 
se puede ignorar que esta forma de escritura es nueva 
para el alumno, y por lo tanto debe incorporar los pará-
metros a tener en cuenta en la producción de un texto 
académico. La devolución que haga el profesor de la 
producción escrita es fundamental. Se puede fortalecer 
un interés intrínseco por parte del aprendiz si en lugar 
de basarse en una calificación se establece una retroa-
limentación positiva, que se aleje de un juicio de valor 
sobre lo escrito, y busque estimulaciones positivas para 
el progreso y la exploración (Bain, 2007).
En este desafío es de suma importancia incluir a la es-
critura en una tarea significativa, con propósitos y ob-
jetivos claros y explícitos. Debe constituir un desafío 
cognitivo, convirtiendo el proceso de escritura en un 
proceso de resolución de problemas, de descubrimiento 
y de exploración.
Es decir, se debe especificar una tarea que exceda al 
simple hecho de volcar ideas en una hoja, y apunte a un 
análisis, cuestionamiento y transformación del pensa-
miento. Se debe alentar a una actitud crítica y reflexiva 
a medida que el estudiante escribe, tanto en la planifi-
cación previa, como en el acto de escribir en sí y en la 
revisación de lo escrito.
Sintetizando esta postura, Irene Klein fundamenta:

Cuando la escritura deja de ser pensada como una 
suerte de molde en el que se vierten los diversos 
contenidos y se la concibe como una herramienta 
que no solo permite desarrollar las competencias 
necesarias para producir textos académicos sino, 
sobre todo, organizar lo que se sabe y piensa sobre 
aquello acerca de lo que se escribe, se convierte en 
un instrumento epistémico que posibilita aprehen-
der y configurar conocimiento. (2007, p. 14)

El desafío que debe afrontar el docente no es sólo lograr 
que los estudiantes escriban, sino que piensen a través 
de su escritura, y que con su propio discurso escrito y 
los saberes que configuren a través de él, contribuyan al 
campo teórico propio de su disciplina.
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Abstract: The teachers´ attempt to encourage interest in writing 
university is presented as a difficulty. This paper analyzes the 
strategies that educators have in their hands to motivate stu-
dents to write.
Extrinsic motivation, those related to external factors that are 
presented to the student in the form of rewards or prizes, differs 
from the intrinsic one, related to the student’s genuine interest. 
So the question is what teaching strategies should be used to 
promote intrinsic motivation towards writing?
It is also the difference between a conception of writing as a 
tool to help to build knowledge, instead of being a mere means 
of recording and transmitting knowledge. The importance lies 

in the difference between knowledge and set play. Teaching 
strategies should aim at writing as process configuration and 
construction of knowledge.

Keywords: pedagogy - writing - knowledge - teaching strategy - 
motivation - education - higher education.

Resumo: A tentativa por parte dos professores de incentivar o 
interesse na escritura universitária apresenta-se como uma di-
ficuldade. Neste ensaio analisam-se as estratégias que tem em 
suas mãos o professor para motivar os alunos a escrever.
Diferencia-se a motivação extrínseca, aquela relacionada com 
fatores externos que lhe apresentam ao estudante em forma de 
recompensa ou prêmios, da intrínseca, relacionada com o inte-
resse genuino do aluno.
Então cabe perguntar-se, ¿que estratégias de ensino devem ser 
utilizado para promover os motivadores intrínsecos para a es-
critura? 
Constitui-se também a diferença entre uma concepção da escri-
tura como uma ferramenta que ajude a construir o conhecimen-
to, em lugar de ser um médio de registro e mera transmissão 
de conhecimentos. A importância arraiga na diferença entre re-
produzir saberes e configurá-lo. As estratégias docentes devem 
apontar à escritura como processo de configuração e construção 
de conhecimento.
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Evolución educativa. Un camino que favorece 
al aprendizaje, desarrolla capacidades y 
forma a profesionales competentes.
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Resumen: Los abruptos cambios culturales promovidos por la revolución tecnológica impregnaron la sociedad mundial. De esta 
manera, los intereses y capacidad de los individuos mutaron drásticamente orientando su accionar hacia la satisfacción de nece-
sidades. Estas transformaciones interpelaron el ámbito educativo al producirse cambios en el contexto y el perfil del alumno. Por 
consiguiente, se postula como una problemática educativa la adopción de estrategias didácticas que favorezcan el aprendizaje y 
posibiliten el desarrollo de capacidades en los estudiantes para formar profesionales competentes.

Palabras clave: aprendizaje - educación – clase – didáctica – educación universitaria - estudiante universitario - método de ense-
ñanza - perfil del estudiante – progreso educativo.
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Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 
involúcrame y lo aprendo. (Benjamín Franklin)

La evolución en la sociedad mundial produjo muta-
ciones en el estilo de vida de los seres humanos. Sus 
intereses y capacidades fueron transformándose con el 
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transcurso del tiempo, direccionando sus acciones a la 
satisfacción de necesidades. Esta característica del in-
dividuo actual se observa en todos los ámbitos donde 
se desempeña, inclusive en el área educativa donde 
se percibe un cambio en el perfil de los alumnos. Por 
consiguiente, sus percepciones del mundo se renovaron 


