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Resumen
Las investigaciones sobre escritura académica han aumentado en las últimas décadas, lo que ha dado paso a la fundación de 
un espacio disciplinar que ha contribuido a transformaciones en la enseñanza y estudios en el nivel universitario. El objetivo del 
presente artículo es describir cómo se ha trabajado la escritura académica en ingeniería para el contexto hispanoamericano. Se 
realizó una revisión exploratoria en revistas científicas de acceso abierto, a partir de lo cual se conformó y analizó un corpus de 
36 publicaciones en el lapso 2011-2021. Según los hallazgos, los estudios sobre escritura académica en ingeniería se han incre-
mentado en los últimos años; se encuentra una tendencia a estudiarla desde sus subdisciplinas y en el pregrado; se percibe un 
potencial desarrollo de trabajo interdisciplinario a partir de la incipiente colaboración entre docentes de lengua y docentes de 
ingeniería; metodológicamente, predominan las investigaciones empíricas; los estudios se caracterizan por una heterogeneidad 
teórica, y se advierte un enfoque de la escritura orientado hacia lo social, y se dejan de lado los estudios estrictamente cognitivos. 
En conclusión, hay un avance de la disciplina que aborda el estudio de la escritura en la universidad, ahora con marcos de refe-
rencia más delimitados, como es el caso del área de ingeniería. 

Palabras clave: enseñanza de la escritura, universidad, publicación periódica, Hispanoamérica. 

Abstract
Research on academic writing has increased in recent decades, paving the way to the foundation of a disciplinary space that has 
contributed to transformations in teaching and studies at the university level. The objective of this article is to describe how aca-
demic writing in engineering has been approached for the Hispanic American context. An exploratory review was carried out in 
open access scientific journals, from which a corpus of 36 publications for the 2011-2021 period was collected and analyzed. 
The findings show that studies on academic writing in engineering have increased in recent years. There is a tendency to study 
it from its subdisciplines and in the undergraduate programs. A potential development of interdisciplinary work is perceived in 
the incipient collaboration between language and engineering teachers. There is a predominance of methodologically empirical 
research, and studies are characterized by a theoretical heterogeneity. Moreover, a social-oriented approach to writing is noticed, 
leaving strictly cognitive studies aside. A social-oriented approach to writing is noticed, leaving aside strictly cognitive studies. It 
is concluded that advancements have been made in the discipline to address the study of writing in the university contexts, now 
with more delimited reference frameworks, as is the case of the engineering area. 

Keywords: teaching of writing, university, periodical publication, Latin America.
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Introducción

El sistema educativo formal tiene entre sus ob-
jetivos la enseñanza y aprendizaje de la lengua 
escrita. En la universidad, los estudiantes ejer-
cen prácticas letradas configuradas por los ob-
jetivos pedagógicos, curriculares y disciplinares 
de cada carrera, y determinadas por propósitos, 
convenciones y necesidades de cada asignatura, 
y por los requerimientos de cada docente. A es-
te tipo de escritura se le denomina académica: 
“Se trata de una tecnología semiótica compleja 
de construcción de conocimiento y de comuni-
cación mediata que interviene en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje, de comunicación y 
de evaluación, en instituciones terciarias y uni-
versitarias” (Navarro, 2021, p. 43).

Dado que el objetivo de la educación superior 
es encaminar a los estudiantes al mundo del traba-
jo profesional, la escritura es una práctica para este 
fin (Guerrero et al., 2019), ya sea para prepararlos 
a escribir textos académicos y científicos duran-
te el pregrado o al graduarse, si laboran en una 
institución académica, o para hacer investigación 
no científica (pues no se publica) en industrias o 
empresas (Russell y Cortes, 2012, pp. 4-5). La pro-
ducción de los diversos géneros depende, en prin-
cipio, del discurso y la escritura disciplinar en la 
formación académica.

En atención al reconocimiento de la escritura 
como herramienta fundamental para la actuación 
social, académica, científica y profesional plena, 
en la agenda de investigación educativa latinoa-
mericana, se ha divulgado en las últimas décadas 
un número importante de trabajos enfocados en 
analizar y reflexionar acerca de la escritura de los 
estudiantes universitarios, la situación y problema 
que subyace a su enseñanza, su aprendizaje y su 
desarrollo. El dominio investigativo enfocado en 
la lectura y escritura en educación superior se ha 
nutrido de diversas tradiciones teóricas y metodo-
lógicas; y hoy constituyen un espacio disciplinar 
con un potencial diverso y en expansión, tal como 
lo señalan Navarro (2017) y Navarro et al. (2016). 

Si bien se ha manifestado que en Latinoamérica 
no hay un campo disciplinar específico y sistema-
tizado sobre el estudio de la escritura o escritura 
en las disciplinas (Narváez-Cardona, 2016; Nava-
rro et al., 2016), diversos factores y acontecimien-
tos institucionales y pedagógicos han contribuido 
a la fundación y progresivo crecimiento de este 
campo; por ejemplo, la ampliación de la matrícula 
universitaria, la organización curricular, el tiempo 
y las condiciones del grado sujetas a la producción 
de géneros discursivos complejos (Tapia-Ladino 
et al., 2016; Ávila y Navarro, 2021). De tal modo 
que la inquietud sobre la escritura estudiantil en el 
ámbito universitario se ha visibilizado en iniciati-
vas científicas y pedagógicas, cuyos antecedentes 
se ubican en los años 1980 (Kalman, 2003) y han 
consolidado una red de eventos y publicaciones 
desde la década del noventa (Narváez-Cardona, 
2014; Navarro, 2017; Navarro et al., 2016; 
Tapia-Landino et al., 2016). 

Esto ha traído logros y avances desde lo teórico, 
lo pedagógico y lo institucional, pues diversas uni-
versidades de la región han desarrollado políticas 
orientadas al desarrollo de competencias comuni-
cativas, por ejemplo cursos en primer semestre o 
año, cambios epistemológicos y metodológicos del 
currículum, programas de intervención y centros 
de escritura (Calle-Arango, 2020; Molina-Natera, 
2016; Natale y Stagnaro, 2012; Zambrano y 
Aragón, 2015); asimismo, continúan los desafíos, 
lo que deja ver que es un área investigativa en con-
tinuo desarrollo. 

En este sentido, es importante conocer las pers-
pectivas, tendencias teóricas y metodológicas, y el 
tratamiento de la situación problemática desde las 
que se han producido los estudios sobre escritura 
académica, con el fin de valorar aportes, alcances 
y vacíos, con un panorama más claro. De allí la 
necesidad de emprender estudios de revisión que 
den cuenta de esto para comprender, configurar, 
sistematizar y discutir los caminos de este campo 
emergente. 

Se encuentran, entonces, diversos trabajos que 
revisan y sistematizan, desde varios propósitos y 
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perspectivas, los estudios sobre escritura académi-
ca en Hispanoamérica. Por ejemplo, en el contexto 
venezolano se cuenta con los trabajos de Andra-
de y García (2015), Guerrero y Zambrano (2012), 
Rojas (2012) y Zambrano y Guerrero (2015), quie-
nes analizan la producción científica de docentes 
investigadores de universidades públicas. Los resul-
tados de estos coincidieron en una predominancia 
de las citas de autores extranjeros, que las investi-
gaciones se realizan sobre todo en el pregrado y en 
cursos de lengua de primer semestre y en el área de 
las Humanidades y Ciencias Sociales. Según Rojas 
(2012), los trabajos se centran en indagaciones de 
alcance explicativo, y se basan en modelos teóri-
cos de filiación lingüístico-cognitiva. Por su parte, 
Guerrero y Zambrano (2012), Andrade y García 
(2015) y Zambrano y Guerrero (2015) señalan que 
predominan los trabajos con un enfoque procesual 
y cognitivo de la escritura. Sin embargo, Zambra-
no y Guerrero (2015) hallaron investigaciones ba-
sadas en el conocimiento de los géneros y en el 
reconocimiento de la escritura como práctica so-
cial, lo que permite ver un nuevo panorama hacia 
la alfabetización académica; también encontraron 
un eclecticismo teórico en un número considerable 
de los trabajos analizados. 

Calle-Arango y Ávila-Reyes (2019) realizaron 
una revisión bibliográfica para conocer el desarro-
llo y tendencias de la alfabetización académica en 
Chile. Las autoras analizaron investigaciones em-
píricas que se orientan en los principios generales 
del concepto de alfabetización académica desa-
rrollado por Carlino (2005, 2013); que se desplie-
gan mayormente en las Humanidades, Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales, y en pregrado; que 
en algunas investigaciones subyace el discurso del 
déficit, y que la teoría se divide entre lo textual y 
cognitivo, y lo sociocognitivo. 

Desde un contexto más amplio, Ortiz (2011) 
se propuso analizar los enfoques, metodologías y 
marcos teóricos de investigaciones y tesis, sobre 
escritura académica, en especial sobre las repre-
sentaciones sociales, en el contexto internacional 
y en el colombiano. De esta manera, concluye 

que existe una tendencia general en los estudios a 
diagnosticar los problemas de producción textual, 
que los estudios se orientan al análisis de las repre-
sentaciones, pero no se contrastan con la observa-
ción de las prácticas de estudiantes y docentes, se 
evidencian discursos del déficit y hay un interés 
centrado en la estrategia. Desde los enfoques de 
los trabajos analizados, se puede afirmar que exis-
ten dos: el cognitivo y el sociocognitivo.

También, se cuenta con el trabajo de Navarro 
et al. (2016), cuyo propósito fue conformar un pa-
norama sobre los estudios de lectura y escritura en 
Latinoamérica, a partir de la revisión de trabajos 
publicados en cuatro revistas científicas del área, 
durante el periodo 2001-2015. Como resultado, 
en efecto, se ha configurado un espacio discipli-
nar desde el año 2003, cuyo objeto de estudio 
son los procesos de lectura y escritura. Se obser-
va una preponderancia en los artículos empíricos, 
en especial en el área de Humanidades y Cien-
cias Sociales. Los marcos teóricos y metodológicos 
son diversos y heterogéneos, con una orientación 
más reciente de marcos más explícitos y novedo-
sos. Además, se presentan dos vertientes de inte-
rés investigativo desde una perspectiva educativa y 
desde una lingüística. Asimismo, se advierte la ex-
tensión de estas investigaciones hacia el contexto 
del posgrado, como lo reportan Chois et al. (2020), 
Chois y Jaramillo (2016) y Rey (2019).

Estos estudios sobre el estado del arte del campo 
emergente investigativo de la lectura y escritura aca-
démica confirman que esta disciplina, en Latinoamé-
rica, ha creado una base teórica y metodológica en 
crecimiento, y además ha producido cambios curri-
culares en las instituciones. Este foco en la escritura 
como objeto de estudio se ha centrado en áreas de 
interés más específicas como la ingeniería. 

La escritura en ingeniería

La escritura es el medio más estable para interactuar 
en una comunidad disciplinar; para ello, se preci-
sa del conocimiento y la comprensión del discurso 
experto que se maneja dentro de cada comunidad. 
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Varias investigaciones han demostrado la trascen-
dencia de la escritura en el campo de la ingenie-
ría para construir y socializar conocimientos, tanto 
en el contexto académico, como en el profesional 
(cf. Freedman y Artemeva, 1998; Troy et al., 2014; 
Winsor, 1990). Así, ha llamado la atención la trans-
formación del rol del ingeniero, orientado más a la 
administración de procesos y personas que al dise-
ño de sistemas (Piirto, 2000); de esta manera, su la-
bor ya no es predominantemente técnica, pues para 
ser eficientes deben ser usuarios hábiles de la retó-
rica (Winsor, 1996); en consecuencia, la comunica-
ción escrita se ha vuelto una exigencia de gran peso 
en su profesión. 

La ingeniería se posiciona en Latinoamérica como 
una carrera que amerita la formación de profesionales 
de excelencia, no solo en aspectos específicos vincu-
lados con sus competencias técnicas, sino con un per-
fil de investigadores, con herramientas comunicativas 
claves para aplicar dicho conocimiento en proyectos e 
investigaciones de carácter tecnológico que deben ser 
escritos con un lenguaje preciso, dentro de un contex-
to técnico. (Guerrero-Trejo et al., 2022, p. 12)

En Latinoamérica, no hay un campo disciplinar 
particular que estudie la escritura y el discurso es-
crito de la ingeniería, tal como se aborda en el 
contexto anglosajón, mediante los programas de 
comunicación técnica (véase Narváez-Cardona, 
2016), los cuales se enfocan en la escritura y el 
discurso profesional. Si bien los estudios reportan 
que en Latinoamérica los trabajos sobre escritura 
académica se han realizado mayormente en las 
Humanidades y Ciencias Sociales, se reconoce el 
incremento de iniciativas que estudian la escritu-
ra académica delimitadas al área de la ingeniería 
desde hace más de una década (Narváez-Cardo-
na, 2016).

En virtud de esto, este trabajo tuvo como pro-
pósito caracterizar las publicaciones sobre es-
critura en el área de ingeniería en el contexto 
hispanoamericano durante el periodo 2011-2021, 
con la finalidad de precisar cómo se ha abordado 

la investigación de la escritura en este campo: des-
de qué marcos teóricos y metodológicos, enfo-
cados en las subdisciplinas o en la disciplina en 
general, cuáles son los propósitos investigativos y 
en qué niveles se desarrollan. Con esto se traza 
una ruta para comprender su desarrollo y generar 
discusiones sobre futuras líneas de investigación.

Metodología

Se realizó una revisión exploratoria guiada por el 
siguiente interrogante: ¿cómo se han abordado 
los estudios sobre escritura académica en el área 
de la ingeniería, específicamente en el contexto 
hispanoamericano? Para comenzar el rastreo del 
corpus se estableció este criterio: publicaciones 
divulgadas en revistas científicas de acceso abier-
to en el periodo 2011-2021. Por ende, se empren-
dió la búsqueda en revistas del área de lingüística 
y educación, y en bases de datos como Proquest, 
Scopus, Eric, Redalyc, Scielo y Dialnet Plus.

En una primera fase, se hallaron 43 publicacio-
nes, de las cuales se descartaron las que se enfo-
caron en la lectura y escritura, en la escritura de la 
ingeniería en relación con otra área y en exponer 
programas académicos en favor del aprendizaje de 
la escritura en ingeniería. En este sentido, el corpus 
final se constituyó de 36 publicaciones (tabla 1).

Análisis del corpus

Esta investigación es de tipo documental, su na-
turaleza es cualitativa y tiene un alcance des-
criptivo. Para analizar el corpus se emprendió 
una codificación abierta para identificar ejes te-
máticos que ayudaron a clasificar su contenido, 
posteriormente se organizó la información en 
categorías. En este sentido, el análisis se llevó a 
cabo de la siguiente manera: una vez se identifi-
caron las 36 publicaciones, se realizó una revi-
sión y lecturas atentas de las publicaciones para 
establecer elementos significativos recurrentes; 
esto llevó a la creación de códigos, los cuales se 
organizaron en torno a las categorías (elementos 
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externos y elementos internos) y subcategorías 
(año de publicación, país, contexto y propósito 
del estudio y referentes teóricos) establecidas a 
priori y, además, se dio paso a la emergencia de 
nuevas subcategorías. Los datos fueron ordena-
dos en una matriz de análisis (tabla Excel).

La validación de las categorías y sus respectivas 
subcategorías y códigos se hizo primero de mane-
ra individual por cada coautor del estudio, y luego 
de manera conjunta; por último, se recurrió a una 
validación por parte de un experto en el área de la 
enseñanza de la lengua. La tabla 2 detalla catego-
rías emergentes.

Tabla 1
Datos del corpus de estudio

1 Cortés (2012) 13 Flores, y Quiñonez (2021) 25 Oyarzún et al. (2020) 

2 Ceballos y Márquez (2015) 14 Lillo-Fuentes y Venegas (2020) 26 Pérez (2015)

3 Ceballos y Márquez (2020) 15 Lillo-Fuentes et al. (2021) 27 Ramírez-Echeverry et al. (2016)
4 Contreras y Aguirre (2019) 16 Lugo (2011) 28 Serrano et al. (2012)

5 Cordero y Carlino (2019) 17 Marinkovich et al. (2018) 29 Sologuren-Insua (2019) 

6 Córdova (2015) 18 Mattioli (2012) 30 Sologuren-Insúa (2020a) 

7 De León (2015) 19 Mattioli (2021) 31 Sologuren-Insúa (2020b) 
8 Demarchi y Mattioli (2019) 20 Messina et al. (2017) 32 Sologuren-Insúa (2021) 
9 Duque de Duque et al. (2014) 21 Moreno (2019) 33 Sologuren-Insúa y Venegas (2021)
10 Flores (2018) 22 Nadal et al. (2021) 34 Stagnaro et al. (2012) 
11 Flores et al. (2017) 23 Natale y Stagnaro (2014) 35 Trejos (2013)
12 Flores et al. (2019) 24 Navarro y Caldas (2019) 36 Zambrano y García (2014)

Tabla 2
Categorías emergentes

Códigos Subcategorías Categorías
Número de 
publicaciones.

Elementos externosArgentina, Ecuador, Chile, Colombia, México, Uruguay y Venezuela. País de producción.

1, 2, 3 y 4 autores
La autoría de las 
publicaciones.

Enseñanza de la escritura.
Percepciones sobre la escritura.
Conocimiento, caracterización y análisis de géneros académicos.
Prácticas de escritura académica.
Producción textual de los estudiantes.

Propósitos de 
investigación.

Elementos internos

Levantamientos de géneros o propuestas de corpus de géneros, el resumen, el 
ensayo, informes de investigación formativa, el género explicativo, el traba-
jo práctico, el artículo científico, el informe de práctica y la monografía, el 
artículo de revisión sistemática y el procedimiento operativo estandarizado, el 
informe de proyecto, el plan de mercadeo.

El género discursivo 
como objeto de estudio.

Primer año o semestre, tercer semestre, último nivel de la carrera, diversos 
semestres, toda la carrera y en general o no especifica. 

Nivel académico y espa-
cio de actuación.

Una carrera, dos o más carreras y en general o no especifica. 
Área de ingeniería de 
estudio.

Investigación empírica, experiencias pedagógicas y propuestas didácticas. Tipo de estudio.
Orientación teórica.
La escritura profesional 
en ingeniería. 
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Resultados y discusión 

Número de publicaciones

Como se observa en la figura 1, en la última dé-
cada, las investigaciones sobre escritura en el área 
de la ingeniería han venido en ascenso. Vale la pe-
na destacar que en los tres últimos años del perio-
do de estudio del presente corpus hay un aumento 
considerable en el número de publicaciones.

País de producción

Con respecto al país donde se produjeron las investi-
gaciones sobre escritura en el campo de la ingeniería, 
esto se relacionó con la filiación institucional de los 
autores. De esta manera, se halló lo siguiente: Argen-
tina (19,4 %), Ecuador (2,7 %), Chile (30,5 %), Co-
lombia (13,8 %), México (11,1 %), Uruguay (2,7 %) 
y Venezuela (19,4 %); se destaca la participación 
considerable de Chile y Argentina, lo que puede in-
ferirse debido a su importante trayectoria en estudios 
sobre escritura (Calle-Arango y Ávila-Reyes, 2019; 
Navarro et al., 2016), y Venezuela. 

Asimismo, en cuanto al país de producción y la 
relación con el año de la publicaciones, se destaca 
que para 2019 hubo al menos una publicación en 
la mayoría de los países reportados (6 de 7); y se 

advierte el repunte de las publicaciones en Chile en 
los últimos tres años, esto puede explicarse por su 
autoría, correspondiente a docentes e investigado-
res que vienen desarrollando una línea de estudio 
orientada a la caracterización y análisis de los géne-
ros discursivos propios de las diferentes subdiscipli-
nas de la ingeniería: Lillo-Fuentes y Venegas (2020), 
Lillo-Fuentes et al. (2021), Sologuren-Insúa (2019, 
2020a, 2020b, 2021) y Sologuren-Insúa y Venegas 
(2021). En la figura 2 se observa el número de publi-
caciones por país y por años:

Autoría de las publicaciones 

Con respecto a la autoría de los trabajos, llamó la 
atención conocer si se llevaban a cabo en solitario 
o en coautoría, y en este último caso qué alianzas 
institucionales e interinstitucionales (entre colegas 
del área de lengua o entre colegas del área de len-
gua y colegas del área de ingeniería) (figura 3).

Revisado el corpus, como se observa en la 
figura 3, se halló que 14 trabajos (38,8 %) fueron 
publicados en solitario, mientras que los restantes 
en coautoría, es decir, 22 publicaciones (61,2 %) 
distribuidas de la siguiente manera: 11 (30,6%) por  
2 autores, 9 (25 %) por 3 autores y 2 (5,6 %) por 4 
autores. Los autores de estas publicaciones en su 
gran mayoría son formados en el campo de las 

Figura 1
Número de publicaciones 
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Humanidades y Educación, en áreas como lingüís-
tica, didáctica de la lengua, letras, etc. 

Se evidencian alianzas académicas institucio-
nales (por ejemplo, Ceballos y Márquez 2015, 
2020) e interinstitucionales (por ejemplo, Cordero 
y Carlino, 2018) de tutor/tutorado de maestría o 
doctorado, otras alianzas entre colegas de la mis-
ma institución (por ejemplo, Serrano et al., 2012), 
entre colegas de distintas instituciones (por ejem-
plo, Lillo-Fuentes et al., 2021) y entre profesor/estu-
diantes de pregrado (Nadal et al., 2021). Se precisan 

alianzas académicas entre docentes de lengua y 
de ingeniería (por ejemplo, Stagnaro et al., 2012; 
Flores y Quiñonez, 2021; Flores et al., 2019). Esto 
evidencia que el interés por investigar la escritura 
en el área de la ingeniería se comienza a establecer 
como un objeto de estudio sólido; la tendencia se 
orienta al trabajo colaborativo entre pares académi-
cos del área de lengua, muchos de ellos profesores 
de una facultad de Ingeniería; además, se reconoce 
el incipiente interés por la colaboración entre el do-
cente de lengua y el de ingeniería. 

Figura 2
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Elementos internos de las publicaciones

Propósitos de investigación 
El estudio de la escritura plantea diversas aristas 
temáticas originadas de los intereses y propósi-
tos teóricos y pedagógicos de los investigadores, 
y del abordaje de la situación problema. Según la 
figura 4, los propósitos investigativos de las publi-
caciones se organizan en cinco temáticas.

Se advierte, entonces, que la mayoría de las 
publicaciones, (14: 38,8 %) tienen como objetivo 
comunicar dispositivos, intervenciones o propues-
tas pedagógicas, aplicadas o no, para la ense-
ñanza de la escritura; de esta manera, Demarchi 
y Mattioli (2019), Stagnaro et al. (2012) y Pérez 
(2015) comparten una propuesta para la ense-
ñanza de la escritura, los primeros orientados a la 
producción del resumen, los segundos a un géne-
ro profesional y el tercero a la enseñanza de la 
escritura de manera general. Las demás publica-
ciones muestran procesos sistematizados de ense-
ñanza de la escritura y comparten resultados de 
los cambios favorables de sus intervenciones; por 
ejemplo, Mattioli (2012, 2021) reporta propuestas 
de enseñanza de la escritura y su aplicación, en 

el desarrollo de un trabajo interdisciplinario entre 
docentes; al igual que Cordero y Carlino (2019), 
quienes exponen los resultados de una investiga-
ción de carácter intervencionista, mediada por  
la colaboración docente, con el fin de promover la 
escritura de un texto disciplinar.  

Seguidamente, 11 de las publicaciones analiza-
das (30,5 %) exponen resultados de investigacio-
nes orientadas al conocimiento, caracterización y 
análisis de géneros académicos producidos dentro 
del contexto de la ingeniería; en este sentido, por 
ejemplo, Natale y Stagnaro (2014) comunican los 
resultados de una investigación, cuyo propósito 
es relevar y describir géneros profesionales que se 
producen en las empresas y su vinculación con los 
que se producen en la universidad; Sologuren-In-
súa (2020b) los géneros académicos a partir de un 
análisis a los programas de estudio; y Sologuren-In-
súa (2021) describe el género informe técnico. 
Otras publicaciones presentan los resultados de 
estudios enfocados en analizar aspectos discursi-
vos, estructurales y lingüísticos de alguna sesión o 
de un género discursivo; por ejemplo, Navarro y 
Caldas (2019) del género tesis y Lillo-Fuentes et al. 
(2021) del trabajo final de grado. 

Figura 4
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Por su parte, 6 publicaciones (16 %) analizan 
percepciones/concepciones sobre la escritura 
académica, ya sea de los estudiantes (Ceballos y 
Márquez, 2015), de los docentes (Cortés, 2012) o 
de ambos (Serrano et al., 2012). En cuanto al co-
nocimiento y análisis de las prácticas de escritura 
académica como propósitos investigativos, 3 pu-
blicaciones (8,3 %) reportaron resultados (Moreno, 
2019, por ejemplo). Por último, 2 publicaciones 
(5,5 %) se orientaron a describir la producción tex-
tual de los estudiantes y determinar dificultades en 
este proceso.

El género discursivo como objeto de estudio 
En el estudio de la escritura académica, el interés 
por los géneros que se producen en cada área del 
conocimiento ha crecido, debido a su importancia 
en la formación disciplinar. En el corpus estudia-
do, 25 publicaciones (69,4 %) trabajan los géneros 
con distintos propósitos, en algunas, son la unidad 
fundamental de estudio (véase categoría anterior) 
y en otras, vienen a ser parte de la investigación 
junto con otras unidades; las restantes publicacio-
nes (11 %-30,5 %) no mencionan un género espe-
cífico o no fue posible determinarlo (figura 5).

Como se observa, la tendencia predominante se 
orienta al estudio de varios géneros; en este caso, 5 
de las publicaciones (14,2 %) reportan levantamien-
tos de géneros o propuestas de corpus de géneros (por 
ejemplo, Natale y Stagnaro, 2014; Sologuren-Insúa, 
2020b; Sologuren-Insúa, 2021); seguidamente, con 
un enfoque retórico-discursivo, 4 (11,3 %) estudian 
la tesis de grado (trabajo final de grado) (por ejemplo, 
Lillo-Fuentes y Venegas, 2020; Flores y Quiñonez, 
2021) y el contraste entre la tesis de grado y posgra-
do por Navarro y Caldas (2019). El resumen, hallado 
en 4 publicaciones (11,3 %), resultó ser un género 
producido como medio de enseñanza de la escritura 
académica (por ejemplo, Zambrano y García, 2014; 
Ramírez-Echeverry et al., 2016); al igual que el en-
sayo, 2 (5,6 %), que en estas publicaciones fue el 
medio de enseñanza para el discurso argumentativo 
(Oyarzún et al., 2020) o como medio para conocer 
perspectivas personales sobre la escritura académi-
ca (Ceballos y Márquez, 2015). Por último, se tienen 
otros géneros: informes de investigación formativa, 
como medio para detectar dificultades de escritura 
estudiantil; el texto explicativo dentro de la quími-
ca, el trabajo práctico, el artículo científico, el infor-
me de práctica y la monografía como medios para la 

Figura 5
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enseñanza de la escritura; el artículo de revisión sis-
temática y el procedimiento operativo estandarizado 
como parte de una propuesta de enseñanza de la es-
critura (género profesional); el informe de proyecto 
descrito desde su organización retórica y discursiva; 
por último, el plan de mercadeo, cuyo estudio viene 
a ser el medio de análisis de las prácticas discipli-
nares. Al respecto, puede advertirse que, si bien se 
encuentran géneros académicos comunes a todas las 
áreas (el resumen o la monografía), la mayoría de los 
hallados en esta investigación son propios del área 
específica de la ingeniería. 

Nivel educativo y espacio de actuación
El nivel académico en el que se llevan a cabo las 
publicaciones que conforman el corpus de estudio 
arrojó lo ilustrado en la figura 6. 

Como se observa, 13 publicaciones reportan 
resultados de investigaciones llevadas a cabo al 
inicio de la carrera universitaria: 12 (33 %) en el pri-
mer año, semestre o cuatrimestre (Mattioli, 2021; 
Oyarzún et al., 2020; Sologuren-Insua, 2019; Tre-
jos, 2013; Zambrano y García, 2014; entre otros), 
así como en el tercer semestre (2,7 %) (Cordero y 
Carlino, 2019). Por su parte, otras 12 (33 %) publi-
caciones muestran estudios realizados en el mar-
co del último nivel de la carrera, como Moreno 

(2019), quien analiza, en un octavo semestre, las 
prácticas de escritura disciplinar alrededor de la 
escritura de un género especializado de la inge-
niería y Sologuren-Insúa (2021), quien se interesó 
en caracterizar el informe técnico producido en el 
ciclo terminal de una carrera de ingeniería.

Otro grupo de 5 publicaciones realiza su investi-
gación en varios semestres de una o varias carreras 
de ingeniería; por ejemplo, Lugo (2011), cuyo pro-
pósito fue analizar las precepciones sobre la escritura 
de docentes y estudiantes, estos últimos de primer, 
segundo, cuarto y sexto semestre; igualmente, Du-
que de Duque et al. (2014) estudian las prácticas de 
escritura de estudiantes de ingeniería de los ciclos 
básico y profesional, y la relación entre ambos. Por 
último, se cuenta con publicaciones, cuyos aportes 
se establecen desde la generalidad de la ingeniería, 
pues no especifica el nivel académico del trabajo; 
por ejemplo, Cortés (2012), quien analiza las dificul-
tades de escritura estudiantil en la construcción del 
informe de investigación formativa, pero no mencio-
na en qué etapa formativa del pregrado. 

A propósito, interesó detectar el espacio de 
actuación curricular de las investigaciones repor-
tadas, sobre todo de aquellas que comunicaron 
intervenciones o propuestas de enseñanza de la 
escritura, que solo aplicó para 16 publicaciones. 

Figura 6
Nivel académico de investigación
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De esta manera, se precisa que 8 estudios se reali-
zaron desde la asignatura de Lengua (por ejemplo, 
Zambrano y García, 2014; Ceballos y Márquez, 
2015 y Sologuren-Insúa, 2019), las restantes inves-
tigaciones se desarrollaron en el espacio de asig-
naturas de la especialidad y en colaboración con 
otros docentes (Cordero y Carlino, 2019; Flores et 
al., 2019; Mattioli, 2012; entre otros).

Área disciplinar de estudio
La ingeniería se constituye como una disciplina 
amplia, que alberga diversas subdisciplinas (Ward, 
2009), de allí que se ha estudiado desde la gene-
ralidad y desde cada subdisciplina por separado, 
tomando en cuenta su autonomía disciplinar, prác-
ticas letradas, discursos y géneros (Guerrero et al., 
2022). Esta categoría da cuenta del abordaje in-
vestigativo orientado a la ingeniería en general o 
por especialidad. Como se muestra en la figura 7, 
21 (58,4 %) de 36 publicaciones que conforman 
el corpus de estudio desarrollaron sus investigacio-
nes tomando en cuenta el espacio disciplinar de 
una carrera, 12 (33,3 %) de 36 las desarrollaron 
en más de dos carreras; por último, 3 de 36 (8,3 %) 

establecieron el espacio disciplinar de sus estudios 
desde la generalidad del área de la ingeniería.

Estos resultados señalan una tendencia a investi-
gar la escritura en cada subdisciplina; situación que 
es notoria en los estudios que describen y analizan 
géneros, familias de géneros o prácticas de escritura 
en torno a un género –por ejemplo, Moreno (2019) 
en Ingeniería Industrial, Navarro y Caldas (2019) en 
Ingeniería Eléctrica, y Lillo-Fuentes y Venegas (2020) 
en Ingeniería Civil Informática–. También hay inves-
tigaciones centradas en la enseñanza de la escritura 
y esto se despliega en una carrera: Cordero y Carli-
no (2019) en Ingeniería Civil, y Zambrano y García 
(2014) en Ingeniería Mecánica; al igual que investi-
gaciones orientadas al conocimiento de las percep-
ciones sobre la escritura de docentes y estudiantes; 
por ejemplo, Flores et al. (2017) quienes determinan 
las competencias transversales sobre la alfabetiza-
ción académica y las percepciones sobre esto en los 
docentes de la carrera de Ingeniería Mecánica. 

Las publicaciones que trabajan dos o más ca-
rreras tienden a hacerlo por el campo en el que 
se desarrollan –asignatura en común–; por ejem-
plo, Ceballos y Márquez (2015, 2020) y Contreras 

Figura 7
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y Aguirre (2019) adelantan sus investigaciones en 
asignaturas de lengua común a todas las carreras 
de ingeniería; al igual que Mattioli (2012), quien 
trabaja en dos asignaturas comunes a varias carre-
ras. Asimismo, hay trabajos que abordan un propó-
sito investigativo desde la generalidad disciplinar, 
lo que comprende varias carreras de ingeniería 
(véase Duque de Duque et al., 2014, cuyo campo 
de trabajo involucra seis carreras de ingeniería), y 
otros que lo hacen desde la generalidad del área, 
pues no se explicita(n) la(s) carrera(s) desde donde 
se realiza el estudio (por ejemplo, Cortés, 2012).

Tipo de estudio 
Las publicaciones analizadas comunican resulta-
dos de diversos tipos de estudios. 

Como se observa en la figura 8, los estudios de 
base empírica (26 de 36: 72,2 %) superan a los esta-
blecidos como experiencias o intervenciones peda-
gógicas (7 de 36: 19,4 %) y propuestas didácticas (3 
de 36: 8,4 %); esto coincide, aunque de un corpus 
distinto, con los hallazgos de Navarro et al. (2016). 
Hay, entonces, una marcada tendencia por investi-
gar a partir de marcos metodológicos definidos; en 
este sentido, se tienen en su mayoría abordajes des-
de un enfoque cualitativo (por ejemplo, Ceballos 

y Márquez, 2020; Serrano et al., 2012; Sologuren, 
2021); solo se halló un trabajo con enfoque cuanti-
tativo (Lillo-Fuentes y Venegas, 2020), y de manera 
muy acotada, de carácter mixto (por ejemplo, Flo-
res y Quiñonez, 2021; Flores y Ortega, 2017; Lugo, 
2011). Asimismo, se encontraron estudios con va-
riados métodos, como el etnográfico (Cortés, 2012; 
Serrano et al., 2012; Contreras y Aguirre, 2019; en-
tre otros) o el estudio de caso (Ceballos y Márquez, 
2020; Moreno, 2019; entre otros); en la mayoría 
se emplean técnicas de recolección de datos co-
mo entrevistas y encuestas a estudiantes y docentes 
(Marinkovich et al., 2018; Mattioli, 2021; Natale y 
Stagnaro, 2014; por ejemplo).

Por su parte, las publicaciones basadas en ex-
periencias pedagógicas presentan secuencias o 
intervenciones en el marco de una clase, se ex-
plica su desarrollo y se ofrece una discusión sobre 
los resultados, en su mayoría favorables (De León, 
2015; Mattioli, 2012; Trejos, 2013; entre otros). 
Las propuestas pedagógicas presentan programas 
sistematizados, producto de la investigación, pa-
ra intervenir en la enseñanza de la escritura; por 
ejemplo, Stagnaro et al. (2012) comparten una 
propuesta para enseñar la escritura de un género 
del campo profesional y Sologuren-Insúa (2019) 

Figura 8
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en la asignatura de Lengua, atendiendo a los pro-
pósitos comunicativos del género. 

Orientación teórica 
Partiendo de los propósitos investigativos, las pu-
blicaciones se apoyan en distintos autores y fun-
damentos sobre la escritura y discurso académico, 
que han mostrado un panorama teórico heterogé-
neo y complejo (Navarro et al., 2016; Zambrano y 
Guerrero, 2015), por lo que no se pueden hacer ca-
racterizaciones teóricas absolutas; sin embargo, se 
pueden hacer lecturas sobre las orientaciones teóri-
cas más predominantes de los estudios. Se observa, 
entonces, que una parte considerable del corpus se 
apoya principalmente en el concepto de alfabetiza-
ción académica propuesto por Carlino (2005, 2013) 
(por ejemplo, Nadal et al., 2021; Duque de Duque 
et al., 2014); lo que coincide con lo hallado en el 
estudio de Calle-Arango y Ávila-Reyes (2019). 

Otras publicaciones se basan en autores como 
Swales (1990, 2004), sobre todo aquellos trabajos 
cuyo propósito es describir o analizar discursiva-
mente géneros textuales (por ejemplo, Flores y Qui-
ñones, 2021; Sologuren-Insúa y Venegas, 2021); en 
menor medida, otro grupo sigue los postulados de la 
lingüística sistémico-funcional (Mattioli, 2012; Na-
varro y Caldas, 2019). Se resalta la tendencia hacia 
una mirada sociocognitiva, sociolingüística y socio-
cultural de la escritura; los trabajos con tendencias 
cognitivas muy marcadas se encuentran en los pri-
meros años de estudio del corpus y a partir de 2015 
no se encontró ninguno con esta característica. 

La escritura profesional en ingeniería

Los egresados universitarios que ejercen su carrera 
en las diversas instituciones y empresas públicas y 
privadas desarrollan prácticas de escritura particu-
lares, mediadas por el contexto y los propósitos de 
la comunidad en la que se despliegan, por las con-
venciones, ideologías y situaciones reconocidas por 
sus miembros. Uno de los objetivos de la educación 
superior es encauzar a los estudiantes para el mun-
do laboral y la escritura es un medio para ello. En 

la búsqueda de las publicaciones sobre la escritura 
en el campo de la ingeniería no se encontró alguna 
investigación situada en el nivel de posgrado o en 
un contexto profesional, de allí la delimitación del 
corpus y del presente estudio sobre la escritura aca-
démica de los estudiantes universitarios.

Por su parte, si bien las investigaciones del pre-
sente corpus destacan la importancia de escribir 
para aprender y aprender a escribir en el campo 
específico de la ingeniería, solo un número acota-
do hace referencia a la escritura profesional, sobre 
todo en el planteamiento del problema, conclusio-
nes, implicaciones o limitaciones; lo que coincide 
con los hallazgos de Narváez-Cardona (2016).

En este sentido, se menciona el vínculo dis-
cursivo entre lo académico y lo profesional, y la 
importancia de los géneros de formación y su in-
cidencia en la profesión (Sologuren-Insúa, 2020a, 
2020b; Sologuren-Insúa y Venegas, 2021); se hace 
énfasis en el campo profesional en el estudio y en-
señanza de géneros que circulan en este contexto 
(Natale y Stagnaro 2014; Stagnaro et al., 2012), y 
por último, se advierte la importancia del aprendi-
zaje de la escritura desde el pregrado para el futuro 
profesional (Duque et al., 2014; Flores et al., 2019; 
Messina et al., 2017; entre otros). 

Conclusiones

En el área de la ingeniería, los estudios sobre escri-
tura académica se han incrementado en los últimos 
años. Esto se percibe como un avance para esta dis-
ciplina emergente en Hispanoamérica, si se toma 
en cuenta que, aunque desde corpus distintos, se ha 
señalado una tendencia investigativa predominante 
hacia el área de Humanidades y Ciencias Sociales 
(Calle-Arango y Ávila-Reyes, 2019; Navarro et al., 
2016; Zambrano y Guerrero, 2015). En cuanto al 
contexto de estudio, se halló que las publicaciones 
se centran en pregrado –en su mayoría, al princi-
pio y al final de la carrera–, con algunas mencio-
nes tímidas sobre la escritura profesional. Más de la 
mitad del corpus aborda el estudio desde cada sub-
disciplina de la ingeniería, lo que se entiende como 
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un progreso en el reconocimiento de que la escritu-
ra es especializada y está mediada por el contexto 
y los propósitos, convenciones e ideologías de la 
comunidad en la que se despliega.

Los autores de las publicaciones, en su mayo-
ría, son docentes/investigadores del área de lin-
güística o enseñanza de lengua; sin embargo, se 
destaca una alianza incipiente entre el docente de 
lengua y el especialista, lo que se deduce como 
un potencial desarrollo interdisciplinario de este 
campo de estudio.

Los propósitos investigativos responden a di-
versos intereses; en su mayoría, se reportan, por 
una parte, investigaciones desde una perspecti-
va educativa de la escritura, y por otra, desde un 
acercamiento lingüístico-discursivo. En cuanto a 
los marcos de referencia, se corrobora una hete-
rogeneidad teórica, en concordancia con los re-
sultados de Navarro et al. (2016) y Zambrano y 
Guerrero (2015), y se advierte un enfoque de la es-
critura centrada en lo social, que deja de lado los 
acercamientos y análisis estrictamente cognitivos. 
En lo concerniente a los tipos de trabajos, predo-
minan las investigaciones empíricas con metodo-
logías explícitas; lo que apunta a un trabajo más 
sistematizado de la escritura. 

Este estudio estuvo orientado a conocer las pu-
blicaciones hispanoamericanas sobre escritura aca-
démica en el área de ingeniería; si bien presenta un 
corpus limitado que deja de lado estudios comparti-
dos en otros espacios (ponencias, conferencias, tesis 
y publicaciones en revistas de acceso restringido), 
sus resultados, en general, evidencian que, en efec-
to, el espacio disciplinar de la investigación en es-
critura se ha ido fortaleciendo y delimitando. En lo 
particular, se precisa la importancia de los estudios 
de la escritura en cada disciplina específica, pues 
esto profundiza más el conocimiento del objeto de 
estudio y sus dimensiones; además, los resultados y 
discusiones en torno a ello abren más posibilidades 
del cambio institucional y curricular con respecto al 
lugar de la lectura y escritura en la universidad. Por 
último, vale la pena mencionar que para el área de 
la ingeniería hay una gama de contextos escriturales 

que deben ser estudiados –la escritura en el posgra-
do, la escritura profesional y científica– desde sus 
particularidades y con relación al contexto acadé-
mico del pregrado. 

Reconocimientos:

El artículo es un producto enmarcado en los in-
tereses docentes e investigativos de los autores, y 
particularmente en los intereses formativos de la 
primera autora quien adelanta estudios doctorales 
en la Universidad de Los Andes (Venezuela).
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