
Uno de los mayores desafíos a los que se

enfrentan los nuevos estudiantes de edu-

cación superior es la diferencia entre las

prácticas de lectoescritura que se utili-

zan en la educación secundaria y las habilidades que

en ese mismo ámbito demanda la formación univer-

sitaria. En Chile, las universidades se han preocupado

de este problema de manera muy diversa, pues re-

sulta necesario adaptar medidas de alfabetización ter-

ciaria al perfil de ingreso de los estudiantes, al área de

estudio y a las condiciones particulares de cada uni-

versidad, ente otros aspectos. En este sentido, la pro-

puesta didáctica que aquí se presenta ha sido elabo-

rada atendiendo al escenario que propone la Univer-

sidad Nacional Andrés Bello para desarrollar habili-

dades genéricas en cursos transversales. En grandes

rasgos, la propuesta se sustenta en  aportes de base

constructivista, como la alfabetización académica y los

métodos globalizados, con énfasis en el trabajo cola-

borativo, la retroalimentación permanente y una pers-

pectiva académico-laboral.

Introducción
La Universidad Nacional Andrés Bello (UNAB) pro-

pone, dentro de su modelo formativo, el desarrollo

integral de los estudiantes a través de la implemen-

tación de cursos transversales orientados hacia el des-

arrollo de habilidades genéricas (UNAB, 2016). Para

esto, cuenta con la Dirección de Educación General,

que se encarga de asegurar que los alumnos de todas

las carreras de esta casa de estudios hayan aproba-

do, al menos, cuatro cursos vinculados cada uno con

las dimensiones que forman parte del sello formati-

vo de la institución: Habilidades Comunicativas, Pen-

samiento Crítico, Razonamiento Científico y Res-

ponsabilidad Social.

En este sentido, es evidente que existe un com-

promiso institucional con el desarrollo de habilidades

tanto disciplinares como genéricas, dentro de las cua-

les, las comunicativas (orales y escritas) se encuen-

tran en los primeros semestres de las carreras. Si bien

la transversalización a nivel institucional presenta

variadas ventajas como, por ejemplo, la posibilidad de

estandarizar las cátedras, establecer equipos de tra-

bajo por área disciplinar y resguardar el modelo for-

mativo, presenta también algunas debilidades a las que

es posible atender desde modelos educativos que per-

mitan contextualizar el quehacer de los docentes.

A partir de lo anterior, es posible identificar trabajos

dentro de la universidad que dan cuenta del interés de

académicos de la UNAB por propiciar instancias vincu-

ladas con el desarrollo de competencias genéricas y, par-

ticularmente, comunicativas, que responden a la necesi-

dad de estrechar lazos entre el área disciplinar de los es-

tudiantes y las necesidades formativas específicas vincu-

ladas con la producción y comprensión oral y escrita

(entre ellos, Urra ,2016; Chamorro, Olivares y Valdés,

2014; Olivares y Valdés, 2014).
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Por otro lado, uno de los aspectos que forma par-

te del escenario educativo de esa casa de estudios y

que resulta uno de los mayores desafíos para los do-

centes CFG es la cantidad de estudiantes por sala.

En efecto, los cursos de educación general están con-

formados por cincuenta estudiantes, una cifra muy alta

si consideramos que el desarrollo de competencias

transversales requiere de práctica permanente y re-

troalimentación efectiva para lograr avances en los es-

tudiantes. Surge, por lo tanto, la necesidad de imple-

mentar en el aula estrategias que permitan alcanzar

los objetivos propuestos respondiendo a las carac-

terísticas contextuales de la UNAB.

I. Marco teórico
I.1. Alfabetización mediática
Uno de los principales desafíos que los nuevos es-

tudiantes universitarios deben enfrentar cuando in-

gresan a la educación terciaria es aprender a escribir

y leer en el contexto que propone la educación su-

perior. Sin duda, existe una sustancial diferencia entre

la calidad y cantidad de la información que los nuevos

ingresantes deben comenzar a leer y producir, lo que

implica nuevas y diferentes demandas cognitivas. Al

respecto, Estienne y Carlino (2004, p.3) señalan que

«estas exigencias, que parecen naturales en el nivel

universitario, sin embargo, requieren procesos cogni-

tivos que no están dados en los ingresantes». Efecti-

vamente, los alumnos universitarios deben leer y pro-

ducir textos con fundamentos teóricos complejos,

construidos por diferentes autores y desde diversas

perspectivas, y que abordan fenómenos desde opi-

niones opuestas o complementarias (Vásquez, 2005).

En las últimas décadas, se ha escrito bastante sobre

alfabetización académica: desde orientaciones y re-

flexiones teóricas, pasando por estudios comparati-

vos internacionales que buscan evidenciar las estra-

tegias más efectivas, hasta trabajos de menor alcance,

generalmente desde la investigación-acción. Los va-

riados esfuerzos de quienes han aportado a esta dis-

ciplina convergen en la consideración de que el es-

tudiante y el desarrollo de sus competencias acadé-

mico-laborales representan el eje principal alrededor

del cual se debiese articular el trabajo de académicos,

universidades y de los mismos alumnos:

Sugiero denominar «alfabetización académica» al

proceso de enseñanza que puede (o no) ponerse en

marcha para favorecer el acceso de los estudiantes a

las diferentes culturas escritas de las disciplinas. Es el

intento denodado por incluirlos en sus prácticas le-

tradas, las acciones que han de realizar los profeso-

res, con apoyo institucional, para que los universita-

rios aprendan a exponer, argumentar, resumir, buscar

información, jerarquizarla, ponerla en relación, valo-

rar razonamientos, debatir, etc., según los modos tí-

picos de hacerlo en cada materia. Conlleva dos obje-

tivos que, si bien relacionados, conviene distinguir: en-

señar a participar en los géneros propios de un cam-

po del saber y enseñar las prácticas de estudio ade-

cuadas para aprender en él. (Carlino, 2013, pp. 270 y

271)

Para el presente trabajo, se ha adoptado algunos de

los lineamientos principales que la autora trasandina

Paula Carlino propone en su obra «lfabetización aca-

démica: Un cambio necesario, algunas alternativas po-

sibles» (2003).

a) «… la escritura es central en la formación uni-

versitaria, entendiendo que no se aprende a escribir

en el vacío sino a partir del campo de problemas in-

herentes a una determinada disciplina» (p.414)

b) Lectura, escritura y pensamiento son procesos

interrelacionados. A menudo, un buen lector es tam-

bién un escritor competente y un estudiante crítico.

c) Es necesario asumir que los estudiantes no lle-

gan malformados, sino que la educación universitaria

plantea nuevos desafíos cuyas competencias deben

ser desarrolladas con un fuerte apoyo institucional.

d) Los procesos de producción escrita requieren

«conciencia retórica», vale decir, deben desarrollar-

se en contexto, pues resulta fundamental considerar

aspectos situacionales al momento de redactar.

e) Tanto la universidad como sus integrantes deben

manifestar un compromiso patente frente al desarrollo

de la alfabetización de sus estudiantes.

f) Es tarea del profesor modelar discursos que per-

mitan a los estudiantes  incorporarse en sus comu-

nidades científicas, por lo tanto, la escritura debe abor-

darse desde sus propias áreas de estudio. Asimismo,

los docentes deben proveer mecanismos de retroa-

limentación que favorezcan procesos metacognitivos.

Si bien la autora menciona estas y otras conside-

raciones al momento de abordar procesos de pro-

ducción escrita en la universidad, las anteriormente

señaladas representan las bases epistemológicas so-

bre las cuales se sustenta la propuesta que motiva este

documento, puesto que pueden ser adaptadas al con-



texto educativo de la Universidad Nacional Andrés

Bello.

I.2. Métodos globalizados
Los estudiantes ingresan a una carrera sin cono-

cer la cultura discursiva de la disciplina que eligieron.

Es por ello que el curso Habilidades Comunicativas

busca acercarlos a su cultura discursiva, vale decir, ayu-

darlos a aprender sobre su disciplina escribiendo tex-

tos que aborden temas de su futura área de desem-

peño. De esta manera, conocerán la estructura tex-

tual de su área profesional y, además, aprenderán con-

tenido.

Por lo tanto, es importante desarrollar habilidades

escritas especializadas en el ámbito académico y pro-

fesional en el que se inserta el alumno. El propósito

es que los estudiantes desarrollen «un conjunto de

nociones y estrategias necesarias para participar en

la cultura discursiva de las disciplinas así como en las

actividades de producción y análisis de textos re-

queridos para aprender en la universidad» (Carlino,

2003, p.410). 

En este documento, podremos vislumbrar cómo se

lograrán los objetivos de aprendizajes propuestos a

lo largo de tres unidades didácticas. Para ello, se con-

siderará el enfoque globalizador, la alfabetización aca-

démica, los tres momentos didácticos de la lectura,

los cuatro momentos de la escritura y, por último, la

evaluación auténtica. Todos estos enfoques y estra-

tegias didácticas son fundamentales para que los es-

tudiantes logren los objetivos del curso propuestos

en el Syllabus y alcancen aprendizajes significativos y

funcionales para su vida académica y profesional.

Para contextualizar las actividades y lograr una ma-

yor motivación en los estudiantes, abordaremos los

contenidos desde distintos ejes temáticos. Este tipo

de prácticas pedagógicas se denominan «métodos glo-

balizados» y, de acuerdo con Zabala (1999, p. 24) son

«métodos complejos de enseñanza, de manera ex-

plícita, que organizan los contenidos de aprendizajes

a partir de situaciones, temas o acciones indepen-

dientemente de la existencia o no de unas materias o

disciplinas que hay que impartir».

Lo esencial de este método es que moviliza y mo-

tiva al estudiante a llegar al conocimiento, ya que el

tema que trabaja es llamativo y de su interés. Con es-

tos métodos, el estudiante no solo logra los objetivos

de aprendizaje, sino que aprende «una serie de he-

chos, conceptos, y habilidades que se corresponden

a materias o disciplinas convencionales» (Zabala, 1999,

p. 24). 

Existen cuatro métodos globalizados: centros de in-

terés, método de proyectos, investigación del medio

y proyectos de trabajo global. En el desarrollo de la

unidad de alguna manera consideraremos los cuatro

métodos, ya que los estudiantes trabajarán con temas

de su interés, realizarán un proyecto, investigarán y,

por último, trabajarán en equipo.

I.3. Estrategias para la comprensión y pro-
ducción de textos

Leer y escribir son habilidades que se desarrollan a

lo largo de la vida y que implican un gran esfuerzo cog-

nitivo. Para que los estudiantes puedan escribir tex-

tos cohesionados y coherentes, es fundamental guiar

el proceso de enseñanza de la escritura y la lectura.  

Estos dos procesos están directamente relaciona-

dos, pues «las habilidades lectoras que se emplean al

leer van más allá de decodificar un texto y extraer de

él información literal. Implican utilizar todo tipo de

textos (y a veces varios a la vez) y saber extraer de

ellos la información deseada; saber cómo interpre-

tar un texto, comprendiendo sus aspectos centrales

y sacando conclusiones y, finalmente, ser capaz de eva-

luarlo relacionando su contenido con otros conoci-

mientos, comparando con otros textos y sopesando

su credibilidad» (Eyzaguirre y Fontaine, 2008, p. 323).

Una vez que los estudiantes hayan realizado este pro-

ceso, podrán escribir.

Crearemos un andamiaje para guiar a los alumnos

a comprender y a producir textos a través de dos es-

trategias didácticas: los tres momentos de la lectura

y los cuatro momentos de la escritura. Ambas estra-

tegias consideran los conocimientos previos y expe-

riencias de los estudiantes y, asimismo, le permiten re-

flexionar en torno a la lectura o al texto que escri-

ben, ya que promueven la metacognición. De esta ma-

nera, el alumno podrá monitorear su comprensión

o corregir o mejorar su texto.

I.4. Evaluación auténtica
Utilizaremos la evaluación auténtica para evaluar

todo el proceso de aprendizaje, la intención del cur-

so es acercar a los estudiantes a su cultura discursi-

va y que logren aprendizajes significativos. 

Por tanto, la evaluación debe ser un proceso cola-
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borativo en donde los estudiantes autoevalúen y co-

evalúen: la intención es que aprendan de sus pares y

del profesor y que el docente también aprenda con

sus alumnos.

II. Propuesta metodológica
La propuesta que aquí se ofrece se compone de tres

unidades didácticas que equivalen a las evaluaciones

(o notas de solemne, en el metalenguaje de la UNAB)

que ponderan la calificación final del curso. Cada una

de ellas se configura a través de cinco tareas o acti-

vidades presenciales, lo que permite al docente mo-

nitorear clase a clase el proceso de trabajo que cul-

mina con el producto que deberán entregar. A su vez,

cada proyecto considera un componente individual

y uno grupal, lo que ofrece la posibilidad de fomen-

tar habilidades de trabajo colaborativo.

A continuación, ofrecemos un esquema general de

la estructura del curso (cuadro 1):

II. 1 Primera unidad didáctica: Proyecto de
responsabilidad social

La Universidad Nacional Andrés Bello declara que

la Responsabilidad Social forma parte fundamental de

su sello formativo (UNAB, 2016). Una de las cuatro

dimensiones que conforman la Dirección de Forma-

ción General corresponde, precisamente, a Respon-

sabilidad Social, y los cursos que tributan a esta re-

presentan el corolario de la trayectoria CFG.

Sobre esta base, y fomentando la interrelación en-

tre las cuatro dimensiones CFG, se ha diseñado una

unidad didáctica que logra estrechar lazos entre la dis-

ciplina de los estudiantes, los resultados de aprendi-

zaje del curso HC y el sello formativo de la UNAB.

En términos globales, el Resultado de Aprendizaje

Global (RAG) de la unidad didáctica implica diseñar

una política de Responsabilidad Social para una em-

presa de su área de estudio con el fin de estrechar la-

Cuadro I. Esquema general de la estructura del curso

Tabla I. Síntesis de clases de la Unidad I



zos entre su formación, su futuro desempeño laboral

y el entorno socioambiental en el que se inserten.

Para lograr esto, cada una de las cinco clases propo-

ne un RA que requiere de la puesta en práctica de ha-

bilidades de comprensión y producción de textos en

función de alcanzar el RAG. 

Las sesiones se construyen a partir del desarrollo

de cuatro tareas que tienen un peso del 15% de la pri-

mera solemne, en tanto que la presentación final del

proyecto adquiere una ponderación del 60%. Sin áni-

mos de extender innecesariamente este documento,

presentamos una síntesis de cada clase correspon-

diente a la primera unidad didáctica (tabla 1):

II. Segunda Unidad didáctica: El video-cu-
rrículum

Sin lugar a dudas, el video-currículum es una es-

trategia que, llevada al aula, permite que el alumno se

sitúe como un profesional capaz de establecer una

relación de mutuo beneficio con la empresa. Permi-

te, además, el desarrollo de habilidades sociales y co-

municativas porque, entre otros aspectos, requiere

una detallada atención a la situación retórica (Aba-

nades, 2014).

Para esta segunda unidad, el RAG propuesto es ela-

borar una exposición oral persuasiva que evidencia

habilidades transversales y disciplinares con el fin de

reconocerse como un sujeto capaz de contribuir con

el desarrollo de una organización. Clase a clase, se

proponen RA orientados hacia una construcción pro-

gresiva del videocurrículum, lo que permite, además,

evaluar tanto el proceso de composición como el

producto final. 

Por último, cabe destacar que la unidad aborda con-

tenidos como discurso argumentativo, estrategias dis-

cursivas y recursos persuasivos en la oralidad. Pre-

sentamos una síntesis de la segunda unidad (tabla

2):

II.3 Tercera Unidad. Ensayo académico
La tercera unidad que considera esta propuesta

es aquella que requiere de mayor dedicación por par-

te de los estudiantes, por tanto, posee una pondera-

ción mucho mayor en el total del curso (un 50%). Esto

responde, también, a que en esta instancia los estu-

diantes deben ser capaces de demostrar aquellos

aprendizajes obtenidos en las dos unidades anterio-

res.

En términos generales, esta unidad pretende que

los estudiantes sean capaces de producir textos ora-

les y escritos vinculados a su disciplina. En conse-

cuencia, se sugiere el siguiente RAG: construir tex-

tos académicos orales y escritos relacionados con su

área de estudio, que evidencien conocimiento disci-

plinar y habilidades de pensamiento crítico y respe-

ten las convenciones discursivas propias de la co-

munidad académica a la que pertenecen.

La propuesta sugiere abordar contenidos relacio-

nados con la producción académica, entre ellos, el ma-

nejo de normas de citado, tipologías textuales den-

tro de la disciplina específica y discurso argumentati-

vo (tabla 3).
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Tabla III. Síntesis de clases de la Unidad III



Conclusión
En grandes rasgos, el trabajo que aquí se

presenta pretende ofrecer una propuesta

didáctica adaptable y flexible, que surge

desde la realidad particular de una univer-

sidad chilena y que, evidentemente, puede

ser de utilidad para todo aquel docente

que se enfrenta al desafío de desarrollar

habilidades comunicativas en estudiantes

de educación superior. Los fundamentos

teóricos de la propuesta se encuentran en

aportes de base constructivista, como la

alfabetización académica y los métodos

globalizados, y la perspectiva que hemos

adoptado adquiere carácter funcional, en

tanto se orienta hacia el desarrollo aca-

démico y laboral de los estudiantes.

A modo de resumen, ofrecemos un cua-

dro que entrega un panorama global de la

propuesta (tabla 4):

Finalmente, queremos señalar que den-

tro de las proyecciones que este trabajo

considera se encuentra la implementación

institucionalizada de esta propuesta en to-

dos los cursos de Habilidades Comunica-

tivas de la Universidad Andrés Bello. Esto

implica, evidentemente, una posterior eta-

pa de socialización de los resultados que

se logren obtener de esta instancia.
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