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Resumen

En los últimos años se ha constatado una proliferación de centros de es-
critura en universidades iberoamericanas. Estos han surgido con el fin de 
atender las dificultades escriturales que tienen los universitarios, pues se 
considera que la Universidad debe velar por la alfabetización académica de 
sus estudiantes. Por tanto, el objetivo del presente artículo es describir y 
caracterizar las iniciativas que se llevan a cabo en estos centros de escritura. 
Para ello, y a partir de la información que ofrecen en sus páginas web, se ha 
realizado un análisis comparado entre nueve centros de escritura ubicados 
en cinco países iberoamericanos. Los resultados muestran cierta divergencia 
en sus objetivos, funciones, modalidades, destinatarios e iniciativas, y seña-
lan, además, que han adoptado el modelo anglosajón y lo han adaptado a la 
realidad de sus instituciones educativas. Se considera pertinente, por tal mo-
tivo, tener en cuenta otros criterios a la hora de describir los centros, como 
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la interacción entre sus responsables y sus usuarios, la contextualización de 
la lectura y la escritura en las iniciativas que llevan a cabo y la adscripción de 
estos a diferentes órganos universitarios.

Palabras clave: Centro de escritura, alfabetización académica, competencia 
comunicativa.
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1. Breve conceptualización de 
centro de escritura

En los últimos años, los centros de escritura han proliferado tímidamente 
en las universidades iberoamericanas, debido a la necesidad de atender las 
dificultades de escritura que tienen los estudiantes universitarios, pues cada 
vez se ha asentado con mayor ímpetu la importancia de la alfabetización aca-
démica. En el presente artículo, dividido en tres grandes bloques, se presen-
ta, en primer lugar, una breve conceptualización de los centros de escritura. 
Posteriormente, se realiza una descripción de nueve centros y, por último, 
se ofrece una reflexión integradora de este análisis, del cual se desprende un 
modelo de centro de escritura y diferentes elementos para su caracterización.

Los primeros centros de escritura surgen a comienzos del siglo XX en Estados 
Unidos y en Reino Unido, donde posteriormente, en la década de los seten-
ta, se multiplican y profesionalizan. En Estados Unidos estos centros emer-
gen como consecuencia de las políticas universitarias democratizadoras que 
fomentaron el ingreso de estudiantes con rentas bajas, veteranos de guerra 
y deportistas de élite (Bazerman y Russell, 1994; Waller, 2002). Veinte años 
después, se implementan en muchas universidades europeas (Björj, Bräuer, 
Rienecker y Jörgensen, 2003). Tal ha sido el auge de dichos centros que a 
nivel mundial se creó en los años ochenta la International Writing Centers 
Association, a la que pertenecen en la actualidad asociaciones nacionales e 
internacionales de centros de escritura como The Writing Centers Association 
of  Japan, asociaciones nacionales de centros de escritura en Estados Unidos, 
la European Writing Centers Association o Middle East-North Africa Writing 
Centers Alliance. El surgimiento de estas asociaciones se ha debido a una 
preocupación reciente por conocer las estructuras de enseñanza de la escritura 
en las instituciones de educación superior, consecuencia de la internacionali-
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zación de la enseñanza de las lenguas para fines académicos y profesionales 
–concretamente del inglés–, el auge de Internet como recurso para su ense-
ñanza y, en el ámbito europeo, el impulso promovido para el intercambio de 
ideas por el Espacio Europeo de Educación Superior (Thaiss, 2012).    
En América Latina, en los últimos años han, ido apareciendo estos centros 
de escritura producto no solo de la importancia de atender las dificultades 
de escritura de los estudiantes, sino también como consecuencia del pro-
gresivo interés que estos han suscitado en la región en las cuatro últimas 
décadas. Este interés se manifiesta, además del elevado número de inves-
tigaciones que se realizan en torno al tema, en el significativo grado de 
conocimiento de las iniciativas llevadas a cabo en el ámbito anglosajón. Asi-
mismo, se ha constatado cómo los estudiantes que han recibido formación 
en un centro de escritura tienen una mayor percepción de sus habilidades 
comunicativas de lectura y escritura que aquellos que han recibido forma-
ción de otro modo; además, los estudiantes que se han beneficiado de las 
iniciativas ofrecidas por los dichos centros tienden a volver, pues conside-
ran que es un servicio útil en la universidad (Núñez, 2013). 

Por otro lado, las veinte universidades más valoradas del mundo en el año 
2012, según algunos rankings como el Academic Ranking of  World Universities 
de Shanghai Jiao Tong University –sin ánimo de contemplar la polémica que 
gira en torno a sus indicadores–, tienen centros de escritura. Así, por ejem-
plo, Harvard University cuenta con un programa de escritura desde el año 
1872, probablemente el más antiguo de los Estados Unidos.

Dicho esto, los centros de escritura tienen como objetivo ayudar a los es-
tudiantes universitarios de cualquier curso con aspectos relacionados con 
la escritura y la lectura. Harris (1988, en IWCA, 2013) considera que estos 
pueden tener diferentes formas, tamaños y configuraciones, y que, general-
mente, forman parte de un programa de escritura o centro de aprendizaje 
en la universidad. Al respecto, hay que señalar que los centros de escritura 
en la actualidad no son solo espacios físicos, pues también hay entornos 
virtuales que cumplen con las mismas funciones gracias al desarrollo de las 
nuevas tecnologías (Flórez y Gutiérrez, 2011). El término de programa de 
escritura es más amplio y se refiere a las iniciativas de alfabetización acadé-
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mica que se llevan a cabo en las universidades desde una perspectiva insti-
tucional. Los centros de escritura y programas pueden quedar difuminados, 
puesto que en muchas ocasiones se enmarcan en los programas, y en otras, 
pese a no ser nombrados así, constituyen un programa en sí o son la esencia 
del mismo. Es cierto, en todo caso, que en la mayoría de las universidades 
norteamericanas los centros están dirigidos a estudiantes y que los progra-
mas que los engloban fomentan también la investigación en torno a la lectu-
ra y a la escritura, la formación del profesorado de diferentes disciplinas, la 
creación o el asesoramiento para la edición de materiales, etc. Es pertinente 
insistir en la idea de que esto también se puede realizar desde los centros, 
por lo que en este artículo se presentarán algunos programas que, si bien 
no son centros de escritura, comparten con ellos elementos fundamentales.

Los centros o programas de escritura, aunque varían en servicios, recursos 
humanos, procedimientos o tamaño, llevan a cabo iniciativas para el desa-
rrollo de la competencia comunicativa en la universidad. Una de las más 
comunes es la de las tutorías de escritura. Estas pueden ser impartidas por 
pares, estudiantes de niveles superiores o profesores. En dichas tutorías, los 
tutores de escritura no califican a los estudiantes. La labor del tutor consiste, a 
partir de las necesidades específicas de los estudiantes de cualquier nivel, en 
ayudar a desarrollar sus ideas y a adecuarlas al tipo de texto requerido, suge-
rir estrategias de escritura, reflexionar sobre los diferentes procesos, revisar 
los borradores, diagnosticar problemas, etc. (Harris, 1988, en IWCA, 2013). 
No obstante, las iniciativas son múltiples y así algunos centros de escritura 
atienden a estudiantes extranjeros con dificultades en la escritura académica 
de la lengua materna del país o –sin dejar de tener en cuenta el desarrollo de 
las destrezas discursivas orales– ofrecen cursos para hablar bien en público 
o para preparar las presentaciones de las asignaturas. Asimismo, es común 
que los centros de escritura brinden diferentes tipos de materiales para los 
estudiantes, desde bibliografía especializada sobre lectura y escritura aca-
démica hasta manuales u orientaciones para citar, escribir la bibliografía, 
atender a los procesos de composición, o bien con reglas ortográficas y 
gramaticales, así como diccionarios especializados y manuales de escritura 
centrados en las disciplinas. La iniciativa de los tutores de escritura es la 
más consolidada en las universidades norteamericanas (Carlino, 2005). Una 
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iniciativa parecida a la de los tutores de escritura es la de los compañeros de 
escritura en las asignaturas que, en general, ayudan a los estudiantes mediante 
la lectura de los borradores dentro de las cátedras (Bazerman et al., 2005).

2. Descripción de centros de escritura en 
universidades iberoamericanas

En este apartado del artículo se describen nueve centros de escritura a partir 
de la información que aparece en sus páginas web. Los centros de escritura 
descritos son: el Centro de Escritura de Posgrado (http://www.escritura-
ylectura.com.ar/posgrado/) y el Centro Virtual de Escritura (http://cen-
trodeescrituravirtual.wordpress.com/), ambos de la Universidad de Buenos 
Aires (Argentina); el “Programa de desarrollo de las habilidades de lectura y 
escritura académica a lo largo de la carrera” (PRODEAC, http://www.ungs.
edu.ar/prodeac/), de la Universidad Nacional General Sarmiento (Argen-
tina); el Centro de Español (http://programadeescritura.uniandes.edu.co/) 
de la Universidad de Los Andes (Colombia); el Centro de Escritura Javeriano 
(http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/) de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali (Colombia); la Escuela de Escritura (https://portal.uah.es/
portal/page/portal/escuela_escritura) de la Universidad de Alcalá (España); 
el Centro de Redacción de la Universidad Pompeu Fabra (España); el Centro 
de Escritura Académica y de Pensamiento Crítico (http://www.udlap.mx/
intranetWeb/centrodeescritura/) de la Universidad de las Américas Puebla 
(México), y el Programa de Comunicación Académica de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú2. 

1 Como se puede apreciar en esta relación de iniciativas, dos de ellas son programas des-Como se puede apreciar en esta relación de iniciativas, dos de ellas son programas des-
tinados al desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes universitarios, y 
no centros de escritura. Sin embargo, debido a sus muchas características en común se ha 
optado por incluirlos en el estudio. 
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Centros de escritura en la Universidad de Buenos Aires
2.1. Centro de Escritura de Posgrado de la Universidad de 
Buenos Aires

La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha sido una de las instituciones uni-
versitarias pioneras en el estudio de la alfabetización académica en América 
Latina y el Caribe. Fruto de esta actividad se han organizado congresos en 
torno al tema, se han creado manuales de escritura por parte de Eudeba –la 
editorial de dicha universidad–, y se han llevado a cabo múltiples proyectos 
de investigación, así como cursos puntuales de escritura para estudiantes 
universitarios y talleres o asignaturas en el llamado Ciclo Básico Común, que 
se imparte en las carreras de esta universidad. 

El Centro de Escritura de Posgrado es un espacio virtual en el que se aloja 
información sobre recursos para la escritura académica y formación a estu-
diantes y profesores. Se parte de la idea de que en la actualidad se han multi-
plicado los estudios de posgrado y que esto ha motivado una reflexión en Ar-
gentina sobre aspectos propios de este nivel. Uno de ellos es las prácticas de 
escritura, al ser no solo un requerimiento de evaluación ni tener una función 
transmisora de los conocimientos, sino también al constituirse dichas prácti-
cas como generadoras e impulsoras de la adquisición de nuevos conocimien-
tos. El Centro de Escritura de Posgrado se enmarca en el proyecto “Escritura 
y producción de conocimientos en las carreras de posgrado” de la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, y está estrechamente vincu-
lado a la Cátedra Arnoux de Semiología del Ciclo Básico Común de la UBA 
y a la sede en Argentina de la Cátedra UNESCO para la Lectura y Escritura. 

En cuanto a la formación, hay que clasificar la oferta en dos tipos de inicia-
tivas: aquellas destinadas a los estudiantes y otras para tutores, consejeros, 
directores, supervisores de tesis, responsables de posgrados, coordinadores 
de seminarios de tesis y talleres de escritura. La formación que reciben los 
estudiantes de posgrado se puede realizar a través de cursos presenciales y 
también a través de la página web del centro. En esta página, en la sección 
de “Actividades”, hay una serie de propuestas para la escritura del proyecto 
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de tesis y la tesis. Así, por ejemplo, en el apartado “Proyecto de tesis”, el 
estudiante puede realizar diferentes actividades relacionadas con la confi-
guración del proyecto, la especificación del título, los planes de trabajo, las 
partes de dicho proyecto, los objetivos, el marco teórico, el estado del arte 
y la metodología. Asimismo, el estudiante puede acceder a un corpus de 
proyectos de maestría y posgrado que le sirven de ejemplo para la redacción 
del suyo. También el apartado de “Tesis” ofrece actividades centradas en 
la introducción, la estructura de los capítulos, la conclusión y los anexos. 
Los estudiantes pueden enviar un documento con todas las actividades rea-
lizadas y recibirán por parte de especialistas del centro retroalimentación 
de dichos ejercicios, bajo la premisa de que solo son corregidos aquellos 
documentos que contengan todas las actividades realizadas por los tesistas.

Los docentes también pueden recibir formación a través del curso “Orienta-
ción de la escritura de tesis: problemas y propuestas pedagógicas”. Este curso 
es presencial y en la página web se da cuenta de su existencia y de su progra-
ma. De entre los objetivos que se persiguen en este curso, destaca aquel que 
busca la reflexión sobre los problemas de escritura y producción de textos de 
los estudiantes de posgrado y la orientación a los directores de tesis sobre las 
modalidades idóneas para solucionar los problemas en la elaboración de las 
tesis, así como del fomento del intercambio de experiencias docentes sobre 
las características que tiene el proceso de dirección de una tesis.

Por otro lado, en el centro se ofrecen diversos recursos para estudiantes e 
investigadores. En la sección “Artículos” aparece un compendio de docu-
mentos que tienen como tema principal la escritura académica en el pos-
grado. Además, los estudiantes tienen a su disposición, en la sección “Nor-
mativa”, diez puntos sobre normas de escritura de trabajos universitarios, 
centrados en carátula o portada, títulos y subtítulos, índice, normas editoria-
les, notas, bibliografía y referencias bibliográficas, citas, epígrafe y marcado-
res del discurso. Estas normas se consideran útiles para aquellos que tengan 
que escribir cualquier tipo de texto académico y para aquellos que, una vez 
producido el texto, tengan que atender al proceso de revisión. Por último, 
la página web del centro cuenta con otra sección llamada “Géneros”, en la 
que aparecen breves artículos sobre la noción de género discursivo.
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2.2. Centro Virtual de Escritura de la Universidad de 
Buenos Aires

El Centro Virtual de Escritura es una iniciativa promovida por la Cátedra 
Reale de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, en la que se 
imparte la asignatura Taller de Expresión I. Este centro y los materiales que 
ofrece hay que enmarcarlos en el proyecto de investigación El Centro Virtual 
de Escritura como recurso para el desarrollo de la alfabetización académica: modelos, 
dispositivos y estrategias, dirigido por Analía Reale.

El objetivo es ofrecer materiales para facilitar las tareas de escritura en el 
ámbito universitario a través de diferentes recursos y asesoría personalizada. 
Los recursos se encuentran, principalmente, en dos secciones: “Manual del 
escritor” y “Biblioteca”. El objetivo de la primera de las secciones es:

ofrecer fórmulas que indiquen cómo escribir correctamente o 
cómo resolver dificultades concretas sino contribuir al desarrollo 
de los escritores para que, cualquiera sea el grado de madurez que 
hayan alcanzado en esta práctica, puedan encontrar aquí un apoyo 
que los ayude a analizar y abordar críticamente la producción de un 
escrito (Reale, 2012a, párr. 2).

La sección de “Manual del escritor” tiene, a su vez, otras tres secciones 
más, que son: a) Caja de herramientas, b) El proceso de composición y c) 
La escritura académica. La primera sección, “Caja de herramientas”, ofre-
ce diferentes recursos centrados en el código lingüístico y sus contenidos 
están clasificados en tres apartados: gramática, normativa y vocabulario. 
Además de contener teoría, facilitan diversos ejercicios para asimilar los te-
mas expuestos. Por otra parte, la segunda sección se centra en el proceso 
de composición. En ella, los escritores universitarios encuentran diferentes 
estrategias para atender la situación de comunicación y los procesos de pla-
nificación, redacción y revisión de sus textos. Por último, en la sección de 
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“Escritura académica”, se presentan las características de esta y los géneros 
discursivos académicos más frecuentes.

La sección de “Biblioteca” también está clasificada, en esta ocasión, en dos 
apartados. El primero, “Proyecto Ensayo Hispánico”, es una biblioteca 
virtual que contiene textos sobre la escritura, el ensayo y otros géneros 
literarios de escritores hispanoamericanos. El segundo apartado, “Escritura 
académica”, ofrece tres manuales de escritura académica con teoría y prác-
tica. Hay que destacar también que el centro tiene una sección de enlaces a 
diferentes bibliotecas y recursos para escritores.

Como se ha mencionado anteriormente, el Centro Virtual de Escritura 
brinda asesoría a los estudiantes que tengan dificultades de escritura. Esta 
asesoría se puede realizar de dos formas: a través de correo electrónico o 
mediante el chat. Para utilizar el chat, los estudiantes, previamente, deben 
solicitar una tutoría a través del Aula Virtual que hay en la página web. 
Esta iniciativa se puede entender, por tanto, como un derivado de la labor 
que realizan los tutores de escritura presencial en los centros de escritura 
“físicos”. Es especialmente útil e interesante el formulario que se pone a 
disposición de los estudiantes en la página web para que el tutor, antes de 
la asesoría en línea, conozca la demanda del estudiante. Además de solicitar 
información básica sobre el estudiante (nombre, carrera, asignaturas apro-
badas, asignaturas matriculadas, etc.), estos tienen que especificar los mo-
tivos de la consulta y marcar, si lo consideran oportuno, algunos ítems del 
formulario, como los siguientes: “no entiendo lo que pide la consigna”, “no 
conozco el género discursivo que tengo que producir”, “tengo problemas 
para explicar, fundamentar, argumentar, discutir” o “no sé cómo diferenciar 
fuentes confiables de las que no lo son”. Además, pueden señalar otras di-
ficultades como las que se muestran a continuación a partir del formulario 
(Reale, 2012b): “tengo dudas sobre cómo construir el enunciador (en pri-
mera persona sing./pl., impersonal)”; “tengo problemas con la progresión 
de la información (lagunas, repeticiones, saltos)”; “tengo problemas con la 
puntuación”; “tengo dudas sobre la separación del texto en párrafos”; “no 
sé bien qué conectores usar al comienzo de los párrafos para organizar la 
exposición”; “tengo dudas con las convenciones de cita”; “tengo dudas con 
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el armado de la bibliografía”; “las oraciones son muy largas y confusas”; “el 
texto es demasiado largo”.

2.3. PRODEAC de la UNGS

El “Programa de desarrollo de habilidades de lectura y escritura académica 
a lo largo de la carrera” (PRODEAC) es un programa aplicado en todas las 
carreras de la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS), que tiene 
como objetivo familiarizar a los estudiantes con las prácticas de lectura y 
escritura de géneros académicos propios de las disciplinas que cursan. Se 
considera que para poder llevar a cabo esta iniciativa es imprescindible in-
vestigar sobre tales prácticas requeridas tanto en la universidad como en el 
posterior ámbito profesional. En su página web se explicita que

La actividad académica de los estudiantes durante la carrera de gra-
do exige prácticas lingüísticas cada vez más complejas en relación 
con los contenidos disciplinares y las actividades que los preparan 
para la investigación, el desarrollo tecnológico y la aplicación a la 
vida profesional. Es necesaria, entonces, su formación en las con-
venciones sociales y discursivas de estas comunidades. El desafío ha 
sido diseñar un Programa que permita a los estudiantes la apropia-
ción gradual de los diferentes géneros académicos y profesionales 
pertinentes, con herramientas pedagógicas y lingüísticas apropiadas 
(PRODEAC, 2013, párr. 2).

Además, se señalan los objetivos que se pretenden conseguir con el programa, 
divididos en dos tipos: los objetivos pedagógicos y los objetivos de investiga-
ción. En cuanto a los primeros, estos se centran en desarrollar las competen-
cias comunicativas de los estudiantes, así como en asistir y formar a profesores 
de diferentes asignaturas para planificar, asignar y evaluar tareas de escritura. 
Por otro lado, en cuanto a los objetivos de investigación, estos son:
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- Evaluar la propuesta didáctica elaborada y aplicada en el programa. 

- Hacer un seguimiento del programa y del grado de avance en el 
cumplimiento de sus objetivos pedagógicos mediante la metodo-
logía de investigación-acción. 

- Producir información sobre los géneros académicos y profesio-
nales solicitados a los alumnos en el curso de las materias seleccio-
nadas para el proyecto. 

- Producir materiales didácticos que permitan avanzar en las propues-
tas de enseñanza de la lectura y la escritura académica y profesional. 

- Hacer aportes para la construcción de un marco teórico para la 
enseñanza de los géneros científico-académicos a lo largo de la 
carrera universitaria. 

- Hacer aportes para la construcción de una didáctica para la ense-
ñanza de los géneros científico-académicos a lo largo de la carrera 
universitaria (PRODEAC, 2013, párr. 4). 

La principal propuesta llevada a cabo en el PRODEAC es la que se ha 
definido como equipo de escritura o “docente socio”, como se nombra 
en el programa, en la que un profesor de la disciplina y un especialista en 
lengua trabajan de forma conjunta en la asignatura. Este “docente socio” 
planifica las tareas de escritura, imparte clases sobre géneros académicos, da 
seguimiento a las producciones de los estudiantes y asesora al profesor de la 
disciplina. Esto se hace desde una propuesta didáctica basada en las teorías 
de la Lingüística Sistémico-Funcional. Es de especial interés la secuencia-
ción del trabajo conjunto que se realiza en estos equipos de escritura. En 
resumen, estos son los pasos: 

1. Negociación de la selección de las asignaturas con los responsa-
bles académicos de las titulaciones. 
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2. Identificación de géneros académicos y profesionales propios de 
las disciplinas y descripción a partir de los textos facilitados por los 
profesores de las asignaturas. 

3. Acuerdo de intervenciones del profesor especialista para impar-
tir clases sobre la descripción de los géneros que se trabajan en la 
asignatura. 

4. Acuerdo de expectativas de logro y pautas de evaluación de las 
producciones de los estudiantes. 

5. Evaluación del programa por parte de los responsables académi-
cos de las titulaciones. 

Durante la fase de enseñanza, se aplica un modelo pedagógico –adaptado 
del de la Escuela de Sidney–, en donde la lectura es el eje a partir del cual 
se trabaja la escritura. Este modelo de trabajo consiste en deconstruir el 
género a partir de una lectura conjunta –en pequeños grupos e individual-
mente– para después diseñar el texto y construir ejemplares genéricos de 
la misma manera, es decir, a partir de la escritura conjunta, en pequeños 
grupos e individualmente. En la última fase se editan los propios escritos 
y se evalúan también conjuntamente, en pequeños grupos y de forma indi-
vidual (Moyano, 2010). A partir de este modelo, durante los últimos años, 
el trabajo realizado por los equipos de escritura se ha llevado a cabo en un 
conjunto de asignaturas heterogéneo.

Además, desde el PRODEAC se ofrecen diversos cursos y talleres especializa-
dos como a) Taller de Escritura en las Disciplinas Científicas, organizado por 
disciplinas (ciencias naturales y su aplicación a las ingenierías; humanidades; y 
economía y ciencias sociales); b) Plan de Negocios, taller en donde se reelabora 
y revisa el género plan de negocios antes de la entrega final, e incluye un ensayo 
de la presentación; c) Prácticas Profesionales Supervisadas, taller en el que se 
reelabora, revisa y da seguimiento al proyecto de graduación de las carreras 
de Ingeniería Industrial e Ingeniería Electromecánica; d) Taller de Escritura 
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de Proyectos de Investigación, cuyos destinatarios son aspirantes a becas de 
investigación y docencia; o e) Taller de Escritura de Memorias de Licenciatura.
 Desde la página web del PRODEAC se ofrecen diferentes recursos relacio-
nados con la escritura académica. A través del Aula Virtual, los estudiantes 
pueden acceder a documentos que han puesto a su disposición los profe-
sores de las asignaturas y los especialistas. También incluye una serie de 
enlaces a sitios de interés.

Por último, hay que llamar la atención sobre la relevante labor investigadora 
que llevan a cabo los miembros del PRODEAC. En la actualidad, no solo 
realizan jornadas o seminarios sobre escritura académica, también cumplen 
con diversos proyectos de investigación. De especial importancia para la 
investigación es el corpus creado a partir de las producciones escritas de 
estudiantes universitarios, que contempla no solo los productos finales, sino 
también textos propios de los diferentes procesos. Por último, el PRO-
DEAC ha publicado diversos manuales de escritura y lectura universitaria 
para sus estudiantes. En la página web del programa se puede acceder a 
muchas de las investigaciones llevadas a cabo y a alguno de estos materiales.

2.4. Centro de Español de la Universidad de Los Andes 
de Colombia

El Centro de Español de la Universidad de Los Andes ha de entenderse 
como un completo programa de escritura institucional en el que se ejecutan 
diferentes iniciativas de alfabetización académicas dirigidas a estudiantes y 
profesores, entre las que destacan los tutores de escritura, las asignaturas 
de escritura intensiva, los cursos de escritura y recursos para la escritura de 
textos académicos. El objetivo del Centro de Español es desarrollar y for-
talecer las habilidades escriturales de los estudiantes universitarios para que 
tengan éxito en su vida académica (ver imagen 1).
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Imagen 1. Página web del Centro de Español
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Los cursos o asignaturas de escritura intensiva que se llevan a cabo en el 
Centro de Español reciben el nombre de Cursos E. En la página web del 
centro se expone su programa, metodología, evaluación, y se indica que en 
estas asignaturas, además de los profesores que las imparten, hay tutores-
asistentes que acompañan a los estudiantes en su proceso de escritura. Es-
tos cursos son consecuencia de una medida adoptada por la universidad 
en 2010. En la reforma académica llevada a cabo en dicho año, se decidió 
que a partir del curso académico 2011-2012 los estudiantes que ingresaran 
en la universidad cursarían dos asignaturas de escritura intensiva durante el 
pregrado. El proceso de asignación de asignaturas corrientes a Cursos E ha 
aumentado considerablemente desde que se puso en marcha el programa 
hasta la fecha. Así, frente a las treinta y dos asignaturas que se ofrecieron 
en el primer semestre de 2011, en el primero de 2013 se han impartido 
en la Universidad de Los Andes cincuenta y ocho asignaturas de escritura 
intensiva. Desde la institución, se facilita la participación de cualquier do-
cente, pues estas asignaturas pueden ser impartidas desde cualquier facultad 
o departamento. Estas asignaturas tienen una particularidad frente a las 
que no son de escritura intensiva. En ellas se potencian las instrucciones 
claras y concisas sobre las tareas de escritura, se delimitan los criterios de 
evaluación de los textos escritos y se retroalimentan las producciones de los 
estudiantes. En este sentido, estas producciones llegan a tener un valor del 
40 % sobre la calificación final de la asignatura.

En el programa de escritura de la universidad también hay un centro de 
escritura, que es un lugar al que pueden acudir los estudiantes para recibir 
tutorías centradas en la escritura académica. A través de la página web del 
Centro de Español, los estudiantes pueden ver el horario de tutorías dis-
ponibles y solicitar una. En la misma página se explica a los estudiantes de 
forma clara en qué consiste el trabajo que se llevará a cabo en la tutoría:

El tutor le preguntará por las instrucciones de la tarea y revisará los 
comentarios o retroalimentación que usted haya recibido sobre su 
trabajo. Además conversará brevemente con usted sobre sus forta-
lezas y debilidades en escritura. Luego leerán juntos algunas partes 
del texto y a partir de preguntas discutirán ciertos asuntos del es-
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crito. Si usted todavía no ha redactado el texto, el tutor le ayudará a 
organizar las ideas y a establecer un plan de trabajo. Durante toda la 
sesión se espera que usted tome notas y se lleve un producto escrito 
de la tutoría. Al final de la sesión desarrollarán un plan de trabajo 
para que usted lo realice por su cuenta y presente los avances en la 
siguiente tutoría (Centro de Español, 2013, párr. 3).

Desde el Centro de Español también se ofrece información sobre el Curso 
de Español, una asignatura obligatoria que deben cursar todos los estudian-
tes de pregrado de la universidad y se recomienda que sea durante el primer 
curso. Asimismo, en la página web del centro hay una sección dedicada a re-
cursos para estudiantes y profesores. Los recursos para estudiantes brindan 
información y ejercicios sobre cómo escribir una tesis,  conclusiones de un 
texto argumentativo, nociones sobre el párrafo, cómo manejar la ansiedad al 
escribir, cómo hacer una guía de lectura, preguntas para organizar la lectura 
de un texto, etc. También hay información sobre conectores discursivos, 
ortografía (nuevas reglas de ortografía, tilde diacrítica), gramática (uso del 
gerundio y otras formas verbales), procesos de composición de textos, guías 
para la elaboración de textos argumentativos, reseñas, resúmenes, ponencias 
y comentarios de texto, y resúmenes con las normas de publicación de hasta 
siete instituciones, entre las que destacan la American Psychological Association 
(APA), Modern Language Association (MLA) y The Chicago Manual of  Style. Por 
último, en esta sección también existen recursos para los profesores, sobre 
todo para aquellos que imparten una asignatura de escritura intensiva. Los 
profesores cuentan con plantillas de evaluación o matrices de textos argu-
mentativos y textos expositivos (reseñas y resúmenes).

2.5. Centro de Escritura Javeriano de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana Cali

El centro de escritura de la Pontificia Universidad Javeriana Cali se presenta 
como el primer centro universitario en Colombia. En la actualidad, depende 
del Departamento de Comunicación y Lenguaje de la Facultad de Humani-
dades y Ciencias Sociales, y cuenta con una directora y un grupo de tutores. 
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Los objetivos de dicho centro son similares a los de los centros presen-
tados. Destaca en su página web la importancia de generar un ambiente 
de aprendizaje inclusivo y colaborativo, y promover el conocimiento en la 
comunidad académica. Parten de la idea de que su trabajo ha de consistir en 
producir mejores escritores y no mejores escritos.

En el centro se ofrecen servicios y recursos a profesores y estudiantes. Los 
servicios a los estudiantes son tutorías centradas en la búsqueda de infor-
mación de ideas, el apoyo en la escritura de borradores y la revisión de los 
textos. También se ofrecen periódicamente talleres de escritura académica. 
Por otro lado, los servicios que se ofrecen a los profesores son los de asis-
tencia propia para poner en marcha estrategias de lectura y escritura en sus 
asignaturas, las cuales se enfocan en escritura intensiva, nociones sobre la 
retroalimentación de los textos de los estudiantes y hasta trece talleres dife-
rentes relacionados con el tema. Asimismo, la asistencia se puede realizar a 
través de la presencia de tutores especializados en sus asignaturas, es decir, 
conformando equipos de escritura.

Los recursos para los profesores se centran en nociones sobre la escritura 
a través del currículo, el diseño de tareas, el plagio y la ficha de lectura. En 
cambio, los recursos de los estudiantes son más y están clasificados en cin-
co apartados, que incluyen los siguientes contenidos:

- Antes de escribir: Uso de mayúsculas y minúsculas, situación re-
tórica, cómo descifrar y entender las tareas, planificación del texto. 
- Durante la escritura: Citar, parafrasear y resumir; cómo definir 
una tesis en un ensayo; cohesión textual; construcción de párrafos; 
escritura concisa: guía de conectores; normas de puntuación; or-
tografía general. 
- Después de escribir: Pasos para revisar el texto. 
- Tipos de texto: El acta, la carta comercial, el resumen, la reseña, 
la ponencia, el informe de laboratorio, el informe administrativo, 
el informe financiero. 
- Referencias bibliográficas: Cómo hacer una búsqueda efectiva en 
la Web; cómo valorar las fuentes de información; el plagio, ¿qué es 
y cómo evitarlo?; normas APA y normas ICONTEC.
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La página web de este centro de escritura es dinámica y se está actualizan-
do constantemente (ver imagen 2). A través de ella, los estudiantes pue-
den solicitar tutorías, consultar los horarios disponibles, acceder a artículos 
que resuelven dudas de escritura actuales y estar al tanto de las novedades. 
También desde el centro se fomenta un taller de lectura en la universidad. 
Asimismo, el centro tiene presencia en la red social Facebook y ofrece un 
software para que los estudiantes puedan saber si han citado correctamente. 

Estudio comparado

Imagen 2. Centro de Escritura Javeriano. Página de inicio
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2.6. Escuela de Escritura de la Universidad de Alcalá
La Escuela de Escritura de la Universidad de Alcalá, en la Facultad de Fi-
losofía y Letras, es una unidad de estudio y de servicios que tiene cuatro 
objetivos principales: ayudar a los estudiantes en la producción de sus tex-
tos, ofrecer talleres de escritura académica y profesional, brindar cursos de 
escritura creativa y facilitar recursos que contribuyan a mejorar la escritura. 
El mapa web de su página da cuenta de todas sus iniciativas (ver imagen 3).

Imagen 3. Página web de la Escuela de Escritura de la Universidad de Alcalá
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Como se aprecia en la imagen anterior, las iniciativas que se llevan a cabo en 
este portal son las propias de un centro de escritura, aunque su énfasis recae 
en actividades relacionas con la escritura creativa. También son notables los 
concursos que el centro fomenta (uno de microrrelato y otros sobre el do-
minio de la lengua), así como la presencia en diferentes redes sociales como 
Facebook y Twitter. 

En la Escuela de Escritura se diferencian con claridad dos tipos de servi-
cios: la formación y la asesoría. El primero se aborda a través de recursos 
en línea, taller y mediante la consulta de dudas sucintas y concretas sobre 
puntuación, gramática, organización textual, estilo, formato y composición. 
El servicio de asesoría está constituido por lo que llaman “Servicio de co-
rrección de textos”, que ayuda en la producción y composición de cualquier 
tipo de texto. Una vez que el interesado escribe al centro solicitando el tipo 
de corrección que desea, recibe un presupuesto personalizado. Por tanto, 
este servicio, frente a los centros de escritura reseñados en Argentina y Co-
lombia, y a los que se mostrarán de México y Perú, no es gratuito. Hay que 
señalar que este tipo de servicios se está comenzado a ofrecer en diferentes 
universidades españolas, como la Universidad Autónoma de Madrid, a tra-
vés de la Oficina de Asesoría Lingüística (OAL) o la Asesoría Lingüística de 
la Universidad Nebrija (ALUNE). 

2.7. Centro de Redacción de la Universidad Pompeu Fabra

El Centro de Redacción de la Universidad Pompeu Fabra es un centro de es-
critura virtual que depende de la Unidad de Soporte a la Docencia de la Facul-
tad de Traducción e Interpretación de esta casa de estudios. Este se entiende 
como un extenso documento hipertextual a través del cual los estudiantes uni-
versitarios pueden acceder a recursos en castellano y catalán que facilitarán la 
escritura de diferentes tipos de textos, específicamente académicos y jurídicos.

El centro ofrece información y actividades con sus soluciones sobre téc-
nicas de escritura, modelos de textos y test de evaluación. La sección de 
técnicas de escritura presenta estrategias para la planificación (analizar la si-
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tuación, generar y organizar ideas), redacción (puntuación, párrafos, conec-
tores, mejorar el estilo) y revisión (cuestionarios para comprobar el escrito y 
diferentes técnicas). La segunda sección –dedicada a los tipos de texto– está 
dividida en tres tipos: a) Estudio, que incluye el resumen, el comentario de 
texto, los apuntes, las fichas bibliográficas, el examen, el test y el trabajo 
académico; b) Investigación, con nociones sobre los géneros informe, me-
moria, artículo de investigación, currículum vítae y protocolo; y c) Orga-
nización, que atiende los tipos de textos argumentativos, explicativos, des-
criptivos y narrativos. En la sección de “Test de evaluación” aparecen dos 
tipos diferentes. El primero está dedicado a analizar el perfil del escritor; el 
segundo muestra otros test sobre los diferentes géneros (resumen, comen-
tario de texto, apuntes, fichas bibliográficas y trabajo académico). El centro 
también cuenta con una sección de recursos en la que aparecen materiales 
y vínculos relacionados con el aprendizaje de la escritura: abreviaturas, lista-
dos de bibliografía especializada y páginas web de redacción.
Est comparado
Asimismo, como se ha mencionado, el Centro de Redacción ofrece diferen-
tes materiales para la escritura de textos jurídicos a fin de que los estudiantes 
y los profesionales que deban producir este tipo de textos se familiaricen con 
ellos y conozcan su estructura. La sección de “Textos jurídicos” está clasifi-
cada con los mismos criterios que la de “Textos académicos”. No obstante, 
los contenidos son diferentes, de tal manera que en la sección de “Técnicas 
de escritura” los estudiantes pueden encontrar recursos sobre la documen-
tación, el tejido discursivo, el estilo, el vocabulario jurídico y la fraseología, 
la puntuación y la disposición ortotipográfica. Asimismo, en la sección de 
“Modelos de textos jurídicos” se pueden consultar ejemplos de diferentes 
tipologías jurídicas, con pautas y ejercicios que facilitan su comprensión y 
redacción. Los modelos de textos que se presentan son de sentencias, con-
tratos, demandas, actas, textos normativos (leyes), convenios y dictámenes.

 No es secundario el hecho de que en este centro de escritura haya una 
sección dedicada a los textos jurídicos. Este caso constituye una muestra 
evidente de que los centros de escritura no solo pueden atender las dificul-
tades de escritura que tienen los estudiantes universitarios, sino que también 
puede contribuir con la denominada alfabetización profesional (Parodi, 2010).  
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2.8. Centro de Escritura Académica y Pensamiento Crítico 
de la Universidad de las Américas Puebla

El Centro de Escritura Académica y Pensamiento Crítico es una iniciativa 
virtual de la Universidad de las Américas Puebla en la que se ofrecen una 
serie de recursos útiles para los profesores y estudiantes de esta universidad. 
A continuación, se muestra la presentación de su página web, por considerar 
que en ella, además de sintetizar cuáles son sus objetivos y qué llevan a cabo, 
se exponen con claridad los motivos por los cuales puede ser pertinente 
poner en marcha un centro de escritura:

La multiplicación de medios para la comunicación de conocimiento, 
así como las transformaciones operadas en los campos de lo social, 
lo cultural y lo científico son fenómenos que conducen a una redefi-
nición del lenguaje en la educación y, por lo tanto, a una reconfigura-
ción de la escritura como representación de los discursos especializa-
dos. De esta forma, apoyándonos en las recientes tendencias teóricas 
y metodológicas de la enseñanza de la lengua, el Centro de Escritura 
Académica y Pensamiento Crítico busca sentar las bases para la inte-
gración de una comunidad letrada, en el sentido de que cuente con 
las herramientas para la gestión de discurso académico y científico.

Definitivamente, la producción de discurso en el ámbito universitario 
no se reduce a un requerimiento de evaluación ni posee exclusiva-
mente una función transmisora, sino que es la mejor herramienta 
para generar y comunicar conocimiento, ya sea en forma de tesis, 
ensayo o reporte, o en presentaciones orales, réplicas de trabajos o 
conferencias. Por lo tanto, el Centro de Escritura Académica y Pen-
samiento Crítico, desde una perspectiva discursiva y dialógica, busca 
fomentar prácticas significativas de lectura, escritura y comunicación 
oral en el medio universitario; es decir, facilitar el desarrollo de estra-
tegias adecuadas para la producción y la recepción crítica del discurso. 
De esta manera, la comunidad de la UDLAP, estudiantes y egresados, 
profesores y personal administrativo, compartirán una cultura escrita 
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útil para cumplir con las exigencias de las diferentes áreas discipli-
nares. (...) En fin, el objetivo es que los miembros de la comunidad 
de la UDLAP tengan a la mano información sobre convenciones 
académicas para la investigación y la producción de textos especiali-
zados (Universidad de las Américas Puebla, 2011, párrs. 1-3).

El centro cuenta con tres secciones: “Discurso académico”, “Sobre la lectu-
ra” y “Material de consulta”. En la primera, los miembros de la universidad 
pueden acceder a una serie de recursos que sirven de apoyo para producir 
y comprender textos académicos. A continuación, se presentan los conte-
nidos que ofrece:

- Construcción de texto: Sección en la que hay orientaciones so-
bre expresión escrita y sobre convenciones generales para la pre-
sentación de diferentes trabajos. Esta sección está divida a su vez 
en dos: a) Planificación del discurso académico, en la que aparece 
información teórica, ejercicios y documentos específicos sobre el 
registro de la información, ensamblar partes de un trabajo, orien-
taciones para hacer un índice, planificar un ensayo, procedimientos 
para elegir un tema, etc.; y b) Nivel textual, que está clasificado en 
cuatro apartados (léxico, sintáctico, párrafo y estructuras retóricas). 
Cada uno de estos apartados tiene a su vez otros tantos en donde 
hay hasta más de ochenta documentos clasificados en función de 
teoría, ejercicios, bibliografía complementaria, ejemplos y enlaces 
de interés. Hay que hacer notar que el compendio de documentos 
es amplio y completo. 
- Modelo APA y MLA: Sección en la que aparece información re-
levante para escribir textos académicos a partir de los manuales de 
estas dos asociaciones con ejemplos, y también con materiales de 
consulta de otros manuales. 
- Géneros escritos: Al igual que en la primera sección, en esta apa-
rece información de hasta trece géneros académicos, clasificada 
también en cinco apartados: presentación y marco teórico, ejem-
plos, ejercicios, bibliografía complementaria y enlaces con docu-
mentos de interés. 
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- Géneros orales: Como con los géneros escritos, la compilación de 
géneros orales, estructurados de la misma manera, está conformada 
en esta ocasión por diez tipos diferentes de textos. Por su novedad, 
frente a los anteriores centros de escritura presentados, se exponen 
dichos géneros orales: bitácora de investigación, conferencia, deba-
te, discusión grupal, examen oral, exposición oral, mesa redonda, 
reflexión en equipos, réplica o defensa de trabajo oral. 

Por otra parte, hay una serie de secciones en la página que enlazan otros 
recursos sobre lectura y escritura académica. En la sección “Sobre lectu-
ra”, los usuarios pueden acceder a información sobre revistas especializadas, 
clubes de lectura, asociaciones y fundaciones que atienden la lectura. En 
la sección de “Pensamiento crítico” hay una serie de enlaces que ayudan a 
comprender los conceptos y la teoría básica del pensamiento crítico, y ejerci-
cios para desarrollar las capacidades de este. Por último, la sección “Material 
de consulta” se ha considerado como un espacio para buscar información 
relevante sobre temas relacionados con la producción y comprensión de 
textos. Esta sección tiene seis apartados: centros de escritura (con enlaces a 
diferentes centros de Estados Unidos e Iberoamérica), diccionarios, elabo-
ración de trabajos académicos, otros modelos de cita y referencia, redacción 
y reflexiones sobre el plagio.

2.9. Programa de Comunicación Académica de la Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú

En la Pontificia Universidad Católica del Perú hay un Programa de Comuni-
cación Académica adscrito al Departamento de Humanidades y a la Oficina 
de Apoyo Académico que tiene un “Blog de Redacción”. Este se puede en-
tender como un centro de escritura virtual, que desde el año 2008 viene apor-
tando de manera constante formación y difusión de información útil y ac-
tualizada acerca de la lectura y la escritura para los estudiantes universitarios. 
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El blog está dividido en cuatro secciones: a) “Avisos”, b) “¿Sabías qué?”, c) 
“Evaluaciones en línea”, d) “Modelos de textos” (ver imagen 4). En la sec-
ción de “Avisos” se informa de las últimas noticias relacionadas con el conte-
nido del blog. En la sección de “¿Sabías qué?” aparecen artículos específicos 
relacionados con la escritura académica y otros temas útiles relacionados con 
su universidad. En la sección de “Evaluaciones en línea” hay un total de die-
ciséis autoevaluaciones divididas en dos niveles (el básico-medio y el avanza-
do) sobre errores gramaticales y ortográficos frecuentes, reglas de acentua-
ción y puntuación, reglas de uso de mayúsculas, errores más comunes en el 
uso del español, uso correcto de referentes textuales y de conectores lógico 
textuales, redacción de párrafos, referencias bibliográficas, citado de fuentes, 
uso correcto de numerales, horas, fechas, abreviaturas, siglas y símbolos. Por 
último, en la sección de “Modelos de textos” aparece información sobre los 
diferentes géneros discursivos académicos a modo de artículos y guías orien-
tadoras. Algunos de los artículos que aparecen en esta sección son: “Pautas 
para realizar una exposición oral”, “¿Cómo redactar una introducción y un 
cierre?”, “Errores comunes en la redacción: organización y contenido defi-
cientes”, “Elaboración de esquemas”, “Errores comunes en el registro de 
bibliografía”, “La ficha de lectura”, “El texto argumentativo”, etc.

Además, en el “Blog de Redacción” aparece una serie de enlaces útiles para 
escribir con propiedad, como el de la Real Academia de la Lengua Españo-
la, la Biblioteca de la universidad y otros blogs especializados en escritura 
académica. También se enlazan documentos, como el manual de redacción 
de la universidad y guías para citar y hacer referencias bibliográficas. El 
blog, con alrededor de 300.000 visitas, ofrece la posibilidad de recibir las 
actualizaciones a través del correo electrónico y acceder a los artículos pu-
blicados en función de su valoración, antigüedad y consulta.

Capítulo 3

Estudio comparado
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Imagen 4. Página web del Blog de Redacción de la Pontificia Universidad Católica del Perú
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3. Reflexión integradora: elementos para la 
caracterización de los centros de escritura

A lo largo del apartado anterior, se han venido presentado una serie de cen-
tros de escritura como modelos de buenas prácticas en las universidades ibe-
roamericanas. Los criterios de selección fueron: visibilidad de estos en la Web 
y variedad, novedad y formación que ofrecían en sus páginas web. Hay que 
señalar, al respecto, que los centros de escritura no son una práctica extendida 
en Iberoamérica. En los mismos países analizados –Argentina, Colombia, Es-
paña, México y Perú–, en ocasiones, ha sido infructífero el hallazgo de otros 
diferentes a los presentados, y en el caso de que hubiera más, el número es 
muy escaso y siempre ha habido gran similitud con los descritos. Lo mismo 
sucede en otros países que no se contemplan en el presente artículo.  

Hay que señalar, también, que no prevalece en esta ocasión un interés 
que prime el análisis de las convergencias y divergencias entre los centros 
estudiados, es decir, lo más relevante no es saber en qué países hay unos 
centros de escritura que respondan a un modelo concreto u otro. La im-
portancia se da a partir del análisis basado en las buenas prácticas y a los 
criterios o aspectos que podrían definir futuros centros de escritura de las 
universidades iberoamericanas. 

No se mostrará, pues, ninguna tabla o figura que dé cuenta de las diferen-
tes iniciativas que se llevan a cabo en dichos centros; se entiende, en este 
sentido, que ya han sido definidas en la fase descriptiva. Por el contrario, 
sí se muestra una tabla en la que, consecuencia de la yuxtaposición de las 
iniciativas, confluyen estas mismas (ver imagen 5).
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Imagen 5. Modelo de centro de escritura
Fuente: Elaboración propia.
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A partir del análisis de estos, se puede considerar que los centros de escri-
tura del estudio tienen como principal objetivo, en general, desarrollar la 
competencia comunicativa desde la universidad y que sus principales desti-
natarios son los estudiantes, pero también pueden servirse de sus iniciativas 
los profesores, otros miembros de la comunidad educativa y profesionales 
ajenos a la institución. 

Las principales funciones que se llevan a cabo en dichos centros son la for-
mación, la información, el asesoramiento, la promoción y la investigación. 
En general, la formación se hace presente en forma de tres tipos principales 
de iniciativas: las asignaturas de escritura intensiva, las tutorías y los talleres 
de escritura académica. En cuanto a las primeras, las asignaturas de escritura 
intensiva en ocasiones conforman equipos de escritura en los que durante 
la asignatura de la disciplina concreta, el profesor de dicha materia y el pro-
fesor/tutor especialista en lengua imparten clase al mismo grupo, como su-
cede en el caso del PRODEAC de la UNGS. Una modalidad parecida es la 
que se lleva a cabo en el Centro de Español de la Universidad de Los Andes. 
Una vez que el profesor especialista ha trabajado con el profesor de la dis-
ciplina para hacer que la suya se convierta en un curso de escritura intensiva 
–reflexionando sobre las consignas que se darán, el tipo de actividades, los 
criterios de evaluación y la retroalimentación–, la función del especialista es 
la de acompañar al estudiante durante la asignatura.

Otro tipo de iniciativa de formación de los centros de escritura son las tu-
torías. En general, responden a modelos ya descritos (Carlino, 2003, 2005, 
2006, 2010 y 2012; Bazerman, 2005), si bien hay que matizar que estas aho-
ra se producen de forma presencial y a través del correo electrónico o del 
chat, como en el caso del Centro Virtual de Escritura de la UBA. Al igual 
que en el modelo anglosajón, podemos encontrar profesores especialistas o 
estudiantes formados para ello como en el propio Centro de Español de la 
Universidad de Los Andes, en donde estudiantes de maestría pueden ser tu-
tores. A estos estudiantes se les cubre la matrícula de estudios y se les asigna 
una beca. Por último, hay que destacar dos aspectos sobre la dinámica de las 
tutorías. El primero hace referencia a la reserva de estas. Así, por ejemplo, 
en el Centro de Escritura Javeriano de la Pontificia Universidad Javeriana 
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de Cali, los estudiantes pueden solicitar cita, pues tienen a su disposición 
una agenda con los horarios disponibles. El segundo aspecto se relaciona 
con la posibilidad que se ofrece –es el caso del Centro Virtual de Escritura 
de la UBA– de realizar, antes de tener la tutoría, un formulario en el que los 
estudiantes dan cuenta de los motivos por los cuales la necesitan.

La tercera iniciativa vinculada a la formación son los talleres de escritura 
académica. Estos pueden ser de dos tipos: los genéricos, en los que se im-
parten contenidos amplios sobre composición de textos, normas de presen-
tación, etc., –como el Taller de Redacción, de la Coordinación de Lenguaje 
de la Universidad Nacional de Ciencias Aplicadas o el Curso de Español, 
del Centro de Español de la Universidad de Los Andes, entre otros–; o bien 
especializados o adaptados en función de la disciplina y el área de conoci-
miento. Además, en función del nivel, se imparten talleres para estudiantes 
que recién comienzan sus estudios universitarios o para los que, inmersos 
en el posgrado, se disponen a escribir una tesis de maestría o doctoral, como 
hace el Centro de Escritura de Posgrado de la UBA. 

Por otro lado, hay que señalar que en algunos casos, como en la Escuela 
de Escritura de la Universidad de Alcalá, se imparten otros cursos que se 
centran en la escritura creativa, como el Taller de Iniciación a la Escritura 
Creativa. Tanto esta materia como otras sobre el mismo tema que se impar-
ten en dicho centro son convalidables por créditos académicos trasversales, 
modalidad vigente ahora en los nuevos planes de estudio de las carreras 
universitarias españolas. Estos créditos trasversales pueden ser cursados por 
los estudiantes de cualquier titulación y se pueden asemejar a los antiguos 
créditos de libre configuración. Existen también talleres de escritura abier-
tos al resto de la comunidad educativa o a cualquier profesional, como los 
de oratoria a través del “Curso de comunicación: cómo hablar en público”, 
también de la Escuela de Escritura. Por último, hay que resaltar que los es-
tudiantes no son los únicos destinatarios de algunos de los talleres. Así, en el 
Centro de Escritura de Posgrado se ofrece un taller para que los profesores 
desarrollen estrategias para la didáctica de la lectura y escritura académica.
El objetivo de información está estrechamente ligado al de formación, aun-
que se diferencian en un matiz: frente al segundo, el de información consiste 
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en aportar recursos para que los usuarios lean y escriban correctamente 
(en el caso de los estudiantes), y enseñen y evalúen con coherencia (en el 
caso de los profesores). De esta manera, los principales materiales a dispo-
sición de los estudiantes en las páginas web de los centros de escritura son 
sobre ortografía, gramática, composición, géneros académicos, normas de 
presentación, manuales y software sobre plagio. En cuanto a la tipología de 
dichos materiales, hay que destacar que no solo se ofrecen documentos 
teóricos sobre los temas expuestos, sino también actividades, modelos de 
textos, bibliografía complementaria y material para la autoevaluación. No-
torio en este aspecto es el caso del Blog de Redacción del Programa de Co-
municación Académica de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del 
Centro de Redacción de la Universidad Pompeu Fabra. Por otro lado, los 
profesores también tienen a su disposición materiales para la didáctica de la 
lectura y la escritura; así, desde el Centro de Español se ofrecen plantillas-
matrices para evaluar diferentes tipos de textos, o en el Centro de Escritura 
de Posgrado se facilita documentación sobre los géneros discursivos e in-
vestigaciones centradas en las prácticas de escritura de los estudiantes del 
nivel en el que imparten clase.

Los materiales para el aprendizaje de la lectura y la escritura no son el único 
recurso que se ofrece desde los centros de escritura. En muchos de ellos se 
puede acceder a otros centros de escritura, diccionarios, academias de la len-
gua, fundaciones y asociaciones vinculadas con el tema. Asimismo, algunos 
como el Centro de Escritura Javeriano o el Blog de Redacción actualizan con 
frecuencia su página web a través de la sección de noticias, donde informan 
sobre las iniciativas llevadas a cabo en los centros y también aportan conte-
nidos actuales sobre la escritura, novedades editoriales, etc. En este sentido, 
algunos tienen presencia en redes sociales como Facebook y Twitter.

Otra de las funciones que se ha detectado en algunos de los centros, como 
el de la Universidad de Alcalá, es la asesoría, acción común en otras universi-
dades españolas. Frente a las anteriores, la asesoría se concibe como un tra-
bajo costeado por el usuario, el cual puede ser no solo miembro de la universi- costeado por el usuario, el cual puede ser no solo miembro de la universi-
dad –estudiantes o profesores–, sino también profesionales ajenos a esta que 
solicitan servicios concretos de redacción, revisión y traducción, entre otros.
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La función de promoción hace referencia a aquellas iniciativas que tienen 
como objetivo fomentar la lectura, la escritura y, en general, cualquiera de 
las competencias comunicativas. Existen actividades como, por ejemplo, los 
talleres o clubes de lectura del Centro de Escritura Javeriano o los concursos 
sobre lengua o escritura creativa que se promueven desde la Universidad de 
Alcalá. No obstante, estas iniciativas son comunes en muchas universidades 
con independencia de la existencia de centros de escritura. Otra de las fun-
ciones es la investigación; de hecho, algunos centros o programas, como el 
PRODEAC, la conciben como uno de sus principales ejes de acción.  

Otros criterios

Las modalidades de centros de escritura encontradas coinciden con las pre-
sentadas: presencial y virtual. No obstante, esta dicotomía puede resultar di-
fusa, pues la presencia de lo virtual, en ocasiones, cobra mucha relevancia en 
centros de escritura que se definirían como presenciales. La realidad es más 
compleja, lo que hace que esta clasificación basada en las modalidades pre-
sencial versus virtual sea insuficiente. Por ello, se considera oportuno tener 
en cuenta otros criterios a la hora de definir o caracterizar los centros como:

a) la interacción entre los responsables del centro y sus usuarios;
b) la contextualización de la lectura y la escritura en las iniciativas 
que llevan a cabo;
c) la adscripción de los mismos.

El primero –criterio de interacción– hace referencia al grado de dinamismo 
que existe entre los encargados del centro y sus usuarios. La interacción po-
dría parcelarse en dos grandes tipos: ocasional y frecuente. En el primero de 
ellos, la principal función es facilitar información útil para la escritura de tex-
tos académicos (u otros tipos) y los responsables del centro solo responden 
a dudas puntuales de los estudiantes, corrigen actividades de alfabetización 
académica o simplemente reciben sugerencias, como sería el caso del Centro 
de Redacción o el Centro de Escritura de Posgrado. Valga señalar, sin em-
bargo, que desde estos centros se realizan otras iniciativas como talleres de 
escritura, etc. Este tipo supone una comunicación más estática que cuando 



97 Legenda, ISSN 1315052.  Vol. 17, Nro.17, agosto - diciembre 2013.

la interacción es frecuente, como en aquellos casos en los que las tutorías se 
repiten periódicamente o en los que la iniciativa principal es la dinamización 
de las asignaturas de escritura intensiva, como sucede en el Centro de Espa-
ñol de la Universidad de Los Andes o en el PRODEAC de la UNGS.

Hay que llamar la atención sobre el riesgo de considerar los centros de 
escritura como espacios virtuales en los que prima la aportación de infor-
mación a los usuarios, en principio estudiantes, para que aprendan a leer 
y a escribir en la universidad. Se convierten entonces los centros en bases 
de datos o repositorios en donde con rapidez los estudiantes encuentran 
recursos para mejorar su competencia comunicativa. Evidentemente, estos 
recursos muestran que se ha superado un modelo gramatical de enseñan-
za de la lengua basado en la competencia lingüística, puesto que no solo 
aportan información ortográfica y gramatical. Los materiales que ofrecen 
están relacionados sobre todo con los procesos de composición de tex-
tos y los géneros discursivos académicos (tipos, características, normas de 
presentación, etc.). Además, al no existir interacción entre especialistas y 
estudiantes, pareciera que lo ofrecido es un recurso autodidáctico para los 
estudiantes. Saber aprender es una competencia clave que forma parte de 
la competencia comunicativa (Instituto Cervantes, 2002), pero no hay que 
dejar de señalar que la alfabetización académica es un proceso en el que el 
profesor cobra una relevancia fundamental (Marucco, 2008). Es necesario 
matizar la diferencia: la alfabetización académica no consiste en el desarro-
llo en la universidad de la competencia comunicativa de los estudiantes para 
que formen parte de la comunidad discursiva en la que ingresan, sino desde 
la universidad. ¿Qué diferencia existiría entonces entre los centros de escri-
tura estáticos o unívocos y una biblioteca en la que se puedan consultar los 
mismos materiales? Constituyen, sin duda alguna, un elemento facilitador 
de la información, pero destilan una concepción de la enseñanza basada en 
el estudiante como autodidacta, cuanto menos, en su proceso alfabetizador.

El segundo criterio que puede caracterizar un centro de escritura es la con-
textualización de la lectura y la escritura en las iniciativas llevadas a cabo 
(este criterio está estrechamente relacionado con el anterior). Parece obvio 
que los centros de escritura se asocien al modelo trasversal de alfabetización 
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académica, puesto que tienen como finalidad enseñar a leer y a escribir a los 
estudiantes universitarios al formar parte ellos también de una nueva comu-
nidad discursiva (Núñez, 2013). Pero la alerta surge ahora sobre la forma 
de enseñar tales prácticas de lectura y escritura, debido a que la alfabetiza-
ción académica como proceso es algo inherentemente educativo, y se apoya, 
pese a la imprescindible reflexión sobre la lengua como hecho lingüístico, 
en fundamentos pedagógicos. La yuxtaposición de las iniciativas puestas en 
práctica en los centros de escritura analizados muestra cómo en ocasiones 
se puede estar llevando a cabo un modelo remedial en dichos centros. Es en 
los casos en donde prevalece la función de información frente a las otras, y 
concretamente, frente a la de formación. Asimismo, el grado de contextua-
lización de las prácticas de lectura y escritura académica es superior en las 
asignaturas de escritura intensiva –en donde se enseña a través de la discipli-
na y se aprende dicha disciplina a través de la lectura y la escritura– al de las 
tutorías o los talleres periódicos conocidos.

Hay un tercer criterio que es la adscripción del texto a una unidad acadé-
mica. En general, se pueden presentar dos tipologías: aquellos centros o 
programas vinculados a un departamento o cátedra de la universidad, como 
el caso del Centro de Escritura de Posgrado o el Centro Virtual de Escritu-
ra –los dos de la UBA–, el Centro de Escritura Académica y Pensamiento 
Crítico de la Universidad de las Américas Puebla o el Blog de Redacción de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, y aquellos otros que pertenecen 
a una unidad superior de la universidad, por ejemplo, un vicerrectorado aca-
démico –es el caso del Centro de Español de la Universidad de Los Andes– 
o el PRODEAC de la UNGS.

Esta diferencia es más relevante de lo que aparentemente pueda parecer, 
pues pone de relieve una idea de concebir el cambio educativo en lo que 
respecta a la alfabetización académica. Entendido el concepto de reforma 
educativa como cambio vinculado a una política determinada por parte de 
la institución y el de innovación como cambio llevado a cabo por un gru-
po de profesores, la adscripción de los centros de escritura a determinadas 
unidades pone de manifiesto esta diferencia. Así, se considera que aquellos 
centros o programas adscritos a instancias superiores constituyen una refor-
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ma, frente a los otros –los adscritos a los departamentos o cátedras– que 
son fruto de la innovación. Paradójicamente, son las universidades que han 
realizado una reforma del tema de esta investigación las que tienen una 
política educativa de alfabetización académica más completa o, cuanto me-
nos, que responde a un modelo trasversal de enseñanza de dicho proceso. 
Son el Centro de Español y el PRODEAC los únicos casos que fomentan 
o impulsan la puesta en práctica de asignaturas de escritura intensiva. Esto 
no ha de interpretarse como una declaración en detrimento de las otras ini-
ciativas innovadoras, pues, por ejemplo, la historia del PRODEAC muestra 
cómo una innovación fue lo que supuso la reforma –al decidir un grupo 
de profesores trabajar en torno a la escritura académica de los estudiantes 
a fin de desarrollar su competencia comunicativa–. Esta innovación, con el 
tiempo, se convirtió en una reforma institucional, lo que muestra que son 
las personas, con nombre y apellidos, quienes promueven el cambio. Es 
más, el análisis de los centros de escritura muestra que el interés innovador 
de los profesores es fundamental para poner en práctica estas iniciativas, 
como buena cuenta dan de ello los dos centros de escritura de la UBA, que 
están vinculados a proyectos de investigación.3La alfabetiz académica: Estu-
dio comparado en el ámbito iberoamericano
Por último, habría que destacar la titularidad de las universidades estudiadas, 
con independencia de que la muestra sea significativa. Pues bien, cinco de 
los nueve centros de escritura (o programas) están en universidades públicas 
y cuatro en privadas. Con esto se puede afirmar que la titularidad no es un 
factor que influya en la puesta en práctica de centros de escritura. 

A modo de conclusión

Numerosas investigaciones han dado cuenta de las diferentes iniciativas para 
el desarrollo de la escritura académica llevadas a cabo en instituciones de 
educación  superior de todo el mundo. Asimismo, como se ha señalado, hoy 
en día existen asociaciones de ámbito nacional e internacional de centros de 
escritura. Al respecto, estos han surgido en los últimos años en las universi-
dades iberoamericanas, con posterioridad a los de universidades anglosajo-
nas. De ellos han adoptado en gran medida su dinámica, pero no han dejado 
de adaptarse a las circunstancias y necesidades concretas de cada institución. 



Legenda, ISSN 1315052.  Vol. 17, Nro.17, agosto - diciembre 2013.  pp. 100

Pese a que los centros de escritura de las universidades iberoamericanas son 
escasos en comparación con los de otras regiones o países, pueden ser teni-
dos en cuenta para la puesta en marcha de otros centros en América Latina 
y el Caribe, en España y Portugal. Asimismo, el hecho de que la lengua 
mayoritaria sea el español favorecerá la puesta en práctica de iniciativas y 
recursos entre unos centros y otros. En este sentido, los centros de escritura 
iberoamericanos tienen la oportunidad de convertirse en referencia para la 
mejora de la escritura académica.
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