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Comité editorial Editorial 
El papel de la escritura en la formación de 
maestros de ciencias

En el contexto de la formación de maestros de ciencias, fomen-
tar habilidades de escritura resulta esencial tanto para comu-
nicar de manera efectiva las ideas, investigaciones y hallazgos 
como para propiciar el desarrollo del pensamiento crítico, ana-
lítico y reflexivo. Estas habilidades incluyen aspectos clave en 
la enseñanza y aprendizaje de las ciencias como la capacidad 
para estructurar de manera lógica y coherente un argumento, 
utilizar fuentes de manera crítica y ética, y apropiar el lenguaje 
científico de forma precisa y adecuada. En este sentido, pode-
mos afirmar que la escritura juega un papel esencial en la for-
mación de maestros de ciencias naturales y exactas, porque 
contribuye al desarrollo profesional y personal de los futuros 
educadores, al facilitar la comprensión profunda de los con-
ceptos científicos, promover la reflexión crítica sobre la prác-
tica pedagógica y las habilidades de comunicación efectiva.

En el ámbito de la formación en ciencias, un aspecto 
importante de la escritura es su capacidad para facilitar la 
comunicación entre investigadores y la difusión de conoci-
mientos, alpromover la claridad, objetividad e inteligibilidad 
en la presentación de los resultados (Eslava-Schmalbach y 
Gómez-Duarte, 2013), es decir, se destaca su función comuni-
cativa, para compartir y validar los conocimientos científicos, 
de manera clara y sintética. Pero, la escritura también es un 
proceso que contribuye a la construcción de conocimiento, 
en cuanto práctica discursiva que tiene una dimensión 
epistémica. Esto implica la transformación del proceso de 
producción de un texto escrito, ya que esta labor, más allá 
de un ejercicio de mera redacción, involucra la resolución de 
problemas, definición de un destinatario, recuperación 
de conocimientos previos, uso de fuentes de información y 
toma de  decisiones (Santillana, 2017).

En consecuencia, la escritura académica resulta fundamen-
tal para los futuros maestros de ciencias, ya que les permite 
desarrollar habilidades analíticas y comunicativas esenciales 
para su práctica profesional. No obstante, la complejidad 
que entraña el aprendizaje de la escritura plantea diversos 
desafíos a los estudiantes de ciencias, entre ellos, la dificul-
tad para sintetizar información compleja, la falta de práctica 
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l en la redacción de textos científicos, la inse-

guridad al utilizar un lenguaje académico for-
mal y la necesidad de mejorar la capacidad de 
argumentación y análisis crítico (Hernández 
Zamora, 2009). Todos estos aspectos tienden a 
complicarse debido a la brecha existente entre 
los conocimientos científicos y las habilidades 
de escritura. Situación en la que influyen los 
antecedentes escolares, caracterizados por acti-
vidades de escritura no funcionales, que inci-
den en el grado de dificultad para desarrollar la 
competencia en escritura a nivel universitario.  

Esto explica en parte, lo complejo que resulta 
la adopción de los discursos e identidades pro-
pias en estas disciplinas y comunidades aca-
démicas, lo cual es un contratiempo real para 
muchos estudiantes de ciencias naturales en su 
proceso de inserción en el discurso de sus cam-
pos de estudio (Hernández Zamora, 2009). Es el 
caso de los estudiantes de ciencias e ingenie-
rías que perciben mayores dificultades que los 
de otras áreas de conocimiento (Humanidades, 
Ciencias Sociales), para abordar la escritura en 
el contexto universitario (Vine-Jara, 2020). 

Considerando la complejidad del aprendi-
zaje de este proceso, se pone de presente la 
importancia de la integración de la enseñanza 
de la escritura académica como un compo-
nente integral de los programas de formación 
profesional de los investigadores y profesores 
de ciencias, que involucre la implementación de 
estrategias diferenciadas para abordar las nece-
sidades específicas. Dado que un adecuado 
dominio lingüístico fomenta habilidades de 
análisis crítico, argumentación y organización 
de información (Rodríguez-Madera, 2021) y, en 
particular, resulta útil para promover la adqui-
sición de la habilidad para construir modelos y 
desarrollar una comprensión profunda de los 
fenómenos naturales, lo cual contribuye a un 
adecuado desempeño académico y profesional 
(Santillana, 2017). 

Uno de los desafíos más importantes que 
conlleva la formación de maestros de ciencias 

es poder ayudar a los estudiantes a superar la 
brecha entre la comprensión de los conceptos 
científicos y la capacidad para comunicarlos 
de forma lingüística; pues aun con un vasto 
conocimiento en cualquier disciplina de las 
ciencias, es posible experimentar dificultades 
para expresar sus ideas con claridad y coheren-
cia, tanto de manera oral como escrita (Quílez-
Pardo, 2016). Así que, integrar a los estudiantes 
en un proceso comunicativo científico, 
mediado por el lenguaje, constituye un obje-
tivo clave para potenciar la interacción con 
el entorno social y fomentar el pensamiento 
científico a través de la lectura, escritura y ora-
lidad (Torres Jaimes, 2015). 

En efecto, el valor de la escritura académica 
en la formación docente se evidencia a través 
del desarrollo habilidades esenciales para par-
ticipar críticamente en el campo disciplinar y 
social. En este sentido, aprender a escribir sig-
nifica conocer los géneros discursivos acadé-
micos (ensayos, informes e investigaciones), 
así como saber fundamentar ideas, evaluar 
fuentes de información, construir argumentos 
sólidos y poder comunicar hallazgos. Por tanto, 
a través de la escritura se puede fomentar el 
pensamiento crítico y creativo, que implica ser 
capaz de analizar conceptos científicos desde 
múltiples perspectivas, identificar problemas y 
proponer soluciones. Esto resulta indispensable 
para los maestros de ciencias en formación, en 
el diseño de clases significativas, evaluación de 
ideas científicas y orientación del aprendizaje 
de las ciencias. 

De ahí que, la integración de la escritura en el 
currículo constituye una estrategia clave para 
abordar los desafíos escriturales que enfren-
tan los estudiantes de ciencias (Marinkovich-
Ravena y Morán-Ramírez, 1998).  Sin duda 
alguna, la práctica regular de la escritura aca-
démica contribuye al desarrollo de la capacidad 
de pensar de manera flexible, original y funda-
mentada. Así, al incluir actividades de escritura 
en las clases de ciencias, los estudiantes no 
solo tienen la oportunidad de desarrollar esta 
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habilidad en un contexto relevante, sino de 
recibir retroalimentación específica y deta-
llada, sobre la estructura, el estilo, la gramática 
y la precisión del contenido de sus textos (Rey-
Castillo, M. y Gómez-Zermeño, 2021). Además 
de generar un espacio favorable para el uso y 
apropiación de las convenciones y normas pro-
pias del ámbito académico y científico. 

En definitiva, la incorporación de la escritura 
en la etapa de formación de los maestros de 
ciencias ofrece oportunidades para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje de las disciplinas 
científicas. Y aunque, este proceso presenta 
desafíos, estos pueden ser superados, mediante 
la formación continua, la colaboración interdis-
ciplinaria y la exploración de buenas prácticas 
en la enseñanza de la escritura académica, con-
tribuyendo así al desarrollo de la voz académica 
de los estudiantes y a mejorar la calidad de la 
enseñanza de las ciencias(Rey-Castillo, M. y 
Gómez-Zermeño, 2021).
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