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Resumen
Ante la dificultad de los estudiantes de posgrado para afrontar la escritura de sus tesis –lo 
cual podría incidir en el desarrollo de la investigación y la calidad académica de los resultados 
condensados a través del proceso de producción de un manuscrito–, el Centro de Escritu-
ra (ce) de la Pontificia Universidad Javeriana apoya la revisión de los trabajos en aspectos 
como: planeación del texto, estructura, citación y referenciación, estilo, pautas de revisión, 
entre otros. Se generan espacios de apropiación de la escritura de modo autónomo, así como 
estrategias de acompañamiento. Precisamente, en este artículo se presenta el análisis de dos 
casos de estudiantes de maestría que han recurrido a esta forma de tutoría, la cual es ofrecida 
por los profesores que forman parte del ce. Esta práctica involucra las dificultades asociadas 
con el proceso de escribir la tesis (el género como un problema, la falta de claridad y orden, 
el posicionamiento como autor, el estilo, la gramática, etcétera) y el impacto de este tipo de 
acompañamiento al tesista. Para ello, se realizó un estudio cualitativo de tipo descriptivo, en el 
que se entrevistaron a los estudiantes y se analizaron fragmentos de sus tesis. El análisis revela 
las dificultades y los bloqueos al escribir y la importancia de generar propuestas pedagógicas 
orientadas al andamiaje que puede brindar el tutor en el marco de un programa de apoyo a 
la escritura en el posgrado.
 Palabras clave: Tesis de maestría, escritura en el posgrado, revisión, Centro de Escritura.

1 El presente artículo hace parte de la investigación titulada La lectura en la formación universitaria. Análisis de prácticas de enseñanza 
y aprendizaje de lectores de campos disciplinares específicos, enmarcada en el doctorado Interinstitucional en Educación (die) de la 
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia en el Énfasis en Lenguaje y Educación. Esta investigación fue llevada a cabo por 
la autora y dirigida por el doctor Geral Eduardo Mateus.

la educación al microscopio
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Introducción
El presente estudio se enmarca en investigaciones que 
han abordado el tema de las tesis en el posgrado y lo 
que rodea e incide en el trabajo del tesista (Narvaja de 
Arnoux; Carlino; Ochoa y Cueva; Borsinger; Narvaja 
de Arnoux et al; Beasley; Valarino H.; Zuber-Ske-
rritt). Específicamente, se analiza la importancia 
de la revisión y la retroalimentación para cambios 
textuales, la adecuación del contenido y ajustes de 
aspectos lingüísticos y gramaticales, a través de un 
tutor experto, como dispositivo que potencia el 
trabajo del tesista. Esto en el marco del trabajo que 
se realiza en el ce. En la revisión entre el tesista y el 
tutor se identifican logros y problemas textuales, de 
manera que se destaquen los primeros y se busque 
resolver o analizar en qué consisten los segundos, 
por medio de la reformulación o la reescritura, y que 
esto permita que el documento quede más preciso y 
acorde con las intenciones comunicativas.
 Además se genera la reflexión sobre la organiza-
ción, la coherencia y la cohesión adecuadas al perfil 
de los destinatarios, a su conocimiento de los conte-
nidos y de los registros lingüísticos que dominan, así 
como aspectos léxicos, gramaticales y ortográficos. Se 
trata de una actividad pedagógica que media entre 
la edición del texto, la conciencia metacognitiva del 
tutorado y la interacción en torno al texto, en  busca 

de darle estructura y claridad en su significado. En 
estas sesiones no se hacen valoraciones de tipo me-
todológico ni conceptual, dado que los estudiantes 
tienen sus respectivos directores de tesis.
 En relación con las implicaciones pedagógicas, 
los estudios citados anteriormente señalan la impor-
tancia de la revisión, como práctica que potencia 
la reflexión, el análisis de aspectos formales y de 
contenido en la escritura de tesis; a su vez, esta 
práctica podría aminorar las dificultades que ro-
dean este proceso, relativas a sentimientos como la 
desorientación, la soledad, el desgaste, el desánimo 
y la angustia (Bartolini et al 1).
 Con el fin de enmarcar teóricamente este artículo, 
en los siguientes apartados se hace referencia a algunos 
estudios que permiten conceptualizar: 1) la escritura 
de la tesis y 2) la revisión y su contribución a la auto-
rregulación de la escritura de la tesis.

La escritura de la tesis
El campo disciplinar en que se enmarca la tesis de-
fine sus características, objetivos, estructura, marco 
teórico, metodológico e interpretación de los datos. 
La tesis, según Valarino H., se constituye en:

Un producto que se elabora como fin de un proceso 
de formación académica y que se somete a la evalua-
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ción de un jurado calificado. Es un informe escrito, 
organizado alrededor de una idea, tópico, tema o 
problema central con materiales que lo respaldan 
ordenadamente, soluciones que se sugieren, analiza-
das e interpretadas de acuerdo a resultados empíricos 
comprobados según el método científico acompaña-
dos de interpretaciones teóricas (124).

La elaboración de una tesis de posgrado demanda 
compromiso con las tareas de lectura y escritura de 
alto nivel (documentación exhaustiva, contraste de 
las fuentes, intertextualidad, toma de decisiones a 
nivel teórico y metodológico, selección de la infor-
mación, interpretación y análisis, estructuración de la 
información de acuerdo con los apartados de la tesis, 
configuración de la voz del escritor y de los autores, 
adopción de un discurso elaborado, capacidad crítica 
reflejada a través de lo escrito, síntesis, parafraseo, ma-
duración del pensamiento por medio de la resolución 
del problema propuesto, adecuación a una posible 
audiencia, etcétera). Se trata de un proceso complejo 
de lectura y escritura, como lo explica Ochoa:

La elaboración de una tesis implica procesos de lectura 
y escritura de alto nivel de exigencia cognitiva. En 
relación con la lectura el individuo debe comprender 
textos densos, especializados y complejos que tienen 
información implícita, pues no están escritos para 
novatos o inexpertos sino para pares académicos. En 
relación con la escritura, el reto consiste en producir 
un texto que va dirigido a una comunidad académica 
y no a un remedo de destinatario, que piensa ser 
publicado y socializado en dicha comunidad y no 
guardado en los anaqueles. Un texto auténtico que 
es producido por un investigador novato, pero que 
será juzgado por investigadores jóvenes y por inves-
tigadores experimentados (172).

Implica, entonces, producir conocimiento, argu-
mentar, asumir una voz como autor e integrar otras 
voces. Además, involucra entender la dinámica del 
investigador, consolidar el proceso de formación a 
través de la realización de un trabajo investigativo 
que conlleva escoger un problema y una ruta me-

todológica para resolverlo de modo estructurado y 
sistemático. Al mismo tiempo, supone el análisis 
acorde con los “resultados empíricos comprobados 
según el método científico acompañados de inter-
pretaciones teóricas” (Valarino H. 125).

La revisión y su contribución a la autorregulación 
de la escritura de la tesis
Flower y Hayes, así como Bereiter y Scardamalia, 
destacan la revisión en el proceso de escritura; igual-
mente, la producción del texto se entiende a través 
de la resolución de complejas actividades cognitivas 
y subprocesos implicados en la planificación, textua-
lización y revisión, que el escritor debe regular de 
modo recursivo usando un proceso de monitoreo. 
Todos éstos se asumen como pasos necesarios en la 
producción textual.
 Se concibe la revisión del tutor de escritura como 
una actividad que va más allá de un modelo cogni-
tivo o lineal; más bien, se plantea que mediante la 
tutoría se puede crear una situación comunicativa 
en la que, a través de la interacción y un ambiente de 
colaboración, se comparten estrategias y comentarios 
enfocados a aspectos de orden lingüístico, gramatical, 
retórico, de estructura y de contenido que puede 
incidir en la edición del texto. Asimismo, se plantean 
posibilidades de reescritura o de otras estructuras 
sintácticas; se dialoga sobre las dificultades o dudas 
gramaticales; se analiza el estilo y la configuración de la 
voz del autor según la audiencia y el género, etcétera.
 La tutoría en el marco del posgrado se com-
prende como una actividad conjunta que implica 
la interacción activa entre el tesista y el tutor de 
escritura; un diálogo que se orienta a fomentar 
procesos de autorregulación de la escritura. De ahí 
que el acompañamiento sea prestado por un docente 
e investigador, quien tiene un bagaje en el apoyo a 
trabajos de investigación, así como el respaldo de 
su experiencia como autor que publica en revistas 
indexadas. A su vez, se destaca el componente 
formativo que se centra en el apoyo a dificultades 
o dudas al escribir la tesis y, a través del reconoci-
miento de éstas, se generan procesos de aprendizaje y 
autorregulación de las tareas de escritura implicadas.
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 Se asume la comunicación escrita desde una pers-
pectiva sociocultural, la cual no se da de modo ais-
lado, sino en contexto, esto es, como un “fenómeno 
mental” (Mercer 39), creado en la interacción entre 
escritores y lectores, al tiempo que se relaciona con 
los usos que se configuran en torno a estas prácticas. 
En este sentido, la revisión se entiende como una 
práctica en la que dos personas comparten su análisis 
respecto al texto escrito. La relación que pueden 
entablar los estudiantes y los tutores de escritura 
(o profesores) se concibe como una conversación 
directiva en la que se dan pautas para reconstruir, 
transformar y progresar en la producción textual. 
Como se ha señalado antes, se aspira a generar pro-
cesos de autorregulación de la escritura.
 La revisión desde este marco se plantea como una 
estrategia pedagógica de apoyo ante el solipsismo 
en el cual muchas veces se encuentra el tesista, que 
sólo se ve confrontado por su director de tesis, pero 
que para madurar y enriquecer su escritura requiere 
del apoyo de otros lectores que puedan contribuir 
a la reflexión sobre su escritura, máxime, si tiene 
en cuenta que en posgrado la tesis “es un texto cui-
dadosamente elaborado, que emplea a menudo un 
discurso retórico en alto grado; es una comunicación 
escrita que implica un largo proceso de elaboración 
y maduración, de lugar y tiempo diferido entre 
el escritor y su lector” (Borsinger 269). También 
supone algún aporte al estado de conocimiento del 
campo disciplinar donde se inscribe.
 Por otro lado, de acuerdo con Carlino (13-15), 
algunas de las razones que justifican la importancia 
de enseñar la revisión en posgrados son de diferente 
orden: a) sociocultural, b) didáctica, c) institucional 
y d) cognitiva. Por ser una práctica social propia del 
ámbito científico posibilita que el tesista sea leído 
y reciba no sólo observaciones críticas (como suce-
de en el caso de la revista científica) sino también 
comentarios. En cuanto a lo didáctico, se plantea 
que existen dificultades para revisar el contenido, 
la estructura y el efecto retórico sobre el lector, por 
lo que resulta necesario trabajar en estos aspectos. 
Sobre lo anterior, se plantea que la revisión entre 
pares permite que:

los escritores-alumnos aprenden que los cambios 
sugeridos por estos lectores no deben cumplimentarse 
por acatamiento a una autoridad que califica sino que 
es preciso que el estudiante asuma su autoría, examine 
las sugerencias recibidas y decida un propio plan de 
mejora del texto para coordinar sus intenciones de 
autor con los efectos sobre el lector (Carlino “Revisión 
entre pares” 14).

También se señala que, a nivel didáctico, este tipo 
de revisión se justifica, ya que permite al estudiante 
desempeñar un rol más activo para aprender y no 
ser sólo un receptor de comentarios. En cuanto a la 
conveniencia institucional, primero se explica que 
posibilita una estructura de apoyo, como el caso 
de los “círculos de escritura de tesis” de Aitchison 
(citado en Carlino “Revisión entre pares” 14). Esto 
supone la obtención de más comentaristas, aparte de 
los del director de tesis. En cuanto a las razones de 
orden cognitivo, se plantea que la revisión constituye 
una fuente del potencial epistémico de la escritura; 
es decir, no se trata sólo de “decir el conocimiento”, 
sino de elaborarlo y transformarlo.

Metodología
Con el fin de indagar cuáles son las percepciones 
de los estudiantes en torno a la importancia de la 
revisión de aspectos escriturales en sus tesis y el 
aporte del ce en el desarrollo de su investigación, 
se realizó un estudio cualitativo de tipo descriptivo, 
basado en el análisis de dos experiencias de apoyo 
de la escritura de estudiantes de maestría (uno de 
maestría en Filosofía y otro de maestría en Educa-
ción). Intentamos identificar significados particu-
lares que estos tesistas le atribuyen a la experiencia 
de que sus avances de investigación sean revisados 
y acompañados por alguien diferente a su director. 
En este estudio se parte de la premisa de entender la 
escritura como cambios en los desempeños a través 
del tiempo y del contexto (Rogers 367). Por ello, 
se les preguntó (a los estudiantes) acerca del apoyo 
que recibieron de parte de los tutores del ce y se 
analizaron fragmentos de los borradores revisados 
durante la tutoría.
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presentar a nivel escritural entorpecen la lectura del 
director, u otro lector, dado que éste se enfrenta a 
tropiezos textuales y no puede mantener el hilo 
conductor de lo leído. En este punto surgen las 
interrogantes sobre si dentro de las funciones que 
tiene el director de tesis se incluye la reflexión sobre 
los problemas de escritura y hasta qué punto llega la 
intervención en la escritura en el acompañamiento 
del director de tesis a sus tesistas. Incluso puede 
pensarse que éste sólo debe ocuparse de cuestiones 
relativas al abordaje y la profundización en el tema 
objeto de estudio. De acuerdo con lo anterior, surge 
la pregunta de si la construcción de un discurso de 
alto nivel podría potenciarse a través de un trabajo 
articulado entre el director de tesis y otros apoyos 
institucionales, como centros de escritura.

2) Sentido e importancia de la revisión del tutor de 
escritura del ce para el estudiante tesista
A partir de las entrevistas realizadas a los estudiantes, 
se pudo definir el sentido y la importancia que ellos 
le atribuyen a la revisión de sus tesis con un tutor de 
escritura. Como se ha explicado, este tipo de tutoría 
es un apoyo institucional, una instancia académica 
en la cual es posible entender determinados cambios 
y ajustes a nivel escrito, que van en pos de mejorar 
el texto y hacerlo más comprensible a los posibles 
lectores, como explica la informante A:

el trabajo consistió en leer y hacer modificaciones, 
en algunos momentos me explicaron nociones de 
por qué debía hacer esos cambios […]. Por ejemplo 
yo casi no ponía citas directas, siempre me gusta más 
parafrasear […]. Sé que es importante dar crédito de 
forma correcta de los autores que he leído y ponerlos 
en consonancia con mi pensamiento, pero es difícil.

Frente a este punto, cuando se le preguntó al otro 
informante por el aporte de las sugerencias hechas 
(a nivel de la estructura, la configuración de su voz 
con la voz de otros autores, la citación, la gramática, 
la ortografía, la presentación, la coherencia, etcétera) 
y cuáles destacaba, coincidía en lo siguiente:

 La información se analizó siguiendo los prin-
cipios de Coffey y Atkinson (33), a través de la 
asignación de códigos a segmentos de datos. Se 
buscaron similitudes y diferencias en sus respuestas, 
lo cual permitió definir las siguientes categorías: 1) 
inquietudes y problemas de escritura recurrentes, 
2) sentido e importancia de la revisión del tutor 
de escritura del ce para el estudiante tesista y 3) 
dificultades percibidas en la revisión.

Principales resultados

1) Inquietudes y problemas de escritura recurrentes
Las inquietudes y problemas reportados por los 
estudiantes se relacionan con: la estructura interna 
del texto de acuerdo con los diferentes apartados 
(introducción, justificación, marco teórico, etcéte-
ra), las expresiones de opinión personal, la citación, 
cuestiones gramaticales (ortografía, sintaxis, repeti-
ciones, elección de palabras, etcétera), el parafraseo, 
la síntesis o la expansión de la información, la regu-
lación de los conectores (palabras-frases conectivas), 
la articulación (conexiones, transiciones) entre las 
partes del texto, los conceptos, las ideas. A través del 
apoyo del tutor, este tipo de dudas pueden ser anali-
zadas, explicadas y editadas. Los estudiantes pueden 
usar este tipo de apoyo para diferentes propósitos: 1) 
para la motivación (trabajar más duro), 2) para me-
jorar el trabajo y direccionarlo hacia el aprendizaje 
futuro, 3) para iniciar la reflexión (analizar los temas 
bajo una nueva luz) y 4) para entender expectativas 
disciplinarias y normas de calidad (Orsmond et al. 
370). En la Tabla 1 se presentan algunos ejemplos 
de fragmentos de las tesis que fueron asesoradas y 
seleccionadas para este estudio.
 Estas dificultades evidencian que existen proble-
máticas del texto, en este caso de tipo lingüístico, 
que pueden analizarse y ser un punto de reflexión 
desde las características y la estructura del género, 
el significado del apartado revisado en el texto y 
las funciones de éste. Es decir, existen elementos 
microtextuales que inciden en que la información 
reportada no se presente de modo claro y coherente. 
Por otro lado, los problemas que los tesistas puedan 
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Tabla 1. Fragmentos de escritura extraídos de las tesis de los estudiantes

Dificultad Ejemplo tomado de la tesis del estudiante
Conector usado inadecuadamente 
y repetición de palabras

La idea del presente proyecto es reflexionar acerca del amor desde 
Badiou, que busca una reflexión afable sobre el amor, el cual se com-
prende como un acontecimiento que instala la construcción de una 
verdad. Sin embargo, la reflexión permite salir del sistema capitalista.

Citación inadecuada Desde la corriente clásica alemana, la formación se comprende desde 
una doble visión. Gadamer dice como proceso y como forma. En la 
formación alcanzada nada desaparece, sino que todo se guarda. http://
www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-53232012000200008&s-
cript=sci_arttext

Usos inadecuados de tiempos verbales 
y problemas de puntuación

Siguiendo a Tamayo (2010) la pedagogía ha experimentado un efecto 
“enrarecedor”, que se generó por el efecto que el discurso de la tecnología 
educativa, ha impuesto sobre el rol del profesor, se convierte el profesor en 
un simple “administrador de currículo” dominado por los “técnicos del 
Ministerio de Educación”. Siguiendo a Tamayo, lo que más le importaba 
a la investigación fue el análisis de la pedagogía desde la construcción 
de conocimiento, la aplicación del mismo, la experimentación de la 
instrucción, la formación, la enseñanza y el aprendizaje (107). En esa 
línea, la investigación analiza la práctica pedagógica con miras a definir 
acciones del docente en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Incisos y uso excesivo de la subordinación 
en un párrafo

Para Giroux (1990), crítico americano y fundador de la pedagogía crítica, 
explica que la profesión docente se ve amenazada debido a las ideologías 
instrumentales, donde prefiguran la perspectiva operacional de la teoría 
y el conocimiento, sus principales premisas se extraen de la lógica y el mé-
todo de indagación, las cuales enfatizan la perspectiva tecnocrática de 
la formación docente y de la pedagogía en el aula, relacionándose con 
una visión diferente de repensar el trabajo docente de los profesores 
como intelectuales, que necesitan estar dotados de un apoyo ideológico 
sobre la educación, que tengan un proyecto político que desarrolle un 
discurso que combine el lenguaje de la crítica con el de la posibilidad, 
que desvíe la mirada del profesor como un instrumento, un técnico, 
lo cual implica unas condiciones de profesionalidad del docente.

Todas [las sugerencias] están ligadas, pero a mi forma 
de ver son muy importantes la configuración de mi 
voz con la voz de otros autores y la citación, porque 
tiene cierto grado de complejidad poder hacer en-
tender al lector que soy yo la que estoy dando mi 
opinión o explicando determinado tema y no que es 
un autor el que lo dice, que es muy diferente basarse 
o estar de acuerdo con determinado autor a decir 
exactamente lo que éste expresa. Por eso, la citación 
también está implícita, ya que se tiene que tener 
dominio del tema y saber escoger los autores que son 
pertinentes para nuestro proyecto logrando que tanto 

mi voz como la de los autores sean identificadas por 
el lector (informante B).

Efectivamente, una de las dificultades más plausibles 
tiene que ver con la necesidad de participar con voz 
propia en una comunidad académica y disciplinar, 
así como aportar, discutir, sintetizar, parafrasear o 
reformular, entre otras finalidades, aquello que otras 
personas han escrito anteriormente a lo largo de la 
historia (Prior 55). Frente a esta dificultad habría que 
considerar qué recursos serían útiles para que el tesista 
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visibilice su voz, a la par de que siga las normas de 
citación y las convenciones específicas de su campo 
disciplinar, esto es, recursos de posicionamiento e 
implicación y de citación. Al respecto, Hyland plantea 
cuatro tipos de recursos de posicionamiento:

1) Expresiones de elusión de compromiso (hedges): 
Se refiere a la forma en que el escritor manifiesta 
su compromiso con respecto a determinada 
información que presenta, ya sea para otorgarle 
mayor o menor fiabilidad. Como en: “nuestros 
resultados sugieren que…”, “los resultados de este 
trabajo confirman que...”.

2) Potenciadores o enfatizadores (boosters): Permiten 
que el autor marque su grado de implicación con 
el tema, manifieste solidaridad con la audiencia y 
enfatice en la información. Como en: “sin duda”, 
“precisamente”, “obviamente”, “claramente”.

3) Marcadores de actitud: Muestran una relación 
afectiva del escritor con las afirmaciones de su 
escrito. Como en: “afortunadamente”, “desgra-
ciadamente”, “preferiblemente”.

4) Autorreferencia (self-mention): Se trata del grado 
de presencia del autor en el texto, la cual se ma-
nifiesta a través del uso de la primera persona y de 
los adjetivos posesivos. Se explica que la presencia 
o ausencia del autor de forma explícita es una 
elección consciente de los escritores académicos 
expertos para adoptar una “identidad situada 
disciplinarmente” (181).

En cuanto a los marcadores de implicación, se trata 
de la dimensión en la que el escritor se refiere a sus 
lectores. Una dimensión de afiliación y de generación 
de compromiso con el lector para captar su atención 
e incluirlo en el discurso (Hyland 175-176). Esto se 
logra primero a través del uso de pronombres referi-
dos al lector, como en: “ustedes podrán juzgarlo”, “si 
analizamos esta gráfica, vemos cómo…”. Segundo, 
con comentarios o digresiones personales que invo-
lucren o que puedan conectar al lector con el escritor, 
tal como en: “este trabajo se ha financiado a través 
de…”. Tercero, es posible apelar al conocimiento 
compartido con el lector en expresiones como: “hay 
acuerdo en…”, “como todos sabemos”. Cuarto, el 
uso de frases directivas que invitan al lector a hacer 

o considerar algo, como en: “consideramos”, “debe-
ríamos”, “conviene”. Por último, están las preguntas 
como estrategia dialógica, que motivan al lector a 
compartir el punto de vista del escritor.
 El lugar de enunciación del tesista, sus inten-
ciones comunicativas, el modo en que ordena su 
pensamiento a través de la escritura, el género, la se-
lección de recursos y estrategias discursivas ponen de 
manifiesto cómo es presentada su voz. La adopción 
de ésta, sin lugar a dudas, es uno de los tópicos que 
ameritan revisión en cursos, programas de escritura 
e intervenciones que busquen la comprensión de la 
configuración de los tesistas como autores que ligan 
su voz a otras voces, lo cual se hace en un contexto 
disciplinar y de un modo intencionado. Existen 
diferentes propuestas de intervención de la escritura 
que pueden dar un marco explicativo en este sentido 
(Dysthe; Aitchison; Zuber-Skerritt; Brew y Peseta; 
Castelló; Carlino, entre otros).
 En línea con la importancia de la práctica de la 
revisión, el informante B explicó lo siguiente:

La escritura en colaboración es relevante cuando se 
quiere obtener un texto de calidad, porque cuando se 
discute sobre la forma y el contenido de un escrito se 
obtienen conclusiones sobre si realmente lo que está 
plasmado en el papel es lo que se quiere dar a conocer. 
Además, cada colaborador en el proceso de escritura 
tiene un bagaje cultural y académico que permite retro-
alimentar positivamente y enriquecer el proceso mismo.
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De acuerdo con lo anterior, queda claro que es posible 
generar una reflexión sobre la escritura y que esto 
puede ser un proceso colaborativo y dialéctico, en 
el que el tesista se desprende de su texto y lo aborda 
de modo crítico junto con su tutor. Así, se cumple 
la aplicabilidad de los conceptos de aprendizaje co-
laborativo y construcción social del conocimiento 
fundamentales en el ce (Lunsford 38-39). Sobre este 
mismo aspecto, el informante A planteó lo siguiente:

Es muy importante, ya que para uno que trabaja en una 
tesis, al releerse le es complicado ver sus propios errores, 
los naturaliza. Mientras que un externo puede tener 
más visión del panorama y ayudar incluso a desatar 
nudos de la escritura, que a uno en un proceso de este 
tipo se le complica. Además porque el hecho de que 
otra persona te lea hace que se enriquezca más el tra-
bajo. Con las explicaciones que a veces me solicitaban 
hacía que tuviera que volver sobre partes que parecían 
claras, pero estaban muy enredadas.

En los dos testimonios, los tesistas subrayan la 
importancia de contar con un lector que les dé 
sugerencias para mejorar sus textos y les explique 
en qué consiste su problema de escritura; es decir, 
el estudiante valora la posibilidad de tener un tutor 
experto adicional a su director. Contar con un espa-
cio para discutir sobre diferentes aspectos relativos 
a la escritura de su tesis a fin de que sea legible (el 
uso de recursos lingüísticos, retóricos y discursivos, 
incluidas las estrategias de revisión y retroalimenta-
ción) su posicionamiento como autor; es un valioso 
aporte para comprender el género tesis y que el autor 
sea más autónomo en su proceso de escritura. Se 
trata, pues, de “hablarle a los escritores” (North 11) 
acerca de sus problemas de escritura y alternativas 
de abordaje; de las formas en que pueden resolver 
dudas, mejorar su estilo y sintaxis; de los criterios 
de coherencia, cohesión, adecuación, estructura 
textual para la revisión y evaluación. En general, 
podemos decir que el propósito de estos talleres es 
que el tesista autorregule su práctica y aprendizaje.
 De acuerdo con lo anterior, resulta imperati-
vo pensar en qué medida una unidad académica, 

como los centros de escritura, puede contribuir 
con proyectos específicos que apoyen el trabajo de 
los tesistas, lo que a su vez supone pensar el factor 
institucional y su decisivo aporte (ya sea reflejado en 
becas, programas de apoyo a la escritura, propuestas 
de intervención a través de seminarios de escritura, 
formación de tutores de escritura senior). Sin duda, 
esto, y la articulación de otros apoyos a la escritura, la 
investigación en este campo, podría ampliar la oferta 
de espacios académicos, cuyo dínamo sea reflexionar 
y potenciar las prácticas de escritura en el posgrado 
ligadas a procesos de aprendizaje e investigación.

3) Dificultades percibidas en la revisión
Al indagar sobre las dificultades percibidas en la 
tutoría, el informante A explicó lo siguiente:

a mí me pasó con algunas partes que había escrito, me 
decía la tutora que repetía mucho, pero mi director 
aceptaba esas partes, entonces, ¿sí debía tener en 
cuenta sus sugerencias? […] También había partes 
que era difícil de entrar a debatir con alguien que no 
conoce el trabajo como tal y la carrera.

Esto evidencia que a pesar de que los tutores y los 
tutorados pertenecen al área de ciencias sociales y 
humanas, en la interacción pueden emerger creen-
cias, prejuicios como investigador o pensamientos 
del tutor que busquen incidir en los modos de 
argumentar del estudiante, lo cual lo puede llevar a 
problematizar su trabajo de investigación. No obs-
tante, son los tesistas y sus directores quienes toman 
las decisiones frente a cuestiones de tipo conceptual 
y metodológico. Si bien se pretende generar un pro-
ceso formativo que enfatice más en lo cualitativo, la 
ideología del tutor emerge inevitablemente.
 Otra dificultad que señaló el informante A fue:

Sería muy importante dar más sesiones de tutoría, son 
muy pocas, y no se alcanza a avanzar mucho en ellas. Lo 
segundo, si hay más tiempo de sesiones, el tutor puede 
leer más la tesis y comprenderla mejor para apuntar de 
manera más exacta sus sugerencias. Y, por último, apren-
der de lo que lee, por momentos sentía que ella tenía 
ciertos prejuicios sobre las cosas que leía en el trabajo.
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Frente a este comentario, vale la pena preguntarnos: 
¿cómo se podría configurar un mejor andamiaje de 
la tarea de revisión para que realmente el tutorado 
sea consciente del progreso en su escritura? Carlino 
explica que “una buena tesis es a la vez un rito de 
pasaje para ser admitido a la comunidad de los que 
ya son académicos y también es fuente de saber 
para la comunidad académica” (La escritura en 
investigación 14). En este sentido, la revisión es 
un espacio capaz de potenciar la construcción de 
ese saber, para lo cual habrá que ir más allá de un 
ejercicio esporádico y desarticulado.
 En relación con el tiempo, depende de las nece-
sidades de los estudiantes, dado que al final son ellos 
quienes solicitan el apoyo. Desafortunadamente, 
aún impera la concepción de escritura como un 
producto ligado a la inmediatez, de ahí que se soli-
citen las tutorías en periodos complicados para los 
tutores, por ejemplo, fin de semestre. Para mejorar 
la logística, podrían establecerse sinergias entre las 
actividades que ofrecen los centros de escritura y 
los directores de tesis, de modo que se genere una 
cultura escrita, que propenda por la comprensión 
de la escritura asociada a complejos procesos de 
pensamiento y a la práctica misma de investigar.

Conclusión
A lo largo de este artículo se ha argumentado sobre la 
importancia de la revisión de la escritura de la tesis, 
a través del proceso de investigación, por parte de 
un tutor experto, para lo cual se analiza y se toma 
como ejemplo la experiencia de apoyo brindada en 
el ce a través de profesores expertos en el área del 
lenguaje. Se trata de un espacio que se valora en la 
universidad por dar la oportunidad a los estudiantes 
de ser leídos y retroalimentados cara a cara, lo cual 
les permite formular sus preguntas, reflexionar sobre 
sus dificultades, entender aspectos formales de la 
escritura académica, ser confrontados frente a sus 
dificultades y superar así el solipsismo en el cual 
pueden encontrarse algunas veces.
 La revisión se convierte en un dispositivo de apo-
yo para el tesista, cuya utilidad subjetiva posibilita 
que el estudiante tenga un espacio de reflexión en 

donde, a través del diálogo con el tutor, reconstruya 
la información del texto de forma cualitativa; y por 
medio de los comentarios y la interacción que se 
genera, el tesista va tomando conciencia de su estilo, 
sus dificultades y fortalezas como escritor. De esta 
manera, se mitigan los diferentes obstáculos que 
se presentan en el desarrollo de la tesis (bloqueos, 
relación tesista-director, problemas de lectura y 
escritura), que incluso son factores decisivos en la 
deserción y no conclusión del proceso formativo.
 Finalmente, como se explicó líneas atrás, las difi-
cultades que plantearon los informantes consultados 
dejan ver la necesidad de configurar unas condiciones 
que busquen un mejor andamiaje para apoyar este 
tipo de requerimientos, por ejemplo, a través de la 
formación de tutores senior o el trabajo colaborativo 
y formativo entre tutores de escritura expertos con 
docentes que dirijan tesis. Es decir, que una mejor 
articulación entre las diferentes prácticas de dirección 
de grado en los programas y el apoyo que se presta 
desde el ce se constituye en una relación potente 
para favorecer los procesos de escritura de los tesistas. 
Efectivamente, la formación y el acompañamiento 
docente son aspectos fundamentales en los centros 
de escritura. A través de talleres, cursos o diplomados 
los centros de escritura desarrollan en los profesores 
de las disciplinas habilidades para que generen acti-
vidades de lectura y escritura que busquen favorecer 
el aprendizaje de los contenidos disciplinares. Esto 
puede incluir el acompañamiento para el diseño de 
guías de trabajo y rúbricas de evaluación.
 Por otro lado, el soporte institucional juega 
un papel importarte, dado que permite crear un 
puente entre el estudiante inmerso en una comu-
nidad académica, regulado por unas dinámicas de 
investigación propias de la carrera y la facultad en 
la que se inscribe y las del docente investigador y 
las prácticas de apoyo que se generan desde el ce. 
Experiencias institucionalizadas como “los círculos 
de escritura de tesis” (Aitchison 97) son muestra de 
que un trabajo organizado y colegiado puede dar 
buenos resultados en este sentido.
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