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Presentación

El tema de la escritura académica y la identidad de los estudiantes maduros 
es un asunto poco explorado en la investigación en didáctica de la composición, 
en la educación superior colombiana. Algunos estudios fundacionales en el 
Reino Unido (Ivanic, 1993, 1995, 1998; Lillis, 1997, 2001 y 2003) han abordado 
la experiencia de estudiantes ─entre los cuales pueden incluirse aquellos 
estudiantes que ingresaron a la universidad con edades superiores a los 25 años─ 
que provienen de sectores sociales que habían sido históricamente excluidos 
de la educación superior. Estos estudiantes fueron etiquetados como «minorías 
desaventajadas» y en el caso de Colombia como «analfabetos funcionales», lo 
cual conllevaba una odiosa estigmatización. 

Afortunadamente, con la irrupción de los enfoques sociales y culturales sobre 
la escritura académica, este tipo de estudiantes comienza a dejar de ser visto 
como «disminuido», «iletrado» o «desaventajado» y su problemática en relación 
con la escritura académica se concibe en términos más amplios y flexibles. Por 
ejemplo, se estudia su historia de vida y de literacidad para comprender por qué 
experimentan conflictos con las normas de la escritura académica. Se recuperan 
sus fondos de conocimiento (González, Moll y Amanti, 2005) para producir 
un modelo puente y posteriormente un modelo de negociación (Canagarajah, 
2002a), que les permita apropiarse de la escritura académica, integrando de 
manera significativa en la producción de textos académicos sus valores, deseos 
y necesidades en una nueva comunidad de práctica (Lave y Wenger, 1991). 
En otras palabras, en una perspectiva más sociocultural el encuentro con 
la escritura académica no supondría para los estudiantes, que provienen de 
sectores sociales que no han sido aculturados en la literacidad de ensayo (Gee, 
1996), una ruptura con su cultura local o una amenaza para su identidad. Al 
contrario, sus historias de vida y de literacidad podrían contribuir a enriquecer 
sus procesos de composición académica.

En definitiva, el acceso de estudiantes que provienen de sectores populares 
a la universidad (hijos de obreros y empleados, de mujeres cabeza de familia, 
campesinos, indígenas y afrodescendientes) plantea retos interesantes para la 
enseñanza y el aprendizaje de la composición académica, los cuales deben ser 
abordados con nuevos enfoques epistemológicos y didácticos.

Escritura académica e identidad en la educación superior explora con un 
estudio de caso la escritura académica como una práctica social en la vida de 
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un estudiante «maduro», que acaba de ingresar a la universidad a cursar la 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras (Universidad del Valle, Colombia). Pedro, 
nuestro informante, comenzó sus estudios universitarios con 33 años.

Algunas de las conclusiones de varios estudios (Hockey, 1987; Gardener, 1992; 
Roach, 1990; Ivanic, 1998) establecen que los estudiantes maduros presentan 
una gran dificultad para construir una imagen segura y positiva de sí mismos. 
A pesar de haber obtenido un cupo en la universidad, su identidad académica a 
menudo permanece inestable, amenazada e insegura. Estos estudios establecen 
que ingresar a la universidad como estudiante maduro está asociado con 
problemas como crisis de confianza, conflictos de identidad y sentimientos de 
extrañeza o alienación, producidos por la necesidad de descubrir las reglas de 
un mundo desconocido para ellos.

Así mismo, existe una corriente de investigación denominada Basic writing 
(Escritura básica) que se ocupa de los problemas de inclusión de este tipo de 
estudiantes procedentes de sectores sociales populares. Se trata de escritores 
principiantes que aprenden «cometiendo errores» y se sienten extraños o 
alienados en relación con las reglas y rituales de la vida universitaria (Gray-
Rosendale, 2000; Shaugnessy, 1977).

Por otra parte, además de ser un estudiante maduro, Pedro es un estudiante 
de un programa de formación de maestros, razón por la cual su historia de vida 
y de literacidad aporta elementos interesantes para comprender el proceso de 
constitución de su identidad docente, el cual es un aspecto que consideramos 
relevante en el estudio empírico que da soporte a este libro. El tema de la 
escritura en la formación docente inicial es también un tema poco explorado, 
razón por la cual el libro puede ser una contribución para comprender las 
luchas que libran los futuros profesores para desarrollar una competencia como 
escritores de textos académicos 

Escritura académica e identidad en la educación superior reconoce la 
importancia de los enfoques sociocognitivos sobre la composición académica, pero 
plantea una discusión epistemológica sobre estos, a partir de las contribuciones 
del enfoque teórico de los Nuevos estudios de literacidad y la perspectiva de la 
escritura del estudiante de las literacidades académicas. Con  en este último 
enfoque analizamos las representaciones, creencias y valores de Pedro sobre la 
escritura en general y la revisión entre iguales en particular, un dispositivo de 
enseñanza en el que participó a lo largo de un semestre académico en un curso 
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de Composición en español. Así mismo, incluimos una exploración sobre las 
historias de vida en la formación de la identidad docente, con la presentación 
de la línea de investigación sobre Modelos de identidad docente y los estudios 
biográficos e históricos (Knowles, 2004; Goodson, 2004; Zeichner y Grant, 1981; 
Lortie, 1975; Goodson, 1981, 1992, 1995; Goodson y Walker, 1991).

El desinterés y las resistencias que evidenció el estudiante durante la práctica 
de revisión entre iguales (en adelante utilizamos también la sigla PRI) podrían 
ser explicados por los desencuentros con la cultura escrita que vivió el sujeto 
en su infancia y durante su escolarización básica (Primaria y Secundaria). A 
pesar de su fuerte resistencia a la práctica de revisión entre iguales, Pedro ha 
construido una competencia como escritor de textos académicos activa, más 
consciente y útil en su formación como futuro docente. El tema de la constitución 
de la identidad docente de Pedro también irrumpirá con fuerza en su estudio 
de caso.

La PRI fue un dispositivo de enseñanza que se implementó durante una 
secuencia de aprendizaje de la composición escrita académica y en la que 
participó Pedro. El objetivo de la práctica de revisión entre iguales era 
contribuir en la apropiación de las prácticas de escritura académica por parte 
de los nuevos estudiantes y facilitar su inclusión en una nueva comunidad de 
discurso. Pearson Casanave (2009: 1) argumenta que la escritura académica 
es un juego tanto social como político, así como una práctica discursiva que 
se desarrolla dentro de comunidades de discurso, y que las prácticas de los 
escritores y sus identidades en estos escenarios académicos cambian a través 
del tiempo. En definitiva, el propósito de la PRI consistió en enseñarles a los 
nuevos estudiantes a participar en este juego con la enseñanza de una de las 
reglas básicas de la escritura académica como es el arbitraje entre pares de la 
producción académica.

Escritura académica e identidad en la educación superior pretende crear 
un puente entre la investigación que se ha adelantado en el Reino Unido 
(Ivanic, 1993, 1995, 1998, 1999; Lillis, 1997, 2001, 2003) y las necesidades 
de la universidad colombiana y latinoamericana en términos de inclusión, 
reconocimiento y aceptación de la diversidad lingüística, étnica y cultural de 
un nuevo tipo de estudiante que se diferencia mucho de los alumnos de las 
élites que tenían un acceso privilegiado a la educación superior en nuestro país. 
La teoría tiene su aplicación en una investigación cualitativa, concebida como 
estudio de caso, que se estructura a partir de la historia de vida y de literacidad 
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de Pedro, de sus intervenciones en un grupo de discusión y de sus trabajos 
escritos durante una secuencia de aprendizaje de la composición académica con 
sus correcciones y notas escritas. 

 
La historia de vida se construyó a través de la entrevista en profundidad, 

transcrita y analizada a través del análisis del discurso. Los datos se 
estructuraron en Tablas con categorías a partir de temas clave en el discurso 
del sujeto.

Escritura académica e identidad en la educación superior consta de dos partes. 
En la primera parte se describe el contexto en el cual se desarrolló el estudio 
y se analiza el papel de los enfoques socioculturales y críticos sobre la lectura 
y la escritura que convergen en las literacidades académicas. En concreto, nos 
referimos a la alfabetización crítica y los nuevos estudios de literacidad. Incluso, 
se abordan algunas cuestiones relacionadas con la naturaleza geopolítica de la 
escritura académica, que pueden tener alguna relación con el enfoque epistémico 
del estudio. En esta parte también se incluyen los referentes teóricos de los 
estudios fundacionales sobre la revisión entre pares, los Modelos de identidad 
docente y los estudios biográficos e históricos.

En la segunda parte, el énfasis se centra en el discurso de Pedro interpretado 
a través de los referentes metodológicos del estudio. Se trata de un relato de 
tipo etnográfico sobre su historia de vida y de literacidad, que engloba, además, 
sus concepciones, puntos de vista y actitudes sobre la composición académica 
y sobre el dispositivo de la revisión entre iguales. También se construye un 
análisis sobre el número y el tipo de correcciones que aplicó y las que le fueron 
aplicadas a sus textos durante la implementación de la PRI.

Para finalizar esta presentación queremos recordar que la investigación es 
una empresa colaborativa. Lo que expongo en este libro en forma individual 
ha recibido las aportaciones de numerosas personas. Agradezco la valiosa 
colaboración de Marlen Moreno, Violeta Molina, Cristina Aliagas, Carmen López, 
Encarna Atienza, Ioana Cornea, Elena Merino, Cristina Alonso, David Durán 
y Javier Zamudio. También quiero expresarle mi reconocimiento al profesor 
Daniel Cassany por sus inestimables contribuciones a lo largo del trabajo de 
investigación doctoral del cual es fruto este libro. No obstante, ninguna de estas 
personas es responsable de los errores que contengan estas páginas.

Deseo agradecer, asimismo, a los estudiantes que me aportaron como 
informantes para construir los estudios de caso sobre la escritura académica 
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y la identidad, entre los que el de Pedro ocupa un lugar especial. Me refiero a 
Jimena, Andrea, Esteban, Moisés, Claudia y Dora, cuyas voces se escuchan en 
el relato de Pedro y en mi tesis doctoral (Vargas Franco, 2013, www.tdx.cat/
bitstream/handle/10803/125115.tavf.pdf?sequence=1).

También quiero expresar mis sinceros agradecimientos a la editora del Instituto 
Tecnológico Metropolitano de Medellín (ITM), Silvia Jiménez y su equipo de 
trabajo. Este libro no hubiera sido escrito sin su feliz acompañamiento, sus 
observaciones oportunas y su persistencia.
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