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Resumen
En este artículo reportamos resultados iniciales de una investigación en curso cuyo objetivo es analizar los 
modos de aparición de imaginarios sociales sobre la lectura y la escritura, en los textos producidos al inicio 
de la formación de profesores de lengua materna. Dentro de un diseño metodológico cuasiexperimental 
longitudinal, utilizamos herramientas de la textometría (análisis Reinert o de mundos lexicales y análisis factorial 
de correspondencias) para comparar las respuestas que escribieron y reescribieron estudiantes de primer 
semestre, al inicio y al final de un curso de comprensión y producción textual, frente a la pregunta: “¿Por qué 
estudiar la Licenciatura en Español y Literatura, en ‘tiempos de crisis’?”. En los resultados, interpretamos las 
autorreformulaciones en las reescrituras desde sus modificaciones en las redes de significados en torno a la 
profesión docente. Concluimos que los nuevos vínculos de significados que aparecen en las reescrituras de 
los estudiantes dan cuenta de una integración incipiente de preocupaciones políticas al pensar la enseñanza 
de la lectura y la escritura. El camino que hemos emprendido avanza de una alfabetización académica hacia 
una alfabetización política en la formación de docentes de lengua materna.

Palabras clave
textometría; reformulación textual; alfabetización académica; formación docente; pensamiento 
político

Abstract
In this paper we report the initial results of an ongoing research whose objective is to analyze the modes of 
appearance of social imaginaries about reading and writing, in the texts produced at the beginning of the 
training of teachers of Spanish language and literature. Within a longitudinal quasi-experimental methodological 
design, we use textometry tools (Reinert analysis or lexical worlds and factorial correspondence analysis) to 
compare the answers written and rewritten by first semester students, at the beginning and at the end of a 
course of comprehension and textual production, related to the question Why study the Degree in Spanish 
and Literature, in “times of crisis”? In the results, we interpret the self-reformulations in the rewritings from 
their modifications in the networks of meanings around the teaching profession. We conclude that the new 
meaning links that appear in the student’s rewritings show an incipient integration of political concerns when 
thinking about the teaching of reading and writing. The path we have taken advances from academic literacy to 

political literacy in the training of teachers of Spanish language and literature.

Keywords
textometry; textual reformulation; academic literacy; teacher training; political thinking

Resumo
Este artigo apresenta os resultados iniciais de uma investigação em curso cujo objetivo é analisar os modos 
de ocorrência do imaginário social sobre a leitura ea escrita nos textos produzidos no início da formação 
de professores de língua materna. Dentro de um projeto longitudinal, estudo quasi-experimental, usamos 
ferramentas da textometría (análise Reinert ou mundos lexicais e análise fatorial de correspondência) para 
comparar as respostas que escreveram e  reescreveram os estudantes do primeiro semestre no início e final 
de um curso de compreensão e produção textual, diante da pergunta: “Por que estudar o grau em espanhol 
e literatura, em ‘tempos de crise’?”. Nos resultados, interpretamos as auto-reformulações nas reescritas a 
partir de suas modificações nas redes de significados em torno da profissão docente. Concluímos que os 
novos links de significado que aparecem nas reescritas dos estudantes revelam uma integração incipiente de 
preocupações políticas ao pensar sobre o ensino da leitura e da escrita. O caminho que percorremos avança 
da alfabetização acadêmica para a alfabetização política na formação de professores de língua materna.

Palavras-chave
textometria; reformulação textual; alfabetização acadêmica; formação de professores; 
pensamento político
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Introducción

En esta propuesta, utilizamos herramientas de 
la textometría (Pincemin, 2010; Salem y Fleury, 
2009) para interpretar un conjunto de reescrituras 
de textos producidos al inicio de la formación de 
profesores de lengua materna, en la Licenciatura en 
Español y Literatura de la Universidad Tecnológica 
de Pereira, Colombia. Esas reescrituras fueron 
producto de una intervención didáctica que hizo 
énfasis en la dimensión crítica y sociocultural de 
los textos académicos; por tal razón, la motivación 
principal de esta iniciativa es la orientación de los 
estudios sobre alfabetización y literacidad académi-
cas (Carlino, 2013) hacia una alfabetización política 
desde los primeros niveles de formación de docen-
tes, en los currículos y espacios institucionalizados 
de prácticas formativas letradas.

Dentro del activo campo de los estudios sobre 
enseñanza de la lectura y la escritura universitarias 
en Latinoamérica (Ávila, 2017; Navarro et al., 2016; 
Parodi, 2016; Pontificia Universidad Javeriana, 2017) 
y en Colombia (Cisneros, Olave y Rojas, 2013; Rojas, 
Olave y Cisneros, 2016; González y Vega, 2013; 
Rojas, 2017; entre otros), también se ha atendido 
a la reescritura en contextos didácticos universita-
rios (Arnoux, 2009; Álvarez, García y Qués, 2010; 
Muñoz, Massi y Liendo, 2016; Pereira y DiStefano, 
2009; Pereira y Valente, 2014; Valente, 2013, 2016). 
Sin embargo, predomina en ellos la evaluación de 
estrategias de reformulación resuntiva (habilidad 
para resumir) e intradiscursiva (paráfrasis y meca-
nismos de reiteración, explicación, argumentación y 
conexión entre segmentos dentro del mismo texto). 
En menor medida se ha explorado la reescritura de 
textos completos realizada por el mismo autor en 
formación, con reformulaciones no parafrásticas 
(Rossari, 1997; Roulet, 1987) y con introducción de 
focos y temas nuevos a partir del texto ya producido.

En cuanto al tratamiento de la reescritura como 
operación discursiva más allá de la corrección 
estilística y en una vertiente no normativa de los 
borradores de escritura, asumimos la posición de 
Jitrik (2000, pp. 85-88), retomada y profundizada 
empíricamente por Valente (2013, 2016) y Pereira 

y Valente (2014). Los textos que son reescritos por 
el mismo autor contienen las huellas de operaciones 
cognitivas y discursivas mediadoras entre concep-
ciones y puntos de vista, algunos no previstos en 
la escritura inicial, que se reconfiguran a través de 
diversos procesos de autorreformulación: “Por tal 
motivo, la reescritura, en la que entran en juego 
cuestiones conceptuales e interpretativas, es el resul-
tado de una nueva representación semántica que 
enriquece la inicial” (Valente, 2016, p. 139). En ese 
punto reside la diferencia entre reescribir y revisar o 
corregir los textos propios; operaciones que suelen 
presentarse como formas idénticas de nombrar una 
de las etapas finales de la escritura en los modelos 
procesuales de producción textual: 

El objeto de las operaciones de reescritura es 
distinto, pues se vincula semánticamente con la 
construcción del sentido, con cuestiones concep-
tuales e interpretativas. Dicha operación es vista, 
entonces, como una sobreescritura porque se trata 
de escribir en un segundo momento. (Pereira y 
Valente, 2014, p. 200).

La clave aquí es dejar de ver la reescritura como 
una producción de enmiendas, reparaciones inme-
diatas o ajustes al plan inicial que realiza el autor a 
sus propios textos. En cambio, las mediaciones peda-
gógicas y las reflexiones teóricas que ocurren entre la 
escritura y la reescritura pueden quedar integradas 
en esta última, en diferentes grados y apropiaciones, 
a partir de las decisiones que tome el autor en esa 
segunda instancia de producción textual. 

Para una aproximación inicial a este objeto, 
proponemos analizar contrastivamente el nivel 
léxico-semántico de las escrituras y reescrituras, 
desde una perspectiva textométrica. Este enfoque 
pretende avanzar más allá de la cuantificación de 
unidades léxicas, ligadas a la lexicometría, hacia la 
puesta en texto de esas cuantificaciones, particular-
mente en cuanto a su contexto de emergencia y a las 
relaciones intertextuales que establecen. El análisis, 
pues, no se limita a la descripción estadística del 
léxico, sino que se interesa por la interpretación del 
texto en su complejidad, con una gestión cualitativa 
englobante; así, “lo cuantitativo guía el análisis, pero 
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es un examen cualitativo (con retorno al texto) el que 
determina la interpretación” (Pincemin, 2010, p. 43). 

Metodología

Dentro de un diseño metodológico cuasiexperimen-
tal longitudinal, hablamos de dimensión crítica de la 
reescritura académica para referirnos a las reformu-
laciones textuales que los estudiantes realizaron bajo 
una doble demanda: incorporar en sus textos saberes 
acerca del problema de lo crítico en el pensamiento 
crítico latinoamericano, central en el material didác-
tico (Rojas y Olave, 2015) de las actividades de la clase 
que cursaron; y asumir una perspectiva autocrítica 
frente a su propia escritura, para reescribir un texto 
que escribieron al iniciar el curso “Taller de lectura y 
escritura I”, impartido en junio de 2017 en 48 horas 
clase, distribuidas en 4 horas diarias. 

El curso se enfocó en el acompañamiento siste-
mático del estudio de un texto académico-científico 
prototípico. La guía didáctica de ese acompañamiento 
incluyó tareas en torno al capítulo “En búsqueda de 
un nuevo paradigma crítico”, incluido en el libro 
Conocer desde el Sur, de Boaventura de Sousa Santos 
(2006). Se trabajaron cinco dimensiones analíticas 
(textual, intertextual, enunciativa, valorativa y socio-
cultural) (icfes, 2013, 2014) a través de talleres de 
comprensión y producción textual. Dentro de este 
último aspecto, se le propuso como examen final a 
cada estudiante la reescritura crítica de la respuesta 
que escribió al iniciar el curso, frente a la siguiente 
pregunta: “¿Por qué estudiar la Licenciatura en 
Español y Literatura en ‘tiempos de crisis’?”.

Presentaremos sintéticamente una interpretación 
de los resultados obtenidos, a partir de la comparación 
entre las versiones inicial y final de 20 textos escritos 
y reescritos como respuesta a esa pregunta abierta. 
Los resultados fueron obtenidos desde el software 
para análisis textométrico Iramuteq (versión 0,7 
alpha 2), específicamente a partir del índice de 
coocurrencia basado en la prueba chi cuadrado, que 
permite realizar un análisis de similitudes léxicos 
y un análisis factorial de correspondencias (afc), 
además de visualizar los resultados gráficamente en 
dendogramas y planos cartesianos, respectivamente. 

En el primer tipo de análisis, se identifican los 
mundos lexicales (Reinert, 1993); un método que 
permite rastrear el enfoque compartido por un 
grupo heterogéneo de textos, a través de las huellas 
que dejan los puntos de vista de los diferentes auto-
res en los discursos, anclados a sus elecciones léxicas. 
Se trata de la organización de grupos de lexías en 
torno a núcleos de significado; las similitudes y 
diferencias entre usos léxicos permiten constituir 
categorías conceptuales, que son presentadas como 
hipótesis de interpretación. La clasificación de las 
lexías se realiza en orden jerárquico descendente, 
según los resultados de la prueba chi cuadrado, que 
calcula la correlación entre variables, comparando la 
distribución observada de los datos con la distribu-
ción esperada de ellos. Las categorías se muestran en 
dendogramas y representan agrupaciones de puntos 
de vista de los estudiantes al responder la pregunta 
abierta planteada.

El afc se concentra en la probabilidad de apa-
rición simultánea de lexías. La coincidencia entre 
ellas indica cercanías entre significados, con las 
cuales se constituyen agrupamientos y se confirman 
las categorías emergentes del análisis Reinert. Estos 
grupos se acercan o se alejan de otros grupos de 
lexías coocurrentes, todo lo cual ayuda a identificar 
las asociaciones semánticas que realizan los infor-
mantes. En este nivel analítico del léxico se pueden 
confirmar o afinar hipótesis interpretativas sobre 
el direccionamiento de las asociaciones semánticas 
y el tratamiento de los temas sobre los cuales se les 
ha pedido escribir a los informantes.

Resultados

Análisis de mundos lexicales 

Las figuras 1, 3 y 2, 4, escrituras y reescrituras, res-
pectivamente, permiten visualizar la organización 
de los agrupamientos lexicales, de acuerdo con los 
mundos de referencia y los puntos de vista que los 
configuran.
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En su primera escritura, los estudiantes configuran 
dos mundos lexicales independientes: la formación 
universitaria que les ofrece su carrera (clases 1 y 4), 
por un lado, y el ejercicio profesional del docente 
(clases 2 y 3), por otro. La distribución porcentual de 
estos ejes de significado es muy equilibrada (50 %) 
y refiere la presencia constante de sus tópicos en el 
conjunto de escrituras. En tal medida, la separación 
de estos mundos traduce una representación general 
escindida entre la universidad y el trabajo, esto es, entre 
las representaciones de dos roles sociales (el estudiante 
y el docente) que, en esta etapa inicial de su formación, 
se tensionan en la visión que revelan los estudiantes 
sobre sí mismos, en tanto que futuros docentes. 

En el caso del mundo de la formación universita-
ria, un 24,6 % (clase 1, en rojo) de unidades léxicas 
se asocia con los significados de lo disciplinar o los 
saberes académicos de la carrera que cursan, frente a 
un 25,4 % (clase 4, en violeta) que activa significados 
de lo personal, como las motivaciones particulares 
de los autores para estudiar esta carrera, sus trayec-
torias de vida y la afirmación de subjetividades. En 

el caso del mundo del ejercicio profesional, domina 
un 28,2 % (clase 3, en turquesa) de significados agru-
pados en torno a la representación de lo misional de 
la labor docente, esto es, la función social ejercida 
desde la profesión particular; en el mismo mundo 
lexical, pero con una incidencia menor (21,8 %, 
clase 2, en verde), se visualiza el ejercicio profesional 
desde las problemáticas de coyuntura política, a 
propósito de un cese de actividades docentes y movi-
lizaciones públicas llevadas a cabo por los profesores 
de las escuelas y colegios del país, durante 37 días, 
desde el 16 de mayo de 2017 (Semana.com, 2017).

El agrupamiento de significados que introducen 
el tema político coyuntural en el momento de la 
escritura de estos textos aparece aislado del mundo 
de la formación universitaria. Este agrupamiento 
representa el porcentaje más bajo de las clases seg-
mentadas, es decir, con menor protagonismo en la 
elaboración de sus respuestas, pero además, cuando 
es incorporado, lo coyuntural es reconocido por los 
estudiantes como una problemática del ejercicio 
profesional que está más cercana a los aspectos 

Figura 1. Dendograma de mundos lexicales en la fase de escritura

Fuente: elaboración propia. 



46 

U n i v e r s i d a d  P e d a g ó g i c a  N a c i o n a l
F a c u l t a d  d e  H u m a n i d a d e s

FOLIOS  n . º 50Primer semestre de 2019 •  pp. 41-50

misionales o vocacionales de la labor, que al mundo 
institucional de la universidad y de los procesos 
formativos que los tocan más directamente. 

En sus textos, los estudiantes se posicionan frente 
a la dimensión política de la labor docente desde 
el lugar de los espectadores, tras la barrera de la 
formación universitaria construida como saberes 
disciplinares y trayectorias de vida personal. La con-
figuración de estos mundos lexicales puede leerse 
en clave de un cierto privilegio de las motivaciones 
individuales sobre las colectivas, cuando se inte-
rroga acerca de la elección de ser docente de lengua 
materna: la construcción de los significados de lo 
social presenta mayor dispersión que lo asociado 
con la formación universitaria. Esa mayor o menor 
cohesión entre los significados puede visualizarse en 
un gráfico de dispersión a partir del análisis factorial 
de correspondencias (afc) (figura 2):

Figura 2. Análisis factorial de 
correspondencias en la fase de escritura

Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Dendograma de mundos lexicales en la fase de reescritura
Fuente: elaboración propia.
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Como vemos, la disyunción entre los mundos de 
la formación universitaria y el ejercicio profesional 
muestra una mayor cohesión en el cuadrante de lo 
disciplinar y dispersión más evidente en los demás, 
sobre todo en el espacio de lo coyuntural. En este 
último, los significados asociados gobierno, pueblo 
y lucha (en verde), activados en función del evento 
contextual del paro de maestros, aparecen como 
el subconjunto más aislado y equidistante de la 
dimensión más personal o subjetiva de la carrera 
docente (en color magenta). 

En síntesis, resaltamos que en esta primera res-
puesta a la pregunta “¿Por qué estudiar la Licenciatura 
en Español y Literatura en ‘tiempos de crisis’?”, 
quienes inician su formación docente convergen 
en una visión despolitizada de la preparación 
universitaria y de la dimensión vocacional de la 
docencia, lo cual se extiende a la reducción de los 
saberes sobre la literatura y la lingüística dentro de 
un ámbito disciplinar más teórico que práctico y más 
cognoscitivo que social. Esto no significa que en los 
textos no aparezcan tematizados asuntos políticos, 
especialmente los coyunturales, sino que ellos son 
introducidos y tratados de manera dispersa y desli-
gada de lo vocacional (lo personal más lo misional 
de la docencia).

A partir de esta configuración de mundos lexi-
cales, utilizada como una escritura diagnóstica, las 
reescrituras presentan una configuración distinta de 
mundos lexicales, como lo muestra el dendograma 
de la figura 3. 

La escisión radical entre formación universitaria 
y ejercicio profesional desaparece en las reescrituras 
para conformar, ahora yuxtapuestas, un nuevo 
mundo lexical que identificamos bajo la categoría 
de factores institucionales. En el agrupamiento de los 
factores formativos (clase 2, en gris: 20,7 %) se aglu-
tinan los elementos disciplinares y las motivaciones 
personales de la elección de la carrera profesional, 
para aproximarlos a las cuestiones más directamente 
ligadas con la institución universitaria y con los 
problemas políticos coyunturales, es decir, con lo 
que denominamos factores institucionales (clase 5, 
en azul: 11,6 %), pues activan en los estudiantes la 

tematización y reflexión acerca de los órdenes socia-
les establecidos y sus fenómenos políticos derivados. 

Un segundo mundo lexical aparece también en 
estas reescrituras. Hemos rotulado como factores 
teóricos el conjunto de dos agrupamientos de signi-
ficados que comparten un esfuerzo por incluir y dar 
cuenta de las herramientas conceptuales ofrecidas 
durante el desarrollo del curso. Estos factores se 
dividen, a su vez, en nocionales (clases 1 y 6, en rojo 
–18,6 %– y magenta –17,1 %–, respectivamente) e 
históricos (clases 3 y 4, en verde –16,5 %– y turquesa 
–15,6 %–, respectivamente), de acuerdo con su mayor 
énfasis en la abstracción de los contenidos o en su 
inserción/presentación dentro de la trama histórica.

El predominio porcentual de los factores teóricos 
sobre los institucionales (68,7 % sobre 32,3 %) puede 
leerse como un síntoma de la dificultad para integrar 
los saberes movilizados en clase con los saberes 
sociales de referencia. No obstante, este mayor 
índice también está influido por los requisitos del 
género textual (parcial o examen final) como género 
de formación académica (Natale y Stagnaro, 2014), 
en el cual la demanda de explicitar los aspectos 
teóricos puede llegar a aislarlos de su uso aplicado 
e interpretativo sobre la realidad, como el profesor 
lo esperaría. En cuanto a la distribución espacial de 
las correspondencias, la tendencia de los factores 
teóricos es al aglutinamiento o mayor cohesión entre 
los significados, en contraste con una dispersión 
más evidente en los factores institucionales y espe-
cialmente en los profesionales (figura 4).

En contraste con los resultados del afc en la fase 
de escritura, en las reescrituras los mundos lexicales 
aparecen menos cerrados y más permeables a la 
articulación, como se aprecia en el eje 0 que marca la 
división vertical entre ambos agrupamientos. Aunque 
los significados principales de la clase 5 (color violeta) 
se muestran más bien aislados y equidistan de los 
factores históricos, otros que forman parte de esta 
clase se aproximan a la nube de lexías más compacta, 
en el rango de -1 a 0. Las herramientas analíticas uti-
lizadas en este primer abordaje no permiten evaluar 
la imbricación de lo teórico y lo empírico en estas 
reescrituras, pero sí evidencian que, frente a esta 
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demanda textual, los estudiantes logran cohesionar 
con mayor densidad los significados teóricos que los 
referidos a los factores institucionales. En este caso, 
leemos el contraste entre dispersión y cohesión en las 
correspondencias léxicas en clave de articulación o 
desarticulación entre los mundos lexicales construi-
dos y sus agrupamientos afines. 

Figura 4. Análisis factorial de correspondencias 
en la fase de reescritura

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

En este artículo hemos sintetizado una interpreta-
ción sobre el contraste entre respuestas a la pregunta 
“¿Por qué estudiar la Licenciatura en Español y 
Literatura en ‘tiempos de crisis’?" Los textos fueron 
escritos por estudiantes de primer semestre de esta 
carrera, al iniciar y finalizar un taller de lectura y 
escritura concentrado en la comprensión de un texto 
inserto en el pensamiento crítico latinoamericano. 

La dimensión crítica de la reescritura, como 
ejercicio en las aulas de formación universitaria, 
presenta dos aristas complementarias: la primera 
tiene que ver con el contenido crítico de los textos 
que los profesores hacemos circular en el aula, es 
decir, no solo con su género textual sino también 
con su pertinencia textual, como apuntábamos en 
un trabajo anterior (Rojas, Olave y Cisneros, 2016, 

p. 241). Teniendo en cuenta esta primera arista, 
concluimos que el acompañamiento a la lectura del 
texto de De Sousa Santos (2006) se resuelve en la 
incorporación en las reescrituras de una mirada más 
problematizadora y focalizada acerca de lo crítico en 
relación con la docencia del español y la literatura. 
Una segunda dimensión apunta hacia lo autocrítico 
implicado al reescribir un texto de autoría propia. 
Frente a esa demanda y contando con el texto escrito 
originalmente, todos los estudiantes introdujeron 
modificaciones y construyeron un texto nuevo para 
dar respuesta a la misma pregunta inicial. La arista 
autocrítica se manifestó en las diversas autorrefor-
mulaciones que aparecieron en las reescrituras y que 
aquí abordamos, acotada e inicialmente, desde los 
nuevos vínculos entre significados.

Aunque de manera incipiente y solo en lo referido 
a la coocurrencia de significados, las segundas ver-
siones de los textos conformaron reescrituras críticas 
al articular lo formativo y lo profesional en la proble-
mática de lo institucional. Con este mismo criterio, 
encontramos que el establecimiento de relaciones 
para la construcción de sentidos presenta más difi-
cultades al tratar de articular los factores teóricos con 
los institucionales, es decir, al utilizar directamente la 
fundamentación teórica proporcionada para asumir 
una postura propia frente a las condiciones institu-
cionales de la formación de docentes en el país. En 
suma, resaltamos el ejercicio de reformulación de los 
textos originales, orientado durante el desarrollo de 
la asignatura pero elaborado de forma autónoma en 
el momento final de la reescritura, pues muestra las 
huellas de un primer redimensionamiento político 
de la lectura y la escritura en la construcción de 
significados coocurrentes. 

La aproximación textométrica aquí presentada 
puede verse como una fase inicial dentro del estudio 
de reescrituras en contextos didácticos preocu-
pados por ese redimensionamiento político de la 
alfabetización universitaria. La continuidad de este 
análisis apuntará al abordaje de otros niveles, como 
el retórico y el argumentativo.

La perspectiva asumida en este documento acerca 
de la formación de docentes de lengua materna 
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sostiene que es en el temprano reconocimiento 
y trabajo sobre su componente político donde 
los profesores pueden ejecutar transformaciones 
deseables colectivamente para sus grupos sociales. 
El espacio formativo en lectura y escritura, 
especialmente al inicio de la formación de docentes, 
tiene en la politización de su profesión una 
tarea ineludible para llenar de pertinencia la 
alfabetización académica y trascenderla hacia una 
alfabetización política, de modo que contribuya 
con la comprensión del productor de textos como 
sujeto político y de los textos mismos como acciones 
urgentes en el medio donde se interactúa. 

Esa postura está anclada al ámbito de influencia 
del profesor y al abordaje de las problemáticas 
cotidianas que aparecen en su escuela y comunidad 
particulares. No se trata, pues, de una dimensión 
política en abstracto de la lectura y la escritura, en 
relación con valores universales o necesariamente 
partidarios, sino de la concreción de su potencialidad 
(la capacidad política de la toma de la palabra) en el 
entorno inmediato en que los jóvenes se preparan 
para enseñar a leer y escribir. 
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