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Desde el enfoque que pretende el desarrollo pedagógi-
co de la escritura, es decir, para su enseñanza, interesa 
conocer todos los procesos implicados en la comuni-
cación escrita. Por tanto, siendo el desarrollo integral 
del ser humano el principal interés de la Pedagogía, 
se entiende la escritura como un proceso lingüístico-
cognitivo, impulsado por disposiciones afectivas que 
condiciona, y es condicionado, por procesos sociocul-
turales. 

Esta obra recoge aportaciones científicas para el de-
sarrollo de la composición escrita. Pero se trata de un 
desarrollo que ofrece a los ciudadanos la oportunidad 
de verse a sí mismos como actores de un complejo es-
cenario interactivo que es, a su vez, construcción de la 
identidad personal y cultural. 

La intención última de la presente publicación es 
fundamentar, teórica y empíricamente, un modelo de 
enseñanza de la escritura que responda a las necesida-
des de cambio de las sociedades multilingües digita-
lizadas. En estas se prefigura el lenguaje escrito como 
un proceso complejo, en el despliegue en los siguientes 
dominios: a) las tecnologías, b) la afectividad, c) las 
competencias académicas y d) la cultura. Los domi-
nios descritos se corresponden con los apartados en 
torno a los cuales se organizan las investigaciones so-
bre la escritura, presentadas seguidamente. Además, se 
concluirá con un epílogo que integra la comunicación 
escrita con el desempeño de cualquier profesión para la 
empleabilidad.
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Prólogo
RosaRio aRRoyo González

Desde el enfoque que pretende el desarrollo pedagógico de la escri-
tura, es decir, para su enseñanza, interesa conocer todos los procesos 
implicados en la comunicación escrita. Por tanto, siendo el desarrollo 
integral del ser humano el principal interés de la Pedagogía, se entien-
de la escritura como un proceso lingüístico-cognitivo, impulsado por 
disposiciones afectivas que condiciona, y es condicionado, por proce-
sos socioculturales. 

Los procesos socioculturales implicados en la composición escrita, 
denotan la adscripción de todo escritor a unos valores sociales, defini-
torios de la sociedad en la que se enmarca. Estos valores son los asocia-
dos a la multiculturalidad que promueve una relación intercultural. En 
la base de esta caracterización multicultural e intercultural se halla el 
fenómeno de la migración virtual, o simbólica, a través de las tecnolo-
gías avanzadas. Las tecnologías articulan las relaciones socioculturales 
y profesionales en un entramado de demandas multilingües (uso de 
diferentes lenguas) y multimodales (combinación de diferentes lengua-
jes), conformando una red multicomunicativa donde la escritura es el 
hilo conductor por excelencia. 

A fin de responder a las demandas del contexto descrito, esta obra 
recoge aportaciones científicas para el desarrollo de la composición 
escrita. Pero se trata de un desarrollo que ofrece a los ciudadanos la 
oportunidad de verse a sí mismos como actores de un complejo esce-
nario interactivo que es, a su vez, construcción de la identidad personal 
y cultural. 

La intención última de la presente publicación es fundamentar, 
teórica y empíricamente, un modelo de enseñanza de la escritura que 
responda a las necesidades de cambio de las sociedades multilingües 



digitalizadas. En estas se prefigura el lenguaje escrito como un proceso 
complejo, en el despliegue en los siguientes dominios: a) las tecnolo-
gías, b) la afectividad, c) las competencias académicas y d) la cultura. 
Los dominios descritos se corresponden con los apartados en torno a 
los cuales se organizan las investigaciones sobre la escritura, presenta-
das seguidamente. Además, se concluirá con un epílogo que integra la 
comunicación escrita con el desempeño de cualquier profesión para la 
empleabilidad.
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1
Enseñanza de la escritura en 

Moodle de un modo multilingüe. 
Un proyecto colaborativo

RosaRio aRRoyo González 

Introducción 

La investigación presentada en este capítulo es parte de una macroinves-
tigación colaborativa liderada por el Grupo de Investigación ED.INVEST 
(Hum356) de la Junta de Andalucía del Gobierno español, en las áreas 
de la Didáctica, Estadística e Informática; y que se viene desarrollando 
desde hace años en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Univer-
sidad de Granada, (Arroyo y Hunt, 2011; Arroyo y Fernández, 2014). Este 
macroproyecto está produciendo interesantes resultados en relación a la 
enseñanza de la escritura académica y profesional (Arroyo y Hunt, 2010; 
Arroyo, Jiménez-Baena y Martínez, 2015).  

El contexto social y político de la comunicación escrita, hoy, se ca-
racteriza por una continua incorporación tecnológica, que ha supuesto 
la necesidad de una nueva alfabetización lingüística, emocional e icó-
nica, para que todos los ciudadanos puedan participar en la sociedad 
multilingüe. Tal integración exige a los profesionales activos desarro-
llar competencias escritoras mediante operaciones interactivas: cogni-
tivas, tecnológicas y afectivas (Arroyo, 2016). 

En los siguientes apartados se presentan los antecedentes de la in-
vestigación de enseñanza en competencias escritoras, así como, un di-
seño de investigación que fundamenta un programa para la enseñanza 
del ensayo científico multilingüe en el nivel universitario, usando la 
Plataforma Moodle.
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Antecedentes 
Este capítulo es un informe de difusión científica sobre competencias 
para el desarrollo de la composición escrita en los estudiantes univer-
sitarios. Su finalidad es ofrecer un modelo de enseñanza a futuros pro-
fesionales, con la oportunidad de verse a sí mismos como escritores en 
un entramado de procesos, que son a la vez construcción personal para 
el progreso social y profesional. 

Investigaciones previas demuestran que las competencias escrito-
ras expresadas por estudiantes universitarios en los primeros años no 
presentan diferencias significativas en relación a los últimos cursos de 
universidad, lo que viene a justificar la necesidad de diseñar programas 
de enseñanza de la escritura en contextos universitarios. Además, se 
puede afirmar que no se observa un avance en la expresión de procesos 
escritores en los estudiantes de segundo y tercer curso de la universidad 
con respecto a los de primer curso, lo que, de alguna forma, apunta a 
que el paso por esta institución no es una variable influyente en la ex-
presión de competencias escritoras (Arroyo y Gutiérrez-Braojos, 2016). 
Los hallazgos de Dysthe (2007) en su estudio con universidades norue-
gas, demuestran que la práctica regular de la escritura en la universidad 
no es suficiente para mejorar la escritura de los estudiantes y, por lo 
tanto, es necesario organizar la enseñanza académica en la escritura 
en los niveles universitarios.

Un estudio realizado por Sydney (2014), demuestra que los estu-
diantes universitarios sin una experiencia previa formativa en la cons-
trucción de textos argumentativos científicos, reproducen las estruc-
turas de los textos leídos en el contexto académico, por lo tanto, las 
necesidades formativas de los estudiantes investigados están sugirien-
do que, además de no haber pasado por un proceso de formación en 
la estructuración del ensayo científico, los textos, que habitualmente 
leen en las materias universitarias, no ofrecen modelos suficientemen-
te estructurados. 

Por lo tanto, esta investigación se centra en el análisis de la escri-
tura argumentativa científica para el desarrollo de las competencias 
escritoras de los estudiantes universitarios. Estos análisis se basan en 
el modelo metasociocognitivo (Arroyo, 2009), el cual entiende que la 
escritura, en cualquier idioma, es un proceso cognitivo, afectivo y so-
cial en el que se integran de forma regulada diferentes competencias 
escritoras:

 
�� Competencias de planificación, de transcripción y de revisión de la 
escritura. 
�� Competencias de autorregulación, de elaboración de una teoría de 
la tarea escritora y de una teoría del texto. 
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�� Competencias sociopolíticas, comunitarias-profesionales y de cons-
trucción de la identidad en la comunicación escrita. 
�� Competencias de autocontrol emocional, de motivación y de crea-
tividad en la expresión escrita.

Se trata de un modelo explicativo global que pretende orientar los 
diseños didácticos de la escritura en cualquier nivel educativo y en 
cualquier idioma, especialmente en los contextos tecnologizados y 
multiculturales (Arroyo, 2015).

Método 

La finalidad de esta investigación es evaluar: a) el conocimiento del 
estudiante universitario en relación a sus competencias escritoras, b) el 
modo en que estructura sus textos argumentativos; como punto de par-
tida para c) el diseño de enseñanza de la escritura científica multilingüe 
en el nivel educativo universitario. Por lo tanto, a este fin se formulan 
una serie de objetivos:

�� Aplicar una entrevista validada, sobre competencias escritoras, fun-
damentada en el modelo metasociocognitivo de desarrollo escritor, 
que estimule la reflexión y el recuerdo del entrevistado, sobre todo, 
sus competencias escritoras.
�� Analizar elementos estructurales expresados en los ensayos científi-
cos producidos por estudiantes universitarios en base a un sistema 
de categorías que identifiquen los elementos esenciales del ensayo 
científico.
�� Definir las líneas didácticas para un programa de escritura científica 
a nivel universitario.

La hipótesis que se plantea es: no existe correlación entre los ele-
mentos estructurales de los ensayos científicos producidos por estu-
diantes universitarios y el conocimiento de competencias escritoras 
expresado por ellos mismos.

Seguidamente se presenta el proceso seguido para el logro de los 
objetivos y la comprobación de las hipótesis.

Esta investigación utiliza instrumentos de recogida de datos y aplica 
instrumentos de análisis, tanto de tipo cualitativo como cuantitativo, 
para un conocimiento más global y profundo de los casos analizados, 
tal y como se recoge en la tabla 1.1. 
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Tabla 1.1. Diseño de investigación mixto

Instrumentos Datos Análisis

Plantillas con los ensayos 
escritos por los estudiantes 

Datos textuales / 
Frecuencias

Sistema de categorías 
(Programa Nvivo10)

Matrices de frecuencias 
(Programa Excel)

Entrevista 
metasociocognitiva sobre 
competencias escritoras

Puntuaciones Estadísticos 
(Programa SPSS20)

Seguidamente, se describen los participantes, así como los procedi-
mientos de recogida y análisis de datos.

Participantes

El contexto en el que se realiza esta investigación es la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. Para la aplica-
ción de la entrevista metasociocognitiva sobre competencias escritoras 
y el texto del ensayo científico, se aplicó un muestreo casual con la 
participación voluntaria de 110 estudiantes de primer curso. El 60 % 
estaba compuesto por mujeres y el 40 % por hombres, con una edad 
comprendida entre 18 y 25 años.

Procedimientos 

Se presentan en este apartado los procedimientos de diseño y selec-
ción de los instrumentos de recogida de datos y de análisis, para la 
evaluación de competencias escritoras y la estructuración del ensayo 
científico.

Instrumentos de evaluación de la escritura en el nivel 
universitario

La entrevista metasociocognitiva, en la que se interroga al estudiante 
sobre sus propias competencias escritoras, se elaboró en un grupo 
de discusión del Grupo de Investigación Edinvest (HUM356) (véase 
tabla 1.2).
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Tabla 1.2. Parte del cuestionario metasociocognitivo sobre competencias escritoras1

Items/operación escritora 1 2 3 4 5

8. Cuando escribo un texto sé por qué y para qué escribo 
ese texto.

⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕

9. Cuando escribes ¿te interesa saber quién leerá el texto? ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕

10. ¿Haces escritos en colaboración con otras personas? ⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕

11. Cuando escribes, ¿te planteas si el tipo de texto que 
escribes depende de: a) las personas que lo leerán, b) del 
código lingüístico que utilizas, c) de los recursos que usas al 
escribir y d) de los aspectos formales y/o audiovisuales que 
tendrá tu texto?

⎕ ⎕ ⎕ ⎕ ⎕

En la aplicación de la entrevista escrita los estudiantes tuvieron una 
hora para su realización, en horas lectivas y en las aulas asignadas. El 
profesor estuvo en todo momento presente para solucionar cualquier 
duda que surgiese en el transcurso de la tarea. Tras la aplicación de la 
entrevista se analizó con el programa Nvivo y se generó un sistema de 
categorías que clasificaba las operaciones escritoras expresadas por los 
estudiantes (véase tabla 1.3).

Tabla 1.3. Sistema de categorías de competencias escritoras2

Competencias escritoras

1 Planificación de la escritura

2 Transcripción de la escritura

3 Revisión de la escritura

4 Teoría de la tarea escritora

5 Teoría del texto escrito

6 Autorregulación de la escritura

7 Autocontrol de la escritura

8 Motivación para la escritura

9 Creatividad en la escritura

10 Condicionamiento político en la escritura

11 Condiciones comunitarias y profesionales en la escritura

12 Construcción de la identidad en la escritura

1.  Adaptado de: Desarrollo metacognitivo y sociocultural de la composición escrita. Inter-
culturalidad y tecnologías en la enseñanza de la escritura multilingüe, R. Arroyo, 2009.

2.  Fuente: Descripción de procesos en la composición escrita de estudiantes universitarios 
para un desarrollo multilingüe y tecnológico, R. Arroyo, 2013 (modificado).

⎕
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Para validar tanto la entrevista como el sistema de categorías se 
diseñó, una escala Likert, para que 12 jueces aportaran su juicio por 
la idoneidad del sistema de categorías (Arroyo y Gutiérrez-Braojos, 
2013).

Igualmente se pidió a los estudiantes que escribieran un ensa-
yo científico. Los estudiantes tuvieron una hora para su realización, 
en horas lectivas y en las aulas asignadas. El profesor estuvo en todo 
momento presente para solucionar cualquier duda que surgiese en el 
transcurso de la tarea. Tras la aplicación de la entrevista se analizó con 
el programa Nvivo y se generó un sistema de categorías que clasificaba 
los elementos estructurales de los ensayos. El sistema fue validado por 
un grupo de expertos (véase tabla 1.4).

Tabla 1.4. Sistema de categorías de la estructura del ensayo científico3

Categorías Subcategorías

Introducción 1. Presentación del tema

2. Interés personal

3. Relevancia social

4. Citas tema

Premisa 5. Formulación de la premisa 

6. Definición de conceptos premisa

Argumentación 7. Razones a favor 

8. Razones en contra 

9. Refutaciones

10. Citas nuevas

11. Definición de conceptos nuevos

12. Investigaciones 

Conclusión 13. Síntesis de razones

14. Razón definitiva

15. Aplicación/proyección

Bibliografía 16. Referencias bibliográficas

Para la comprobación de la hipótesis planteada se aplicaron estadís-
ticos diferentes, como los que siguen, con el Programa SPSS: el test de 
normalidad Shapiro-Wilks y el coeficiente de correlación no paramétri-
co de Spearman para muestras no normales.

3.  Fuente: Estructuración del ensayo científico y competencias sobre contenidos intercul-
turales en estudiantes universitarios, R. Arroyo y A. Jiménez-Baena, 2016 (modificado).
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Resultados 
Seguidamente se presentan los resultados de la investigación en fun-
ción de los objetivos e hipótesis.

Competencias escritoras que expresan los estudiantes 
universitarios

De la reducción y análisis de los datos recogidos con la entrevista me-
tasociocognitiva se deduce, en primer lugar, que los procesos escritores 
más frecuentes expresados por estudiantes universitarios de la muestra 
analizada, son la competencia de planificación de la escritura, con un 
20,71 %. Le siguen la transcripción con un 16,73 %. En segundo lugar, 
destacan la competencia de motivación, con un 12,85 % y la competen-
cia comunitaria/profesional con un 9,13 %. En tercer lugar, y próximos 
al 10 %, se encuentran la competencia de revisión (9,22 %); de identi-
dad (7,81 %) y de autorregulación (6,16 %). Por último, con el 5% o en 
inferior porcentaje, se identifican la competencia de creatividad (4,07 
%), de teoría de la tarea (5,19 %); de teoría del texto (3,24 %), política 
(0,05 %) y de autocontrol (2,77 %). Así pues, las competencias escri-
toras con menos frecuencia en estudiantes universitarios pertenecen a 
los procesos condicionales, así como algunas competencias afectivas y 
socioculturales.

Elementos estructurales expresados en los ensayos científicos 
producidos por estudiantes universitarios 

En este apartado se interpretan los elementos estructurales del ensayo 
científico, en función de su frecuencia proporcional. Los elementos es-
tructurales que se expresan con más frecuencia en los textos analizados 
son, en primer lugar, las razones a favor con una frecuencia del 20,30 
%. En segundo lugar, aparece el elemento estructural: la aplicación o 
proyección de las conclusiones, con una frecuencia del 18 %. En el ter-
cer lugar de frecuencias se encuentran dos elementos estructurales: a) 
la formulación de la premisa, con una frecuencia del 12,21 %; y b) la 
relevancia social con una frecuencia del 10,81 %. En cuarto lugar, las 
razones en contra, se presentan con una frecuencia del 5,60 %. Por otra 
parte, la refutación se presenta con una frecuencia del 4,88 %; y suelen 
ser, más estimaciones que demostraciones. En el quinto lugar se sitúa 
la definición de conceptos dentro de la premisa, con una frecuencia del 
6,17 %. En sexto lugar, se identifican una serie de elementos estructu-
rales, con una frecuencia que oscila entre en el 4,50 % y el 3,30 %, por 
lo tanto, con poca significación, porque son expresados en menos de la 
mitad de los textos. Estos elementos son: a) la presentación del tema; b) 
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el interés personal; c) cita de investigaciones y d) razón definitiva. Por 
último, señalar que las citas de expertos sobre el tema, las citas nuevas 
y la definición de nuevos conceptos en la argumentación, la síntesis de 
razones y las referencias bibliográficas, presentan una frecuencia entre 
1,001 % y el 0,02 %.

Relación entre elementos estructurales expresados en los 
ensayos científicos producidos por estudiantes universitarios 
y competencias escritoras

Para comprobar la hipótesis H1, debido a que no hubo normalidad 
(véase tabla 1.5), se utilizó el coeficiente de correlación no paramétrico 
de Spearman. Aplicando este coeficiente de correlación entre las «com-
petencias escritoras» y los «elementos estructurales» se obtuvo que no 
fue significativa (rs = 0.082, p = 0.528). Por lo tanto, se confirma la hipó-
tesis H1. Esto significa que la expresión de competencias escritoras no 
se relaciona con el modo de estructurar el ensayo científico. 

Tabla 1.5. Estadísticos descriptivos para variables de estudio (N = 110)

Mín. Máx. Media DT SW

Elementos estructurales  3  20  9,27  3,862 0,9352 (p = 0,040)

Competencias escritoras 18 248 71,74 35,040 0,821 (p < 0,001) 

Es decir, el conocimiento sobre competencias escritoras no tiene un 
reflejo real en la producción de la macroestructura del ensayo científico.

Conclusión 

Las investigaciones dentro de este proyecto han permitido identificar 
las competencias escritoras aplicadas por una muestra de estudiantes 
universitarios, llegando a importantes conclusiones. 

Los sujetos analizados en el nivel universitario muestran conoci-
miento de competencias procedimentales, y de ciertas competencias 
afectivas y socioculturales de la escritura, coincidiendo con los hallaz-
gos de Arroyo, 2013.

También se corroboran los resultados de una investigación previa 
(Arroyo y Jiménez-Baena, 2016) con una muestra de 43 estudiantes al 
identificarse importantes necesidades formativas del estudiante uni-
versitario en la estructuración de ensayos científicos, como son: a) la 
carencia de una presentación del tema a tratar, describiendo el interés 
personal por el mismo; b) la escasa presencia de citas de expertos e 
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investigaciones; c) la ausencia de una diferenciación y progresión orde-
nada de las ideas que conduzca a síntesis finales y razones definitivas; 
y d) la inexistencia de referencias bibliográficas. 

Estas necesidades formativas, unidas a que no existe una correla-
ción entre las competencias escritoras, que expresa el estudiante, con 
su habilidad para estructurar el texto, está indicando la necesidad de 
una intervención didáctica en el nivel universitario que incida en la 
enseñanza de competencias escritoras usando tecnologías informati-
zadas. Can y Walker (2011) en su estudio coinciden en la idea de que la 
motivación hacia la escritura en estudiantes universitarios puede estar 
causada por el feedback que recibe en las tareas de escritura, en este 
caso, tecnológico.

A partir de estos análisis se diseñó y aplicó un programa de escritura 
del ensayo científico para la formación de estudiantes universitarios 
cuyos resultados se están evaluando (Arroyo, Jiménez-Baena, y Martí-
nez, 2016), llegando a conclusiones que permiten asegurar la mejora 
en competencias escritoras de los estudiantes universitarios que han 
seguido este programa. 

Este programa se implementa en la Plataforma Moodle, a lo largo 
de 24 sesiones, y se fundamenta en el modelo creativo, compartido 
y tecnológico en la enseñanza de la escritura (modelo-CCT) (Arroyo 
2009, 2016; Arroyo y Hunt, 2010). En él se combinan actividades de 
comprensión lectora y actividades de producción escrita, con activida-
des de reflexividad. Se realizan también actividades de trabajo colabo-
rativo e individualizado apoyadas por herramientas en red. Una última 
novedad es que incluye recursos multilingües de desarrollo escritor, es 
decir, se enseñan competencias y habilidades que pueden ser aplicadas 
a la escritura en diferentes idiomas.
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Desde el enfoque que pretende el desarrollo pedagógi-
co de la escritura, es decir, para su enseñanza, interesa 
conocer todos los procesos implicados en la comuni-
cación escrita. Por tanto, siendo el desarrollo integral 
del ser humano el principal interés de la Pedagogía, 
se entiende la escritura como un proceso lingüístico-
cognitivo, impulsado por disposiciones afectivas que 
condiciona, y es condicionado, por procesos sociocul-
turales. 

Esta obra recoge aportaciones científicas para el de-
sarrollo de la composición escrita. Pero se trata de un 
desarrollo que ofrece a los ciudadanos la oportunidad 
de verse a sí mismos como actores de un complejo es-
cenario interactivo que es, a su vez, construcción de la 
identidad personal y cultural. 

La intención última de la presente publicación es 
fundamentar, teórica y empíricamente, un modelo de 
enseñanza de la escritura que responda a las necesida-
des de cambio de las sociedades multilingües digita-
lizadas. En estas se prefigura el lenguaje escrito como 
un proceso complejo, en el despliegue en los siguientes 
dominios: a) las tecnologías, b) la afectividad, c) las 
competencias académicas y d) la cultura. Los domi-
nios descritos se corresponden con los apartados en 
torno a los cuales se organizan las investigaciones so-
bre la escritura, presentadas seguidamente. Además, se 
concluirá con un epílogo que integra la comunicación 
escrita con el desempeño de cualquier profesión para la 
empleabilidad.
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