
Prácticas y 
concepciones de 

lectura y escritura 
en los programas 

virtuales de la 
Licenciatura de 
la Corporación 

Universitaria 
Iberoamericana 



Prácticas y concepciones de lectura y escritura en los programas virtuales de la Licenciatura de la 
Corporación Universitaria Iberoamericana

32

Licenciado en Humanidades y Lengua Castellana y magíster en Educación y Comunicación de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Docente investigador de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana. Catedrático e investigador en humanidades, educación y comunicación.

Correo electrónico: diegofabiancardona@hotmail.com

Diego Fabián Cardona

Resumen

En esta ponencia se presentan los resultados de investigación sobre las prácti-

cas y concepciones de lectura y escritura que tienen lugar en los programas virtuales 

de Licenciatura de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Es una reflexión que 

surge cuando las habilidades de leer y escribir son mediadas por el uso de las TIC y 

se convierten en procesos holísticos que trascienden la decodificación plana hacia la 

del hipertexto y la multimedia.

La temática que se propone es un 

análisis sobre las implicaciones prácti-

cas y conceptuales que conllevan la lec-

tura y la escritura en los nuevos esque-

mas educativos, desde el enfoque de la 

alfabetización digital y la competencia 

digital comunicativa.

La sociedad de la información, llamada 

así por la importancia que ha adquirido 

la interacción constante del ser humano 

con los procesos de recibir, producir e 

intercambiar información, ha trastocado 

todas las formas que tiene el ser humano 

de relacionarse consigo mismo y con su 

entorno. En palabras de Arrukero, Lara, 

Larequi y Zayas (2012), “hablamos de un 

nuevo entorno donde las estructuras tra-

dicionales de las esferas económicas, 

políticas y sociales se han transforman-

do radicalmente...” (p. 19).

Evidentemente, la escuela y la educación 

en general no han sido ajenas a esta rea-

lidad, todo lo contrario. Desde �nales de 

los años setenta del siglo pasado, la ins-

titución escolar ha trasladado sus prácti-

cas pedagógicas a nuevos espacios físi-

cos y digitales del accionar educativo: los 

recientes modelos han hecho uso de las 

tecnologías de la información y la comu-

nicación (TIC) para validar nuevos proce-

sos de enseñanza y aprendizaje. 

En este contexto, es necesaria una re-

�exión profunda que permita analizar las 

prácticas comunicativas de lectura y es-

critura que tienen lugar en la educación 

contemporánea, en tanto que estas prác-

ticas son las puertas de acceso al cono-

cimiento y a la información contenida en 

los nuevos dispositivos tecnológicos.
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Es necesaria, entonces, una nueva for-

ma de leer y escribir, una lectura y escri-

tura digital, que asuma la codificación y 

decodificación de los discursos desde el 

uso de las nuevas herramientas tecno-

lógicas y digitales de la comunicación. 

Para ello, es necesario desarrollar nue-

vos procesos de alfabetización digital, 

centrados en “la capacidad de saber leer 

la tecnología y los medios audiovisuales; 

saber escribir y comunicarse con ella a 

fin de llegar a ser libres y autónomos y, 

sobre todo, conocer los retos y oportuni-

dades así como las amenazas y límites 

que nos aporta su uso” (Moreno, 2008, 

p. 139).

Un estudiante de educación virtual re-

quiere ser un lectoescritor de medios 

de comunicación y de herramientas 

tecnológicas; en palabras de Sabulsky 

y Roldán (2013), debe “aprovechar las 

potencialidades de esta nueva semiós-

fera tecnológica para desafiar nociones 

tradicionales que conciben un solo modo 

válido de hablar, leer, escribir y escu-

char” (p. 3).

Con el fin de que los estudiantes de la 

Corporación Universitaria Iberoamerica-

na alcancen dicha competencia comu-

nicativa, se ha desarrollado un proceso 

de investigación que busca diagnosticar 

las prácticas y concepciones de lectura 

y escritura de los estudiantes que se for-

man como licenciados en los programas 

virtuales de la universidad.

En esta propuesta investigativa, fue ne-

cesario elegir una metodología capaz 

de integrar los elementos, las catego-

rías y las prácticas desarrolladas, y las 

diferentes perspectivas conceptuales 

que se evidencian en los fundamentos 

Esta reflexión se presenta a partir de 

los programas virtuales de la Licen-

ciatura de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana, y es una respuesta al 

siguiente interrogante: ¿Cuáles son las 

prácticas y concepciones de lectura y 

escritura en los programas virtuales de 

la Licenciatura de la Corporación Uni-

versitaria Iberoamericana?

La educación virtual es una forma es-

pecífica de educación a distancia, en 

la que profesores y estudiantes se ubi-

can en tiempos y espacios diferentes, y 

cuyas herramientas tecnológicas están 

principalmente en la web y en el uso de 

internet. “Diríamos que el e-learning o 

la enseñanza-aprendizaje digital, es un 

formato de educación a distancia ba-

sado en soportes digitales. Así, todo 

e-learning es educación a distancia, sin 

embargo, no toda educación a distancia 

es e-learning” (García, 2011, p. 257). 

En el formato de la educación virtual, las 

habilidades comunicativas adquieren un 

papel protagónico, puesto que a partir 

de ellas, principalmente de la lectura y la 

escritura, los usuarios de la red acceden 

a la información que allí aparece.

Bajo este esquema, es necesario que 

los estudiantes de educación virtual 

sean competentes en el ejercicio de la 

comunicación; se entiende  por compe-

tencia comunicativa “el conjunto de pro-

cesos y conocimientos de diversos tipos 

lingüísticos, sociolingüísticos, estratégi-

cos y discursivos que el hablante/oyen-

te/escritor/lector deberá poner en juego 

para producir o comprender discursos 

adecuados a la situación y al contexto 

de comunicación…” (Sabulsky y Roldán, 

2013, p. 2).
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teóricos de esta investigación. En este 

sentido, se definió un enfoque descripti-

vo para el desarrollo metodológico de la 

investigación.

Hernández, Fernández y Baptista (2010), 

citando a Danhke (1989), explican que 

los estudios descriptivos “buscan espe-

cificar las propiedades, las característi-

cas y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cual-

quier otro fenómeno que se someta a un 

análisis”. (p. 102). En esta definición, se 

justifica el estudio descriptivo planteado, 

de acuerdo con el objetivo de la investi-

gación.

El diseño metodológico seguido en el de-

sarrollo de este proceso investigativo se 

llevó a cabo en cuatro etapas, basadas 

en la investigación descriptiva: selección 

de la comunidad determinada, definición 

de variables, diseño de instrumentos y 

aplicación, desarrollo y sistematización.

La población elegida fue un grupo de 

estudiantes de último semestre de los 

programas virtuales de la Licenciatura, 

puesto que ellos tienen todo el proceso 

de formación en la universidad y pueden 

dar cuenta de las prácticas y concepcio-

nes de lectura y escritura que allí tienen 

lugar. En aras de recolectar información 

suficiente para el desarrollo de las va-

riables investigativas (concepción de 

lectura, concepción de escritura, alfabe-

tización digital, comprensión de textos 

digitales y producción de textos digita-

les), se diseñaron, aplicaron y sistema-

tizaron tres instrumentos de recolección 

de información: ficha de caracterización 

de los estudiantes participantes, en-

cuesta a profesores sobre las prácticas 

y concepciones de lectura y escritura 

que reconocen en sus estudiantes y ta-

ller para estudiantes sobre prácticas y 

concepciones de lectura y escritura di-

gital.

Los docentes de los programas virtua-

les de la Licenciatura de la Corporación 

Universitaria Iberoamericana opinan 

que el desempeño de los estudiantes, en 

cuanto a la lectura y escritura de textos 

digitales, se encuentra entre bajo y bá-

sico; las habilidades comunicativas con 

mayor dificultad son aquellas que tienen 

que ver con los elementos lingüísticos 

de la lectura y la escritura, es decir, con 

el uso de las normas gramaticales de 

comprensión y producción textual, como 

la ortografía, puntuación, coherencia y 

adecuación. 

Un dato que es importante resaltar en 

esta encuesta es el que evidencian las 

preguntas sobre el dominio que tienen 

los estudiantes de las herramientas ofi-

máticas básicas y las herramientas de 

diseño que ofrece la web en la produc-

ción de textos digitales, puesto que en 

estas preguntas el porcentaje de maes-

tros que perciben un desempeño alto es 

mayor que en las anteriores.

Los resultados de esta encuesta apli-

cada a los docentes, acerca de la per-

cepción que tienen de las prácticas de 

lectura y escritura de sus estudiantes, 

concuerdan con el taller realizado a los 

estudiantes sobre prácticas de lectura y 

escritura digital. En él se encontró que 

las habilidades comunicativas de los es-

tudiantes, en lectura y escritura digital, 

se encuentran en un desempeño básico.

En este taller, fue posible evidenciar 

que, aunque los estudiantes dominan las 
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herramientas ofimáticas, los procesado-

res de texto, las hojas de cálculo y las 

aplicaciones web, en sus prácticas de 

lectura (en los niveles literal, inferencial 

y crítico), evidencian problemas de com-

prensión, fundamentalmente en el último 

de estos niveles. En cuanto a la escritu-

ra de textos digitales (audio, video, al-

fabético), persisten dificultades de cohe-

rencia y cohesión de ideas, construcción 

de sentido, y elementos gramaticales de 

escritura, como redacción y adecuación. 

Cuando se les preguntó a los partici-

pantes por la concepción de lectura y 

escritura, la mayoría de ellos definieron 

la lectura como la construcción de sig-

nificados mediante un proceso de inte-

racción entre el lector y el texto, en un 

contexto específico. Por otro lado, los 

estudiantes definieron la escritura como 

el uso correcto de las normas gramatica-

les en la producción de un mensaje y la 

posibilidad que tiene el ser humano de 

convertir sus ideas en textos de forma 

adecuada y ordenada. 

Sin embargo, las prácticas comunicativas 

de este grupo de estudiantes evidencian 

una ruptura entre estas concepciones y 

sus procesos como lectores y escritores. 

En los instrumentos aplicados, los estu-

diantes se quedan cortos en la construc-

ción del signi�cado de los textos. En la 

prueba de estado Saber Pro 2015-3, en 

el componente de lectura crítica, el 65 % 

de los estudiantes alcanzaron un desem-

peño en el primer quintil; el 30 % se ubi-

caron en el segundo quintil, y el 5%, en el 

tercer quintil. Ningún estudiante alcanzó 

los quintiles más altos, 4 y 5.

El componente de comunicación escrita 

de la prueba de Estado arroja resultados 

en 8 niveles, cada uno más alto que el 

anterior. La mayoría de los estudiantes 

de la Iberoamericana se ubican en el ni-

vel 4 (37,3 %); en el nivel 3, se ubican el 

25,7 %; en el nivel 5, el 22,9 %; en el ni-

vel 6, el 7 %; en el nivel 2, el 6,3 %, y en 

los niveles 1 y 7 se encuentran, en cada 

nivel, el 0,4 % de los estudiantes. Ningún 

estudiante alcanzó el nivel 8.

Figura 1. Resultados en los componente de lectura crítica y comunicación escrita en la prueba de 
estado Saber Pro presentada por los estudiantes de Licenciatura en Educación Especial y Pedagogía 

Infantil de la Corporación Universitaria Iberoamericana en el semestre 2015-3.

Fuente. Elaboración propia a partir de los resultados de la Prueba Saber Pro 2015-3.
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Es importante señalar la ruptura que evi-

dencian los resultados de la investigación 

entre el positivo desarrollo de la alfabe-

tización digital en los estudiantes y los 

procesos de competencia digital comuni-

cativa que llevan a cabo. 

Los procesos educativos contemporá-

neos deben poner en contacto las nuevas 

formas de leer y escribir desde el uso de 

las TIC con los procesos de alfabetiza-

ción, en tanto que el proceso de leer y 

escribir, como señala Álvarez (2004):

es un proceso cultural y no natural. 

No deriva directamente de capaci-

dades innatas que puedan ser ac-

tivadas por el solo contacto con un 

ambiente letrado. Es un proceso 

bastante más complejo donde las 

habilidades y destrezas de orden 

cognitivo y neuropsicológico de 

los estudiantes necesitan ser ac-

tivadas por métodos pedagógicos 

acordes a su edad y a sus necesi-

dades y requerimientos de apren-

dizaje. (p. 49)

Más allá del uso técnico de dichos ele-

mentos, el ejercicio de leer y escribir es 

gramaticalmente normativo, y así como 

en el texto alfabético existen unos pará-

metros que de�nen un enunciado grama-

ticalmente correcto, desde la implemen-

tación de las TIC en los procesos de leer 

y escribir deben existir unos criterios mí-

nimos de coherencia, cohesión, adecua-

ción y escrituralidad que permitan un uso 

e�ciente de estas tecnologías, puesto 

que en la competencia digital comunica-

tiva no se trata únicamente del reconoci-

miento de un código (alfabético, sonoro, 

audiovisual, visual), sino que trasciende 

al uso adecuado de dicho código.

Las generaciones contemporáneas están 

asimilando de forma natural las nuevas 

TIC por medio del uso de múltiples dis-

positivos digitales y de las herramientas 

web. A pesar de ello, esta relación infor-

mal no garantiza un desarrollo su�ciente 

de la competencia digital comunicativa 

que les permita a estas generaciones 

desenvolverse como ciudadanos capa-

ces de comprender y producir conoci-

mientos en la sociedad de la información. 
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