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Resumen

En el presente trabajo se identifican los problemas y las limitantes que ofrecen 2 tipos de acercamiento a la escritura: los cuestionarios de opinión
y los programas que miden la velocidad al escribir. Se propone una forma de evaluación en la que se integran factores temporales y funcionales.
Se evaluó la velocidad al escribir, como caso de los parámetros temporales, sobre el número de palabras escritas y el cumplimiento de criterios de
diferente complejidad en estudiantes universitarios. Se aplicó una prueba de restricción temporal y diferentes criterios funcionales en estudiantes
de los diferentes semestres de la carrera de Psicología. Se encontró una relación directa entre el semestre cursado y la cantidad de palabras escritas,
pero no con la satisfacción de diferentes tipos de criterios funcionales. Se discute la modulación entre la morfología con diferentes interacciones
escritoras.
© 2018 Universidad Nacional Autónoma de México, Asociación Mexicana de Comportamiento y Salud. Este es un artículo Open Access bajo la
licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Abstract

The present study identifies problems and limitations of 2 types of writing studies: the opinion tests and the speed evaluations softwares. An
evaluation that integrates functional and temporal factors is proposed. The role of the speed writing was evaluated with temporal parameters on
written words and fulfillment of criteria of different complexity with college students. A temporal restriction and multiple complexity of criteria
test was applied to Psychology students of different semesters. A direct relationship between the grade and the amount of written words was
founded, but no relationship was found with the fulfillment of different complexity criteria. The modulation between morphology and multiple
writing interactions is discussed.
© 2018 Universidad Nacional Autónoma de México, Asociación Mexicana de Comportamiento y Salud. This is an open access article under the
CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Introducción

La lectura y la escritura son prácticas culturales considera-
das relevantes e imprescindibles para la educación de cualquier
sociedad (Gutierrez Valencia, 2005). Existen en la literatura
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reportes de múltiples trabajos que versan sobre la promoción
tanto de la lectura (Lee y Tsai, 2017) como de la escritura
(Hebert, Simpson y Graham, 2013), así como instituciones a
nivel nacional e internacional que reconocen la importancia de
ambas (UNESCO, 2016). En relación con esto pueden encon-
trarse distintos programas institucionales y gubernamentales
dedicados a evaluar y fomentar el acercamiento de los indivi-
duos a la lectura y la escritura. Por ejemplo, en México se realiza
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la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura con el propósito de
fomentar, junto con otros programas, la lectura y la escritura en
la sociedad, con la convicción de conseguir cambios culturales
que aumenten el nivel intelectual de la sociedad, cambios que
se consideran necesarios si se toma en cuenta que en la última
encuesta se reporta que casi la mitad de la población mexicana
tiene prácticas y hábitos que apuntan en la dirección opuesta del
enriquecimiento cultural, como lo es dejar libros inconclusos y
leer menos que antes (CONACULTA, 2015).

Otros datos que resaltan de esta encuesta son que la pobla-
ción que dice gustar más de leer y escribir es aquella que tiene
un mayor nivel de escolaridad y de ingresos económicos, los
materiales que más se leen son los periódicos, que la función
más importante atribuida a escribir es enviar mensajes por celu-
lar y que expresar ideas ocupa un porcentaje menor al 2%,
es decir, tanto la lectura como la escritura tienen valores más
instrumentales-comunicativos que como base para aprender y
pensar.

Los acercamientos a estas prácticas culturales como esfuer-
zos de promoción realizados por medio de encuestas, si bien
son necesarios, no son suficientes para contribuir al desarrollo
de habilidades de lectura y escritura. Para Fernández Marcial
(2005), esta forma de promoción de la lectura es paliativa del
problema, que sirve solamente para la obtención de datos pobla-
cionales que pocas veces se traducen en conocimiento válido
para pensar en propuestas serias de mejora de los lectores y
escritores (García Padrino, 2005).

En cuanto a la evaluación de la lectura y la escritura de la
población, esta descansa en la lógica de aplicar cuestionarios
de opinión en los que las personas contestan a preguntas sobre
leer y escribir que, irónicamente, se responden de forma oral, es
decir, otra persona lee y escribe por ellas. Por ende, los resultados
que arrojan deben ser leídos con precaución, ya que no aportan
indicadores precisos ni parámetros que permitan identificar dife-
rencias poblacionales en las prácticas de lectura y escritura, que
vayan más allá de datos demográficos como la edad, el género,
la zona geográfica y la escolaridad. Es decir, solo permiten iden-
tificar de forma indirecta los elementos partícipes de la lectura y
la escritura, permiten una idea general, pero no ofrecen la posi-
bilidad de identificar habilidades desarrolladas, cuánto y cómo
leen y escriben las personas, así como el tipo de interacciones
que pueden establecer con lo que escriben.

Una evaluación más específica en el orden de lo educativo, y
sobre todo de lo psicológico, tiene que caracterizarse por colocar
a los posibles lectores o escritores en situaciones funcionalmente
diferentes en las que desplieguen formas de desempeño en tales
modalidades. Dado que no hay esfuerzos gubernamentales de
este tipo, es necesario trabajar en esa dirección si lo que se pre-
tende es que la población tenga una inmersión y ampliación en
la lectura y escritura. Un trabajo así debe ser sensible a dife-
rencias de morfologías, funciones, fines y de la población que
participa. Si ya se ha documentado que a mayor escolaridad, se
multiplica la cantidad y las funciones de la lectura y la escritura,
entonces la población universitaria es especialmente interesante
para realizar un análisis de grano fino (Vázquez, 2005).

En la vida educativa de nivel superior, leer y escribir son
prácticas cotidianas que cruzan materias, docentes y niveles

educativos, que sirven para respaldar y ser testimonio del apren-
dizaje. Dada la importancia de ambas prácticas se esperaría que
exista una literatura abundante sobre las 2, pero según Pacheco
(2010) hay una mayor cantidad de investigación sobre la lectura
en comparación con la escritura. Además, han sido caracteriza-
das en términos de la morfología (cómo y con qué se hace), con
las limitantes para englobar la variedad de formas que adoptan.
A efectos de contribuir con investigación sobre la escritura, este
trabajo se centra en la práctica de escribir y se la aborda desde un
nivel analítico psicológico y desde un punto de vista funcional.

La conducta de escribir, desde un punto de vista intercon-
ductual, es la interrelación de una serie de elementos: aquel que
escribe, que en este caso es el estudiante universitario; aque-
llo de lo que se escribe, una temática articulada por un plan de
estudios con la que el estudiante se relaciona; aquel a quien se
le escribe, el docente que leerá el texto (u otro compañero) y
los factores disposicionales que posibilitan o interrumpen dicha
interacción psicológica, como son la luz, el ruido, la tempe-
ratura, las condiciones biológicas de quien escribe, entre otras
(Pacheco, 2010; Pacheco y Villa, 2005). Abreviando, escribir es
una interacción en la que participan múltiples factores, que se
organizan alrededor de un criterio por cumplir, lo que enmarca
al comportamiento escritor con diferentes funciones.

Esta perspectiva reconoce el curso evolutivo de la escritura,
que varía en función de una diversidad de factores dimensio-
nales y situacionales; uno de tales elementos es la relación de
dependencia-independencia del desempeño escritor respecto de
las condiciones situacionales, relación que es identificada con
la noción de desligamiento funcional (Ribes y López, 1985;
Pacheco, Ortega y Carpio, 2010). En este trabajo se recu-
pera la noción de desligamiento funcional para realizar una
diferenciación cualitativa del desempeño escritor en 3 tipos:
a) intrasituacional, la cual se trata de una forma de desempeño
ajustivo, efectivo o pertinente a las propiedades físicas del texto
que no trasciende de la situación entre aquel que escribe y aque-
llo de lo que se escribe, por ejemplo, transcribir una cuartilla de
un texto; b) extrasituacional, en la que el que escribe y aquello
que escribe trascienden las propiedades físicas de la situación en
la que se escribe, avanzando hacia otra situación no presente que
es mediada por aquel que escribe, por ejemplo, ilustrar por medio
de un ejemplo un concepto mostrado en el texto, y c) transitua-
cional, en la que el que escribe establece relaciones lingüísticas
entre productos que solo existen de forma lingüística, como es
el caso de los conceptos, las ideas, los argumentos, las teorías,
etc. Por ejemplo, escribir un argumento coherente con un marco
teórico (Pacheco, Carranza, Silva, Flores y Morales, 2005).

La anterior caracterización permite sostener que no hay una
sola forma de escribir, que no se iguala con una acción particular
y que el contenido o producto (lo escrito) cobra relevancia a
partir del criterio que se cumple. Por esto, una evaluación sobre
cuánto escribe un estudiante universitario se tiene que tomar con
reservas, ya que no es una pregunta que se pueda responder de
manera directa y sencilla. Mucho menos se puede responder a
algo así preguntando a un universitario cuánto escribe, ya que la
cantidad de palabras o caracteres escritos se subordina al tipo de
criterio que se ha de cubrir. Una pregunta de este tipo no aparece
en la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 2015, pero sí ha
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