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Resumen
El trabajo titulado Escritura de monografías de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga se realizó con el objetivo de reexionar de 
manera crítica sobre la escritura de monografías en un contexto donde 
es importante desarrollar habilidades para la transmisión de 
conocimientos en el plano escrito de la lengua. Esta práctica de la 
escritura debe circunscribirse a los estándares internacionales, que 
permitan el desarrollo de la escritura como medio de transmisión de 
conocimientos, de acuerdo a las referencias y normas internacionales, 
que orienten los trabajos de las monografías, con la debida autenticidad 
y originalidad. Entre los materiales y métodos que se emplearon 
fueron el método cualitativo, a través de las técnicas del chaje y el 
análisis del contenido de las lecturas y del contenido, mediante el 
diseño de investigación holístico-transdisciplinar. Los resultados a 
los que arribamos destacan que los estudiantes aún no manejan 
adecuadamente, tanto la forma ni el contenido en la redacción de las 
monografías, así como tampoco utilizan adecuadamente todavía las 
referencias bibliográcas, tanto al interior del trabajo como en las 
referencias nales. Las conclusiones del trabajo destacan que en la 
Facultad de Ciencias de la Educación se debe trabajar en forma 
sistemática entre los profesores que desarrollan cursos de redacción 
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cientíca.
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Abstract
The work titled Writing of monographs of the students of the Faculty of 
Educational Sciences of the National University of San Cristóbal de 
Huamanga was carried out with the objective of reecting critically on 
the writing of monographs in a context where it is important to develop 
skills for the transmission of knowledge in the written plane of the 
language. This practice of writing must be limited to international 
standards, which allow the development of writing as a means of 
transmitting knowledge, according to international references and 
standards, which guide the work of the monographs, with due 
authenticity and originality. Among the materials and methods used 
were the qualitative method, through the techniques of signing and 
analyzing the content of the readings and content, through the design of 
holistic-transdisciplinary research. The results we arrive at point out 
that the students still do not manage adequately, both the form and the 
content in the writing of the monographs, nor do they adequately use 
the bibliographic references, both within the work and in the nal 
references. The conclusions of the work highlight that in the Faculty of 
Education Sciences should work systematically among professors who 
develop courses in scientic writing.

Keywords: Writing, monograph, students, practice, writing

Introducción
El presente trabajo de investigación titulado Escritura de monografías de 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga tiene la nalidad de orientar la 
práctica de la escritura de las monografías que se desarrolla en la 
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Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSCH, en un contexto 
donde es importante desarrollar habilidades para la transmisión de 
conocimientos en el plano escrito de la lengua. Esta práctica de la 
escritura debe circunscribirse a los estándares internacionales, que 
permitan el desarrollo de la escritura como medio de transmisión de 
conocimientos, de acuerdo a las referencias y normas internacionales, 
que orienten los trabajos de las monografías, con la debida autenticidad 
y originalidad.

En un mundo donde la necesidad de escribir se hace imperiosa, los 
intelectuales de hoy, están obligados a plasmar sus investigaciones e 
ideas en el ámbito académico o social. En este sentido, se debe 
considerar la escritura académica, y, por ende, de la monografía como 
proceso de construcción del conocimiento genuino del sujeto 
intelectual (Serrano y Pons, 2011), en el marco de la escritura auténtica, 
principalmente. Así mismo, en un contexto donde la tecnología se ha 
insertado en los campos del desarrollo del conocimiento, el estudiante 
universitario no puede quedar al margen de las interacciones virtuales. 
Por eso, actualmente, consideramos los modelos neurosicológicos y 
conexionistas para el desarrollo de los aprendizajes en red (Sobrino, 
2011), en un ámbito donde predomine la autonomía del aprendizaje de 
los estudiantes (Freire, 2004).

Es importante considerar la forma de entender la escritura como 
herramienta fundamental en el trabajo intelectual, en un ámbito donde 
predomina el mundo letrado –ahora tanto virtual como físico–. 
Además, cualquier profesional debe ser un buen escritor, y a la vez, un 
autor que sea capaz de publicar sus escritos, producto de sus 
investigaciones (Cassany, 2009). Así mismo, en un mundo cambiante, 
donde la incertidumbre y la complejidad campean (Morin, 2011), es 
importante que haya la necesidad de seguir incentivando la práctica de 
la lectura y la escritura. Es necesario que la lectura y la escritura se 
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desarrollen sistemáticamente, tanto a nivel individual como colectivo, 
dentro del contexto del conocimiento en el que vivimos (Pinzás, 1997). 
Es decir, donde el avance vertiginoso del conocimiento exige que el 
intelectual esté vinculado a esta actividad ineludiblemente. Por tanto, 
concomitantemente la lectura vinculada a la escritura.

Materiales y Métodos
Diseño de la investigación: Teoría fundamentada.
Es una investigación de tipo cualitativo, donde se estudia y recopila 
información sobre la escritura de la monografía de los estudiantes 
universitarios.

1.1 Métodos y técnicas
 A. Métodos. Se empleó el método cualitativo 
1.2 B. Técnicas. Se empleó el chaje y el análisis del contenido.
1.3 C. Procedimientos: lectura y análisis bibliográco.

Resultados y Discusión
Los resultados de la investigación sobre la calidad de escritura de las 
monografías están supeditados al análisis del fondo y la forma de los 
escritos. Además, de acuerdo a Del Socorro (2014), la escritura es una 
práctica en el mundo intelectual, que no está relacionada a lo cotidiano, 
sino que se supedita a una autoformación sistemática para ser un medio 
de transmisión de conocimientos, tanto a nivel estudiantil como 
docente.

En este contexto, los resultados de este trabajo de investigación 
permiten analizar y discutir el nivel de escritura que desarrollan los 
estudiantes de la EP de Educación Secundaria. Para ello, se ha elaborado 
un instrumento que permite analizar lo siguiente:
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Etapas de
la escritura

Planicación

Productos

En esta etapa se generan y seleccionan ideas; 
también se elaboran esquemas previos para la 
organización del discurso. Luego se reexiona 
sobre las características de los posibles receptores 
y del contexto comunicativo. Finalmente, se 
desarrolla la selección de estrategias para la 
planicación del texto.

Textualización

Consiste en el mismo acto de escribir lo que se ha 
planicado. En esta etapa se plasma en 
información lingüística, a través de los signos 
grácos de la escritura, mediante los elementos 
ortográcos, la sintaxis y la organización del 
discurso.

Revisión

Consiste en mejorar el resultado de la escritura 
(textualización). Se desarrollan acciones como la 
lectura y relectura atentas de lo escrito para 
corregir las incoherencias, ambigüedades, 
dicultades sintácticas u ortográcas. Las 
siguientes preguntas pueden guiar el desarrollo de 
esta etapa: 
* ¿Hay coherencia entre los diferentes partes del 

texto? 
* ¿Las palabras empleadas están escritas 

correctamente? 
* ¿El vocablo es el más adecuado? 
* ¿Sintácticamente, las expresiones están bien 

construidas? 
* ¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? 
* ¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 
* ¿Se cumple con la intención comunicativa?
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Respecto a la planicación, los estudiantes no evidencian acciones de 
generar y seleccionar ideas originales; por el contrario, en las 
monografías resalta la copia casi literal de textos donde no se evidencia 
la variedad de citas textuales donde se parafrasee a los autores 
consultados. En ese sentido, los trabajos carecen de autenticidad y 
lealtad a los autores.

En la textualización, los estudiantes no muestran sus capacidades 
originales de escritura. Por ende, como en la mayoría es copia, no se 
plasman los escritos originales, que puedan evidenciar su creatividad y 
originalidad en sus textos, que debe ser característica natural en el 
mundo académico (Niño, 1994).

En la etapa de la revisión, los estudiantes no cumplen con las acciones 
consideradas en esta etapa, ya que no revisan ni corrigen ningún 
aspecto de la gramática, sintaxis, ortografía, etc.

Las Propiedades Textuales

a. Adecuación. Esta propiedad está relacionada con el uso de una 
variedad dialectal o estándar de la lengua en el proceso comunicativo. Al 
momento de producir un texto, sea este oral o escrito, se debe denir la 
variedad dialectal o estándar teniendo en cuenta el tema, el tipo de 
texto, el propósito y el receptor; de acuerdo a ello se debe determinar 
el nivel de la lengua.

Para el caso de esta investigación, en las monografías no se nota el uso 
del lenguaje personal de los estudiantes, ya que en su mayoría copian el 
uso estándar de los autores. Por tanto, el lenguaje utilizado en los 
trabajos no es auténtico.

b. Coherencia. Es la propiedad semántica del texto, mantiene la 
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unidad y organiza la estructura comunicativa en este. Al respecto, Reyes 
(1999, p. 197) maniesta: “Cuando decimos que un texto es coherente, 
queremos decir que está organizado lógicamente y que podemos 
interpretarlo. La coherencia es una propiedad básica del texto”. En 
consecuencia, un texto es coherente si:

1. Su estructura signicativa tiene organización lógica y tiene armonía 
sintáctica, semántica y pragmática entre sus partes, y

2. su signicado es interpretable porque ayuda al lector a hacer las 
inferencias necesarias.

Signica que un texto coherente debe tener una macroestructura que 
exprese una secuencia lineal, con relación lógica entre las ideas, 
mediante una linealidad en la expresión de las ideas principales y las 
secundarias, que no genere contradicción entre ellas.

En relación a la presente investigación, las monografías analizadas 
contienen una coherencia lograda (si son textos copiados). Es decir, en 
este caso, también los estudiantes no expresan con naturalidad sus 
ideas, sino que copian los contenidos de los autores.

Clases de coherencia
Otro aspecto importante que debe ser comprendido, es la existencia 
de diversas clases de coherencia. Estos, según Van Dijk (1980) se 
dividen en tres:

1. Coherencia lineal o local 
Se presenta cuando las oraciones se conectan a través de relaciones 
semánticas, para ello se requiere la presencia de un conector, este 
elemento permitirá brindar una secuencialidad lógica entre las 
diferentes partes que integran el texto.
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2. Coherencia global 
Caracteriza al texto como totalidad, y esto se logra al establecer la 
relación coherente entre el tema y los subtemas como parte de la 
estructura global del texto.

3. Coherencia pragmática
La pragmática adecua permanentemente texto y contexto. Esto 
signica que el texto, sea escrito u oral, debe concordar con el 
momento, la realidad, la circunstancia en la cual se produce.

c. La cohesión
La cohesión es la propiedad de carácter sintáctico que conecta las 
diferentes frases entre sí, a través de los diferentes conectores. Sin las 
formas de cohesión, el texto sería una lista inconexa de frases, y la 
comunicación estaría en riesgo de fracasar, puesto que la ausencia de 
cohesión en la estructura supercial se traduciría en incoherencia en la 
estructura profunda. Esto es corroborado por Reyes (1999, p. 136) 
cuando dice:

 Se llama cohesión textual a la unión entre las partes del texto 
realizada por medio de mecanismos lingüísticos. La cohesión es 
un fenómeno supercial, es decir, que se verica en la supercie 
lingüística, por medio de pronombres, subordinantes, 
conectores, repeticiones, etc. La cohesión es un modo de 
asegurar la coherencia.

En la redacción de las monografías de los escritos, la cohesión es un 
elemento que se presenta natural a las redacciones de los autores de los 
textos consultados por los estudiantes. Esto no permite un análisis 
mucho más real de los trabajos.
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