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Resumen
Este trabajo hace una aproximación a los géneros académicos y profesionales del ámbito jurídico que se evidencian en una po-
blación de docentes y egresados del programa de Derecho de la Institución Universitaria de Envigado. El artículo es producto 
de una investigación cualitativa, hermenéutica-comprensiva, a partir del análisis de los resultados de la aplicación de encuestas 
semiestructuradas que contenían preguntas cerradas y abiertas. Los resultados mostraron que para los docentes los géneros más 
usados en la enseñanza son los textos doctrinales, jurisprudenciales, demandas, códigos y tutelas, mientras que para los egresados 
los textos que más usan en su ejercicio profesional son los de normativa, jurisprudencia y leyes. Esto permite concluir que existe 
un alto grado de coincidencia entre los géneros jurídicos usados en la formación y los del ejercicio profesional, a lo que se puede 
sumar que son géneros discursivos que, en la práctica profesional, forman parte del tecnolecto y en el ejercicio profesional se 
conocen, se aplican y pueden ser objeto de ejercicio crítico.

Palabras clave: géneros discursivos, géneros profesionales, géneros jurídicos, tecnolecto legal.

Abstract
This paper provides an approach to the academic and professional genres of the legal field that are evident in a population of 
teachers and graduates of the law program of the Envigado University Institution. The paper is the product of a qualitative, herme-
neutic-comprehensive research, based on the analysis of the results of the application of semi-structured surveys that contained 
closed and open questions. The results showed that, for teachers, the most used genres in teaching are doctrinal, jurisprudential, 
demands, codes and guardianship texts, while for graduates, the texts that they use the most in their professional practice, are 
those of regulations, jurisprudence, and laws. This allows concluding that there is a high degree of coincidence between the legal 
genres used in training and those of professional practice, to which it can be added that they are discursive genres that, in profes-
sional practice in addition to being part of the professional jargon and in professional practice, they are known, applied and can 
be critically exercised.
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Introducción

Los niveles de lectura y escritura en los procesos 
de formación académica han venido ganando ma-
yor representatividad frente a la relación que tie-
nen en el aprendizaje de los saberes disciplinares 
(Carlino, 2005; Castelló, 2009; Torres, 2018). La 
comprensión en estos contextos específicos re-
quiere no solo del manejo del código lingüístico y 
el conocimiento de la superestructura textual, sino 
también de los conceptos precisos expresados en 
términos, los cuales conforman los diferentes tipos 
de textos que se trabajan en la formación, propo-
niendo una relación sociedad/conocimiento/indi-
viduo (Castañeda y Henao, 2005; Parodi, Ibáñez, 
Venegas y González, 2010; Fuster, 2016).

Lo anterior tiene relevancia para el análisis de 
las prácticas letradas disciplinares (López, 2002; Iz-
quierdo, 2006; Orlando, 2014) del ámbito jurídico 
(DeJarnatt, 2001; García y Agüero, 2014; Aguilar, 
2017). Esto, porque los futuros abogados, proba-
blemente, aprenden tanto lo conceptual como lo 
textual a partir de la exposición a los diferentes 
textos estudiados en su formación, presentados o 
dialogados por y con sus docentes, los cuales son 
fortalecidos por su funcionalidad y uso en el mun-
do laboral (Inglehart, Narko y Zimmerman, 2003; 
Betancurt y Frías, 2015; Londoño, Ramírez y Ga-
ray, 2019).

Algunas investigaciones han indagado sobre los 
géneros académicos y profesionales, relacionados 
con la variación disciplinar como las realizadas 
por Daniel Cassany y Carmen López (2010); María 
Castro, Laura Hernández y Martín Sánchez (2010); 
Estrella Montolío y Anna López (2010); Giovanni 
Parodi, Romualdo Ibáñez, Rene Venegas y Cristian 
González (2010); Paulina Meza (2015), y David 
Londoño, Álvaro Ramírez y Kennier Garay (2019). 
No obstante, no hay un consenso frente a qué es 
un género, cómo se tipifica y cuáles son sus fun-
ciones cognitivas, sociales y culturales.

El género, inicialmente, se entendió como un 
objeto de interés de las comunidades discursivas, 

cuyo propósito comunicativo difiere e identifica al 
género per se. Por tanto, cada género cuenta con 
una serie de actos comunicativos que comparten 
unos propósitos y estos se convierten en prototi-
pos dentro de la comunidad discursiva (Swales, 
1990); es decir, cada propósito comunicativo den-
tro de dicha comunidad requiere de una forma pa-
ra hacerlo.

No obstante, el género puede ser entendido co-
mo el fruto de una práctica social en el contex-
to generado por grupos humanos (Bajtín, 1982), 
eso es, un artefacto textual convencionalizado o 
institucionalizado en contextos de prácticas disci-
plinarias que permiten concebir cómo miembros 
de comunidades discursivas específicas constru-
yen, interpretan y usan estos artefactos (orales o 
escritos) para alcanzar los propósitos comunicati-
vos (Bhatia, 2002). De allí que sea pertinente tener 
presente los propósitos (objetivos de la comunidad 
institucionalizada y sus intereses comunicativos), 
los productos (artefactos textuales o géneros), las 
prácticas (discursivas, procedimientos y procesos) 
y los participantes (miembros de una comunidad 
discursiva) (Bhatia, 1999).

Por consiguiente, se podría afirmar que el géne-
ro está estrechamente relacionado con las vario-
pintas formas abstractas y sociales de emplear el 
lenguaje dentro de un contexto. Así, se presupone 
que los textos dependen del dónde y del para qué 
fueron creados, puesto que es a través de las for-
mas convencionalizadas de comunicación que los 
individuos construyen relaciones académicas, la-
borales, profesionales, entre otras (Hyland, 2003). 
Esto permite que los géneros discursivos sean con-
siderados dinámicos, situados, organizados en for-
ma y contenido, lo que permite la construcción y 
reproducción de estructuras sociales a partir de la 
delimitación de comunidades discursivas desde lo 
cognitivo, lo interpersonal, lo social y lo gremial 
(Cassany, 2006).

En otras palabras, se podría entender el género 
como una construcción social, cultural y cognitiva 
que responde a necesidades comunicativas propias 
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de un grupo de individuos, cuyos propósitos pueden 
variar dependiendo de los contextos (académicos, 
profesionales o disciplinares). De allí, la importan-
cia que adquieren los géneros en la formación de 
conocimientos especializados (Parodi, 2008), espe-
cialmente, en las universidades, cuando algunos de 
los géneros estudiados en la formación de pregrado 
no son necesariamente los requeridos en el ámbito 
profesional. Esto, pues se espera que el estudian-
te de pregrado en su formación, a partir del uso 
de ciertos géneros, pueda irse introduciendo como 
miembro de la respectiva comunidad discursiva en 
pro de apropiarse de la comprensión y producción 
de las diferentes prácticas comunicativas caracte-
rísticas de dicha comunidad.

Por tanto, los géneros académicos y profesio-
nales han venido ganando un reconocimiento en 
el proceso de formación disciplinario. De allí que, 
cada vez, sea más recurrente que las universidades 
centren su atención en los niveles de comprensión 
lectora (Schwarts, 2008; Schugar, Schugar y Penny, 
2011; Gordillo y Flórez, 2017) y de producción 
escritural (Schumacher, 2006; Cassany y Morales, 
2009; Legarre y Vitetta, 2016) de sus estudiantes 
desde una perspectiva de género textual (Bhatia, 
2002; Ruiz y Camps, 2009; Aguilar, 2017), donde 
se tienen presente el lenguaje especializado (Al-
bi, 2007; Tiersma, Tiersa y Solan, 2012; Kittredge y 
Lehrberger, 2015), el discurso académico (Nelken, 
2004; Henao, Londoño, Frías y Marín, 2010; Win-
gate, 2012) o profesional (López, 2002; Montolío 
y López, 2010; Torres, 2018), dependiendo de la 
perspectiva asumida.

Dentro de la tradición formativa de los aboga-
dos, parece que los niveles de comprensión y pro-
ducción textual de los estudiantes se afianzan a 
través de la interacción con sus docentes (Londoño, 
Ramírez y Garay, 2019). Se repite constantemente 
que “la mejor forma de enseñar a los estudiantes 
a pensar como abogados es entrenarlos para escri-
bir, hablar y actuar como tal” (Schumacher, 2006, 
p. 103). En otras palabras, el proceso de formación 
que predomina en el campo del Derecho parece 

responder a la capacidad que tiene el docente para 
presentar las temáticas correspondientes a su cur-
so, sobrepasando la transmisión de información y 
centrándose en la construcción discursiva discipli-
naria (DeJarnatt, 2001), la cual podría obedecer a 
cómo se han adquirido los conocimientos y cómo 
se vehicula el acceso al saber; es decir, aspectos de 
modalidad epistémica y de evidencialidad (López, 
2002), propios del discurso legal: lenguaje oral y 
escrito en ámbitos jurídicos y del derecho (Kurzon, 
1997), esto es lenguaje jurídico (Ríos, 2005).

Por ello, para Aguilar (2017), las necesidades a 
las cuales debe enfrentarse un estudiante de Dere-
cho en su proceso de formación, son “comprender 
el código de comunicación de los abogados, co-
nocer los distintos contextos en los que se produce 
la comunicación especializada y ser capaz de ma-
nipular los géneros especializados para responder 
a situaciones nuevas e inesperadas son necesida-
des” (p. 184); además de las dificultades inheren-
tes en la comprensión y la escritura jurídica como 
producto de su compleja terminología en dicha 
disciplina (Bhatia, 2008).

Aquí, la selección de los géneros que se van a 
usar en los procesos de formación puede no ser lo 
suficientemente significativa para los estudiantes 
de Derecho, puesto que, en algunas ocasiones, los 
géneros académicos empleados por los docentes 
apuntan a otros propósitos comunicativos no pro-
fesionalizantes (Parodi, Boudon y Julio, 2015) y, de 
hecho, hasta por fuera de la misma disciplina del 
derecho (Betancurt y Frías, 2015). Sin embargo, 
es claro que los denominados géneros jurídicos 
se usan para lograr la apropiación del tecnolecto 
(Albi, 2007). Por otra parte, en relación con los gé-
neros jurídicos, Alcaraz y Hughes (2002) mencio-
nan que los más comunes son: “títulos y diplomas, 
certificados, leyes, repertorios de jurisprudencia, 
sentencias, escrituras, contratos, pólizas de segu-
ro, testamentos, poderes notariales y artículos pro-
fesionales” (p. 101).

Por otro lado, Aguilar (2017), referente a 
los géneros discursivos escritos y de ambiente 
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universitario jurídico en Chile, propone tres cla-
sificaciones. La primera es la de géneros relati-
vos a la escritura como destreza profesional. Esta 
está compuesta por informe en Derecho (amicus 
curiae), escrito forense (demanda, contestación, 
apelación), resolución judicial (auto, decreto, sen-
tencia, interlocutoria, sentencia definitiva) y con-
tratos (de compra venta, de arriendo y de trabajo). 
La segunda es la de géneros relativos a procesos 
de investigación jurídica. Aquí se subdividen en 
textos de nivel inicial (textos analíticos, informe 
de lectura, ensayo argumentativo) e investigación 
jurídica formativa (tesis, tesina y proyecto de in-
vestigación). Finalmente, la tercera clasificación, 
la de género de conocimiento jurídico se confor-
ma de la doctrina jurídica (libro, artículo, reseña, 
comentario, jurisprudencia) y los reportes no ju-
rídicos (artículo de prensa, reportaje, editorial y 
entrevista).

Finalmente, Londoño, Ramírez y Garay (2019), 
en una investigación sobre prácticas de literacidad 
en dos facultades de Derecho en Colombia, en-
contraron los siguientes géneros jurídicos predomi-
nantes en el proceso de formación: el acto y auto 
jurídico, el alegato, el auto judicial, el contrato, 
la demanda, el dictamen, el fallo, la intervención, 
el memorial, la resolución, la sentencia y la tute-
la. Estos permitieron la construcción de categorías 
de géneros doctrinales, jurisprudenciales, normati-
vos, ético-filosóficos y de literatura jurídica. Cabe 
mencionar que la selección de los géneros jurídi-
cos usados en la enseñanza por los docentes se 
realiza de forma presuntiva y siguiendo elementos 
canónicos y tradicionales del curso a cargo.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta impor-
tante identificar los géneros académicos y pro-
fesionales usados en el ámbito jurídico en una 
Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de Envi-
gado (Colombia) en pro de afianzar los procesos 
de comprensión y producción textual presentes en 
la formación de los abogados, estableciendo pun-
tos de encuentro entre los géneros jurídicos y su 
funcionalidad en la formación.

Metodología

La investigación realizada fue cualitativa (Wingate, 
2012; Silverman, 2016), hermenéutica-comprensi-
va (Herrera, 2010; Londoño y Castañeda, 2010). 
Esto permitió la identificación de los géneros aca-
démicos y profesionales, como se mencionó an-
teriormente, a partir de la participación de los 
agentes involucrados.

Por tanto, los participantes fueron diez docen-
tes de un programa de Derecho de una institución 
universitaria pública de Envigado (Colombia), uno 
por semestre académico, responsable de un curso 
en el 2019-I, y los egresados de dicho programa 
que se encontraban matriculados en uno de los 
posgrados de la Facultad de Ciencias Políticas y Ju-
rídicas de dicha institución para el semestre 2019-
II (36 egresados en total).

En relación con los docentes, estos fueron se-
leccionados por la Decanatura de la Facultad, de 
forma intencional (Scharager y Reyes, 2001; Mar-
tínez, 2012). Las condiciones proporcionadas por 
los investigadores a la decanatura para dicha se-
lección fueron: docentes vinculados al programa, 
uno por semestre académico (de allí que fueran 
diez participantes) y que estuvieran en disposi-
ción de participar y diligenciar el consentimiento 
informado.

Los docentes seleccionados correspondían a 
los siguientes cursos: Técnicas Comunicativas I y II 
(TCI y TCII), Dogmática Constitucional (DC), Teo-
ría General del Proceso (TGP), Administrativo Ge-
neral (AG), Laboral Colectivo (LC), Proceso Laboral 
(PL), Métodos y Solución de Conflictos (MSC), Res-
ponsabilidad del Estado (RE) y Jurisprudencia (J), 
mencionados en orden desde el primer al décimo 
semestre.

La técnica empleada fue la encuesta semies-
tructurada (Martínez, 2012; Páramo, 2018). Se 
diseñaron dos encuestas. La primera para los do-
centes. Esta se dividió en dos partes: información 
sociocultural como la edad, la formación de pre-
grado y posgrado, años de experiencia profesional, 
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docencia y docencia en la Facultad y en pregun-
tas relacionadas con los usos de textos en sus cla-
ses, los tipos de textos usados, los criterios para 
su selección y la relación que estos tienen con los 
posibles textos que debe usar un abogado en su 
ejercicio. Con respecto a la segunda, para los egre-
sados, se dividió igualmente en dos partes: infor-
mación sociocultural y prácticas de comprensión 
y lectura en su proceso de formación como aboga-
dos y en su práctica profesional.

Para la elaboración de ambas encuestas y sus 
respectivas rúbricas, se contó con la asesoría de un 
profesional en Derecho, con formación de Maes-
tría y 15 años de experiencia en el litigio, y en 
el proceso de validación (Henao et al., 2010; Bol, 
Sáiz y Pérez, 2013), se contó con la revisión de tres 
investigadores expertos de Colombia, Argentina y 
Chile, en el área de lingüística, géneros discursi-
vos y escritura académica, los tres con formación 
doctoral.

Con respecto al diligenciamiento de las encues-
tas, los docentes lo realizaron en el Laboratorio de 
Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de 
dicha institución, lugar propicio por su diseño y 
posibilidad de agrupar a los investigadores con 
los participantes. Estos se demoraron entre 20 y 
40 minutos para diligenciar la encuesta. Las ins-
trucciones fueron dadas al comienzo del diligen-
ciamiento por uno de los investigadores. Estas se 
centraban en el nombre de la investigación y el 
interés por conocer la perspectiva de los docen-
tes frente a los géneros discursivos y académicos, 
en pro de evitar cualquier direccionamiento en las 
respuestas.

Por otro lado, los investigadores visitaron los 
grupos correspondientes a cinco programas de 
posgrados ofertados por la Facultad para 2019-II, 
en el transcurso de tres semanas. Allí encuestaron 
a los asistentes que desearon participar y estuvie-
ron de acuerdo con diligenciar el consentimiento 
informado. Previamente, los investigadores habían 
acordado solo seleccionar las encuestas diligen-
ciadas por los egresados del programa de Derecho 

de la institución, que tuvieran un año o más de ex-
periencia laboral. Por tanto, de 43 encuestas reali-
zadas, solo se analizaron 36.

Finalmente, el análisis de la información reco-
lectada en las encuestas a docentes y egresados 
fue realizado a través de las rúbricas y sistemati-
zado con una matriz de análisis cualitativo (Cas-
sani y Morales, 2009; Cardona, Valencia, Duque y 
Londoño, 2015). A continuación, se presentan los 
resultados con su respectivo análisis.

Resultados y análisis

En este apartado se presenta de forma discriminada 
el análisis realizado tanto a las encuestas diligen-
ciadas por los docentes como por los egresados.

Análisis de la encuesta realizada a do-
centes/participantes del programa de 
Derecho

En lo concerniente a la información sociocultural, 
se encontró que predomina el género masculino 
(80 %) frente al femenino (20 %) en los docentes/
participantes, aspecto que parece ser una tenden-
cia en el resto del programa. Los rangos de edades 
predominantes son de 31 a 40 años (con 5 parti-
cipantes) y de 41 a 50 años (con 5 participantes), 
como se evidencia en la figura 1.

 -

 1

 2

 3

 4

 5

 6

20 a 31 31 a 40 41 a 50 51 o más

Figura 1. Agrupación de rango de edades  
de los docentes participantes

Fuente: elaboración propia.
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De igual forma, los pregrados predominantes 
son Derecho (80 %) y Filosofía (20 %), especial-
mente, por la selección de los cursos, pues desde 
el tercer al décimo semestre, corresponden a cur-
sos de fundamentación disciplinar y del área pro-
fesional. No obstante, resulta interesante que los 
dos cursos de Técnicas Comunicativas I y II estén 
a cargo de profesores con pregrado en Filosofía, 
quienes además son los dos únicos docentes con 
formación doctoral, de los participantes (doctor en 
Ciencias Políticas y doctor en Filosofía) los demás 
docentes cuentan con formación posgradual en-
tre especialización y maestría. Sin representar es-
to variaciones significativas referidas a los géneros 
usados, excepto en los cursos de técnicas comu-
nicativas, que no son disciplinares, pero también 
usan géneros del ámbito jurídico.

La experiencia profesional es igual o mayor a 
la docente y, a su vez, en docencia en dicha Fa-
cultad. Los promedios en años de experiencia pro-
fesional son de 10,4, en comparación de 8,9 en 
docencia y 8,4 en la facultad. Con respecto a ran-
gos de agrupación, predominan de 1 a 5 años con 
cuatro participantes (solo una docente participante 
cuenta con un año de experiencia tanto profesio-
nal como en docencia) y de 11 a 15 años con otros 
4 participantes, como se observa en la figura 2.

En cuanto a la segunda parte de la encuesta, 
esta se compone de 11 preguntas abiertas. En aras 
de facilitar el análisis de esta parte narrativa, se 

sistematizaron por preguntas y las 10 respuestas 
obtenidas.

La primera pregunta fue: ¿Cómo concibe la lec-
tura y la escritura en el proceso de formación de los 
estudiantes de Derecho? Los 10 participantes están 
de acuerdo sobre el rol de la lectura y la escritura 
en el proceso de formación en Derecho, a tal punto 
que se repiten adjetivos como fundamental, esen-
cial, clave, determinante, importante y necesaria.

Herramienta esencial para la formación de un 
proceso crítico y reflexivo. (TCI, 24/07/2019)

Absolutamente fundamentales ambas, un aboga-
do bien sea litigante, docente o investigador tendrá 
como herramientas principales la escritura y la lec-
tura. (TGP, 24/07/2019)

Determinante, pues los profesionales del Dere-
cho deben contar con una competencia del más alto 
nivel es este ámbito para poder no solo obtener su 
título, sino además para ejercer la profesión con res-
ponsabilidad social. (LC, 24/07/2019)1

Además, conciben la lectura y la escritura co-
mo una herramienta y como componentes nece-
sarios para acceder a la información específica de 
sus respectivos cursos, la cual se espera que pueda 
convertirse en procesos comprensivos que permi-
tan la generación de conocimiento y afianzamien-
to del tecnolecto.

Son dos componentes no reductibles a la mera 
formación en Derecho, pero sí son condiciones ne-
cesarias y no suficientes para una formación inte-
gral. (TCII, 24/07/2019)

La lectura es la clave para ahondar en el conoci-
miento y con la escritura es que debe apropiarse el 
mismo, máxime que se maneja en la rama judicial 
el tema de las demandas por escrito, al igual que las 
diferentes teorías de los casos; y para de igual mane-
ra escribir sobre lo que se hace a nivel académico. 
(AG, 24/07/2019)

1 Se utilizan las siglas de las asignaturas de los docentes seleccionados para 
la elaboración de las encuestas. Estas asignaturas fueron enunciadas en la 
metodología. 
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Es básica ya que deben formarse intelectualmen-
te para poder expresar adecuada y pertinentemente 
sus conceptos. (MSC, 24/07/2019)

De igual forma, dos de los participantes plan-
tean utilizar ambas habilidades como una opción 
pedagógica que permita la formación de abogados 
más competentes:

La lectura y la escritura son importantes en el de-
sarrollo de competencias básicas. Como estrategia 
pedagógica y herramienta didáctica, la lectura y la 
escritura que se haga con sentido y significado for-
talece el desarrollo de los futuros profesionales. (PL, 
24/07/2019)

Para un estudiante de Derecho, la lectura y la 
escritura es fundamental. Por tanto, es menester 
emplearlos para crear excelentes procesos de ense-
ñanza, que, a su vez, facilitan el aprendizaje; más 
allá de una memoria formal y repetitiva; con una 
mirada crítica y pragmática. (J, 24/07/2019)

Por tanto, se puede evidenciar que la lectura y 
la escritura gozan de un reconocimiento metacog-
nitivo por parte de los docentes encuestados, los 
cuales entienden el papel de estas dos habilida-
des en la formación profesional de sus estudian-
tes como vital, especialmente, teniendo en cuenta 
que, tradicionalmente, la lectura ha sido una he-
rramienta didáctica recurrente en las prácticas pe-
dagógicas de formación en Derecho. Lo anterior, 
debido a la lectura de la norma y la explicación 
jurisprudencial o doctrinal en clase.

Con respecto a la segunda y tercera pregunta 
–¿Realiza actividades de escritura en sus cursos?, 
y ¿qué actividades realiza en su curso en base en 
la lectura y la escritura?–, la totalidad de los par-
ticipantes afirman que realizan actividades de es-
critura en sus cursos. Aspecto relevante si se tiene 
presente el valor asignado en el proceso de for-
mación del abogado. No obstante, parece que las 
actividades de lectura y escritura que realizan res-
ponden más a un interés de cada docente que a 

un requerimiento específico del microcurrículo o 
del programa como tal. Algunas de las actividades 
mencionadas son:

Lectura: oratoria, discurso, homilía, cuento, ex-
presión oral y escrita, audiencia, poesía, discurso 
académico y político. Escritura: ensayo, cuento, dic-
tado, escritura libre, técnicas de redacción, estrella, 
cubo, mapas de ideas, conceptual, mental, falacias 
argumentativas, torbellino de ideas, poesía, discurso 
académico y político. (TCI, 24/07/2019)

Escritura de ensayos breves, ejercicios de lectura 
crítica (tipo Saber Pro en modo virtual) y discusiones 
críticas en clase. (TCII, 24/07/2019)

Que lean diferentes sentencias y textos, y que 
hagan ensayos y demandas. (AG, 24/07/2019)

Es decir, se enfatiza en la importancia de la lectu-
ra y la escritura, y estas aparecen en los cursos, pero 
no responden a un diseño programático o al cumpli-
miento de objetivos de formación, sino a una aplica-
ción de estas como medio de acceso a información 
y de evaluación respondiendo a requerimientos del 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) de Colom-
bia, a través de sus pruebas censales.

No obstante, en los cursos de fundamentación 
disciplinar y profesional, es más recurrente la lec-
tura de textos disciplinares como normas, códigos, 
sentencias, demandas y contestaciones.

Lectura: encargo el estudio sentencial de las altas 
cortes, el estudio de textos de doctrina jurídica. (LC, 
24/07/2019)

Lectura de normas tales como el Código Sustan-
tivo de Trabajo y el Código de Procedimientos La-
boral, en donde se le de aplicación a la norma. (PL, 
24/07/2019)

En mis cursos se realizan actividades de lecturas 
de sentencias de los Altos Tribunales: Corte Consti-
tucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo del 
Estado. Estas lecturas están orientadas a desencriptar 
las razones de fondo que sustentan los fallos judicia-
les. (J, 24/07/2019)
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Pero en pocas ocasiones se menciona el recur-
so de las actividades escriturales y, cuando se ha-
ce, se relaciona más con informes de lectura que 
con la escritura de alguno de los géneros discursi-
vos disciplinares propios del curso o del Derecho.

Revisión de jurisprudencia, lectura de artículos, 
redacción de informes de lectura. (DC, 24/07/2019)

Escritura: no encargo amplias tareas; a veces 
elaboración de un informe de una audiencia. (LC, 
24/07/2019)

Así entonces propongo a los estudiantes lectu-
ras de sentencias y ellos elaboran informes escritos, 
de forma principal, con su aporte personal. (RE, 
24/07/2019)

En otras palabras, la lectura está más consoli-
dada en las prácticas de los docentes encuestados, 
especialmente, en los cursos de fundamentación 
disciplinar o profesional, pero, probablemente, 
por el material de estudio de base, más que por 
propósitos académicos de formación relacionados 
con los géneros discursivos predominantes en los 
cursos.

Por otro lado, la escritura se ubica en activi-
dades compositivas o reflexivas que permiten al 
docente evidenciar el cumplimiento de una tarea 
comprensiva y los recursos más recurrentes son 
aquellos géneros académicos como el ensayo o 
una reflexión, el primero como uno de los géneros 
más solicitados en la universidad (González y Ve-
ga, 2010) y, el informe de lectura.

Las preguntas cuarta y quinta indagan sobre el 
número de textos leídos y escritos en el curso por 
los estudiantes. De los 10 participantes, 3 afirman 
que sus estudiantes, en sus respectivos cursos, leen 
10, 16 y 20 (Responsabilidad del Estado, Jurispru-
dencia y Técnicas Comunicativas I, respectivamen-
te) documentos en el semestre aproximadamente. 
Aspecto inquietante porque el promedio obtenido 
de los otros 7 participantes es de 3,8 textos por se-
mestre. En lo concerniente a la escritura, el prome-
dio disminuye a 2,5 entre 9 de los participantes, 
puesto que el docente de Técnicas Comunicativas I 

indica que sus estudiantes escriben alrededor de 
20 textos en el semestre.

La sexta pregunta fue: ¿Trabaja otro tipo de 
textos que no sean escritos? Solo los docentes de 
Dogmática Constitucional y Jurisprudencia con-
testaron que no. Los otros participantes incluyen 
videos, imágenes, memes, mapas conceptuales, 
películas, audios de audiencias y conferencias.

En las siguientes preguntas –¿Cuáles son los 
tres textos más importantes que usa en su curso?, 
y ¿cuál es el campo de aplicación de los textos?–, 
las respuestas a los tres textos más importantes 
variaron considerablemente, respondiendo a la 
característica de cada curso y de la temática allí 
trabajada. No obstante, la pregunta sobre los cam-
pos de aplicación permitió evidenciar cuáles eran 
los más predominantes. Los resultados indican 
que los textos más importantes en los cursos a car-
go de los participantes encuestados pertenecen al 
campo doctrinal (44 %), seguido de jurispruden-
cial (25  %), normativo (17  %) y ético-filosófico 
(14 %). Este último referenciado, principalmente, 
por los docentes de Técnicas Comunicativas I y II, 
quienes cuentan con formación de pregrado en Fi-
losofía, como se mencionó anteriormente.

La novena pregunta se centra en los criterios 
de selección de los textos para los cursos en men-
ción. Aquí aparece una lista de criterios como 
textos cánones (relevancia), claridad conceptual 
(pertinencia) y nueva jurisprudencia y normativa 
(actualidad).

A partir de la claridad conceptual con que se re-
cogen las categorías de la dogmática constitucional. 
(DC, 24/07/2019)

Reconocimiento del autor. Relación con la te-
mática de clase. Disponibilidad del material. (TGP, 
24/07/2019)

[...] actualidad y coherencia con el ordenamien-
to jurídico colombiano. (LC, 24/07/2019)

Además, de forma recurrente se mencio-
na el microcurrículo del curso como una fuen-
te inicial de consulta a la hora de seleccionar 
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los textos; de allí, lo significativo de los colecti-
vos docentes y la coordinación académica en la 
constante y oportuna revisión de este instrumento 
pedagógico-administrativo.

Finalmente, las dos últimas preguntas fueron: 
¿Cuáles son los tipos de textos de derecho escritos 
más usuales en el ejercicio profesional del abo-
gado?, y ¿cuáles de los textos que deben elaborar 
los estudiantes en sus clases cree que permiten de-
sarrollar habilidades para el ejercicio profesional 
del Derecho? La lista obtenida, en relación con los 
textos escritos más usuales en el ejercicio, es am-
plia y varía considerablemente dependiendo del 
participante. Sin embargo, aquellos que tuvieron 
3 o más recurrencias fueron: textos doctrinales (5), 
jurisprudenciales (4), demandas (3), códigos (3) y 
tutelas (3). Por otro lado, los textos trabajados en 
clase que permiten desarrollar habilidades para el 
ejercicio profesional del Derecho con 3 o más re-
currencias fueron: demandas (4), contestación (4) 
y sentencia (3).

Análisis de encuesta aplicada a egresados 
del programa de Derecho

Los egresados, según los criterios previamente des-
critos en la metodología, diligenciaron las encues-
tas en espacios proporcionados por la Decanatura 
y la Coordinación de las Especializaciones, duran-
te el desarrollo de sus actividades académicas, es-
to permitió el acompañamiento y la superación de 
dudas referidas al instrumento. En total fueron 36 
encuestas de egresados distribuidas en los diferen-
tes programas de especialización (tabla 1).

Tabla 1. Encuestas válidas por programa de posgrado

Programa de posgrado en 
Derecho 

Número de  
encuestas válidas

Contratación estatal 10
Derecho administrativo laboral 16
Derecho disciplinario 7
Responsabilidad estatal 3

Fuente: elaboración propia.

En lo referido a la información sociodemográfi-
ca, se encontró que el 55,6 % son mujeres, mientras 
que el 44,4 % son hombres. Esta proporción es con-
traria a lo que se presenta en los docentes encuesta-
dos, donde el 80 % son hombres y el 20 % mujeres.

Por otra parte, en la información referida a la 
edad se encontró que el 50 % de los encuestados es-
tán entre los 31 y 40 años, seguidos por el 30 % entre 
los 20 y los 31 años, como se observa en la figura 3.

Frente a la experiencia profesional de los egre-
sados que fueron encuestados, se encuentra dis-
persión, aunque hay un predominio del rango que 
va entre uno y dos años, mientras que solo hay 
tres egresados con experiencia entre 10 y 12 años 
(figura 4).
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Figura 3. Agrupación de rango de edades  
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Fuente: elaboración propia.
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Por otro lado, en la encuesta se indagó por las 
áreas del Derecho en las cuales se desempeñaban 
como profesionales, esto contando con que solo 
en pocas ocasiones laboran en una sola área. De 
esta forma se obtuvo que los egresados encuesta-
dos que están cursando los programas de pregrado 
laboran en las áreas del derecho detalladas en la 
figura 5.

De acuerdo con esto, se puede plantear que, 
principalmente, laboran en las áreas de derecho 
administrativo y derecho civil, seguido de derecho 
de familia y laboral.

En la segunda parte de la encuesta se indagó 
por los aspectos relacionados con la presencia de 
la lectura y la escritura en su ejercicio profesional. 
Los resultados obtenidos fueron:

En primer lugar, frente a la importancia que le 
dan a la lectura y la escritura en el ejercicio pro-
fesional se encontró que el 96 % de los egresados 
la valoran con 5, y el 4 %, con 4, es decir que le 
conceden gran importancia. Posteriormente se in-
dagó por el tipo de textos que leen y escribe en su 
ejercicio profesional, se obtuvo lo ilustrado en la 
figura 6.

En cuanto a los textos que leen, se observa 
que hay una dispersión significativa pero no un 
predominio significativo de algún tipo de texto. 
El texto que mayor lectura presenta son las le-
yes, asunto que es apenas lógico en el ejercicio 

profesional, pues su labor se desarrolla a partir de 
las estimaciones de ley.

Ahora, frente a los textos que escriben se obtu-
vo lo ilustrado en la figura 7.

De acuerdo con esto, los textos que más escri-
ben son tutelas, derechos de petición, demandas y 
contestaciones. Esto tiene una relación directa con 
las áreas de trabajo de los egresados que, aunque 
presenta variedad, hay una concentración en dere-
cho civil, administrativo, laboral y familia.

Al hacer un comparativo entre los textos que 
leen y los textos que escriben, en el ejercicio pro-
fesional se obtuvo lo detallado en la figura 8.

Existe cierto grado de coincidencia entre los tex-
tos que leen y escriben, como las tutelas, los dere-
chos de petición, las demandas, las contestaciones. 
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Esto tiene sentido en la medida en que son los ti-
pos de textos que constantemente vinculan al ciu-
dadano común y corriente, y a las organizaciones 
con la institucionalidad.

Sin embargo, se nota también la diferencia que 
existe entre la lectura y la escritura de textos como 
leyes, sentencias, decretos y reglamentos. El senti-
do de este hallazgo está en el ejercicio laboral de 
los abogados, puesto que una mínima parte de ellos 
redactan este tipo de textos, que están ligados solo 
a ciertos roles profesionales y cargos específicos.

Por otro lado, al indagar sobre la relación entre 
los textos que leen y escriben como profesionales, 
y los que leyeron y escribieron durante su forma-
ción, se encontró lo ilustrado en la figura 9.

Se observa que los textos que coinciden son: 
demandas, tutelas, derechos de petición, resolu-
ciones, leyes, sentencias y decretos. De esta for-
ma, se puede plantear que hay coincidencia, y 
que al menos los mencionados que se trabajan en 
la formación están presentes durante el ejercicio 
profesional. Estas coincidencias se constatan al 
indagar específicamente por los textos de la for-
mación que coinciden con el ejercicio profesional 
(figura 10).

Esto permite asegurar que los textos que más 
usan en su ejercicio profesional son los de norma-
tiva, seguido por jurisprudencia, textos referidos a 
las leyes, que se constituyen en textos rectores del 
ejercicio profesional de derecho.

Conclusiones

Los docentes de Derecho reiteran la importancia 
que tienen en sus clases la lectura y la escritura, 
pero no mencionan prácticas pedagógicas inten-
cionales frente a estos. Sin embargo, la selección 
de los textos para trabajar en clase pareciera res-
ponder a dos posibles intenciones: una ilustrativa, 
de cómo es cada uno de los géneros más predo-
minantes ligados, a su parecer, al hacer del abo-
gado, y la otra propende por la ampliación de 
los conceptos jurídicos, normativos y legales que 
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refuerzan los contenidos temáticos de los cursos, 
los cuales, para los docentes, son imprescindibles 
en la enciclopedia del abogado.

Los cursos no profesionalizantes discurren por 
diferentes géneros prioritariamente académicos, 
sin excluir algunos profesionales. Mientras que los 
cursos profesionalizantes solo abordan géneros 
del ámbito jurídico. También hay una diferencia 
significativa entre el número de textos que leen y 
escriben.

Se leen y se escriben más textos en los cursos 
que no son disciplinares, lo cual resulta paradóji-
co, dado a la importancia que manifiestan los do-
centes de los cursos disciplinares frente a la lectura 
y la escritura.

Los egresados de Derecho manifiestan la coin-
cidencia entre algunos de los textos presentes en 
su formación y los presentes en su actividad profe-
sional. Sin embargo, existen marcadas diferencias 
entre los textos de los cursos profesionalizantes y 
los textos de los cursos no profesionalizantes. Los 
textos del segundo grupo de cursos pierden su rele-
vancia y presencia en el ejercicio profesional. Esto 
genera nuevas preguntas sobre las prácticas docen-
tes en los campos específicos y las asignaturas de 
formación. Además, los textos de los cursos pro-
fesionalizantes si bien presentan una coincidencia 
relativa, su grado de coincidencia queda sujeto al 
campo de desempeño y a lo referido al cargo.

Este ejercicio investigativo permite evidenciar 
que la pregunta por si en la universidad se debe 
enseñar primero la lectura crítica o la lectura dis-
ciplinar está por resolverse. Pues, al parecer las 
demandas del medio para los profesionales se 
han hecho demasiado técnicas y estandarizadas, 
lo que no permite observar la pertinencia de los 
cursos de formación y de los desarrollos sobre el 
ejercicio de la lectura crítica. Por otro lado, esto 
implica que los abogados en su ejercicio funcio-
nan en roles de tipo técnico, estandarizados, que 
en muchos casos requieren una aplicación técni-
ca, fundamentada en el conocimiento de las leyes 
y las jurisprudencias al respecto que actualizan las 

leyes y generan pautas, guías y antecedentes para 
posteriores ejercicios de aplicación legal.

Lo anterior pone el énfasis en la especificidad 
disciplinar que tiene lugar en el ejercicio del De-
recho y el rol del profesional de esta disciplina. El 
profesional del Derecho opera como bisagra entre 
los ciudadanos, las organizaciones y los marcos 
legales e institucionales. En este sentido se pueden 
ver favorecidos el uso de los textos disciplinares 
en la formación. Pero esta situación no necesaria-
mente pone un dique al uso de textos que no sean 
disciplinares, pues estos podrían contribuir al ejer-
cicio práctico del relacionamiento con los usua-
rios que no comparten el tecnolecto, en este caso 
el lenguaje jurídico especializado.

Finalmente, queda claro que, en el ejercicio 
profesional cotidiano del grueso de los abogados 
que participaron en la investigación, se privilegian 
la interpretación y la aplicación de leyes y de las 
formas institucionalizadas de los géneros. Es decir 
que se hace un uso de las leyes y la jurisprudencia 
en el sentido de aplicar las leyes, de resolver en los 
marcos de ley y de producir documentos legales.

En esta perspectiva, en la emergencia de los 
géneros más usados tanto en la formación co-
mo en la práctica profesional, se observa que la 
fuerte presencia de géneros como demandas tute-
las, derechos de petición, contestaciones, leyes y 
sentencias permite señalar cierto privilegio hacia 
el conocimiento de la ley y la jurisprudencia, so-
bre posibles ejercicios de pensamiento y lectura 
crítica.

Reconocimientos

Este artículo presenta los resultados de la inves-
tigación “Identificación de los géneros acadé-
micos y profesionales en el ámbito jurídico en 
Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la 
Institución Universitaria de Envigado”, realizada 
en 2019, bajo el auspicio de la Oficina de Inves-
tigaciones de la IUE a través de la modalidad de 
iniciativa propia.
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