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Introducción 

 

La comunicación es uno de los medios más importantes que el hombre utiliza para 

transmitir información. Esta incluye todo tipo de comunicación y códigos. Así, a la 

oralidad la consideran como una de las formas comunicativas más eficaces y efectivas por 

ser espontaneidad y registrar los mensajes más directos. Sin embargo, es la escritura la que 

tendrá mayor impacto cuando los mensajes a través de los textos se guardan en diversos 

soportes y permanecen en el tiempo; de esa manera pueden ser compartidos o llegar a un 

mayor alcance de hablantes y lectores. Por ello, la escritura resulta ser una actividad que 

también es fundamental para la difusión, no solo de los mensajes entre hablante, si no 

todos los conocimientos que va creando la misma cultura y sociedad. 

En ese sentido, la escritura debe ser tratada de manera especial con la finalidad de 

que se pueda enseñar adecuadamente para concretar lo que se habla o se dice. Una de las 

grandes dificultades que se genera en las aulas educativas de todos los niveles de 

formación académica, sin duda, es la escritura. Por tal motivo, se ha desarrollado en 

función a esta problemática identifica desde las escuelas. 

El trabajo ha sido dividido en tres capítulos. El primero desarrolla los fundamentos 

teóricos del texto en toda su amplitud, con respecto a la definición, las características, las 

propiedades, la estructura y los géneros. El segundo abarca la tipología textual, desde los 

fundamentos científicos de autores destacados y para el trabajo presente considera 

necesario apoyarnos en la clasificación que realiza Werlich y el Ministerio de Educación, 

estos son los de estructura narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa. 

El último capítulo, tercero, detalla mediante la ejemplificación de la producción textual el 

uso de las estrategias de la escritura: la planificación, la textualización y la reflexión; y con 

la finalidad de que sirva este material de investigación se desarrollan los cinco tipos de 

textos mencionados. 
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Capítulo I 

Fundamentos teóricos del texto 

 
 

1.1 Enfoques teóricos del texto 

 

A finales de la década del 60 perteneciente al siglo XX, la enseñanza de la oración 

no es suficiente como para iniciar un estudio de la lengua. Influyen los investigadores y 

especialistas quienes desarrollan teorías en las universidades de Europa, es así como, surge 

la lingüística del texto, en la que se desarrolla con el apoyo de la teoría de los actos de 

habla, así como, de disciplina denominada, pragmática lingüística. 

Es por ello que, el texto se considera como producto de la actividad o acción 

lingüística por la interacción social; es decir, cuando dos más personas entablan 

conversación e intercambian mensajes. Este es el nacimiento de la rama de la lingüística, 

de manera que existe la necesidad de llevar a cabo una clasificación de los variados textos 

múltiples que son utilizados por los hablantes que se desenvuelven como para de su 

cotidianeidad. Por tanto, ante la gran cantidad de textos, no existía una clasificación, 

tipificación, géneros y según los objetivos de acuerdo a la naturaleza y sus estructuras. 

Los especialistas han tratado de llevar a cabo estas tipificaciones, son cuatro 

décadas las que han durado sobre cómo analizar y tratar los tipos de texto se ha abordado 

de diferentes modos. Cada investigador desde su perspectiva o en la posición en la que se 
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encontraba, fue así la gran cantidad de propuestas sobre tipologías textuales. Así uno a uno 

ha ido proponiendo, decisión muy compleja ya que también intervienen otros factores y 

que en muchas ocasiones el docente no sabe cómo enfrentar; es por ello, que hasta la 

actualidad no se cuenta con un solo registro, como tampoco mayores similitudes. 

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, 2018) menciona: 

Se incluye todo lenguaje usado en su forma gráfica: a mano, impreso o en pantalla. 

Esta definición no considera como textos aquellos artefactos del lenguaje 

puramente auditivos (como las grabaciones de voz), las películas, los programas de 

televisión, los elementos visuales animados y las imágenes sin palabras. No 

obstante, los textos pueden incluir representaciones visuales tales como diagramas, 

fotos, mapas, tablas, gráficos y tiras cómicas, que incluyen algún lenguaje escrito 

(por ejemplo, subtítulos). Estos textos visuales pueden existir de forma 

independiente o pueden estar incrustados en textos más largos (p. 20). 

 
 

1.2 Definiciones de texto 

 

El texto ha tenido una variación en cuanto a su definición, ya que, con las múltiples 

informaciones y formas de transmitir mensajes, también se ha modificado. A respecto, 

Dijk (1983) precisa que “en la vida social con los siguientes: conferencia académica, 

sermón. informe del defensor, acusación, atestado, demostración, orden de pago, orden 

penal, acta de declaración, ley, disposición, conferencia, informe, petición, noticias, 

comentario, discurso político, conferencia universitaria, instrucciones de uso” (p. 167). En 

ese sentido, las características que presenta el texto serán de acuerdo a las formas de cómo 

se presenten estos textos en las comunidades; así como también, los usos que los hablantes 

los dan. 
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Por ello, es importante mencionar que cuando se refiere a los textos escritos, estos 

deben cumplir características específicas, ya sea un fragmento, un párrafo, una oración, se 

considerará que debe reunir precisión y sentido. Sobre ello, Bernárdez (1982) dice que el 

texto es el producto de una acción de comunicación en el que intervienen los hablantes 

cuando producen sus mensajes. Por tanto, los textos se deben caracterizar por tener cierre 

semántico y comunicativo, además de considerar la coherencia y la intención que tiene el 

hablante para que pueda construir un texto completo con estructura integral y que cumpla 

las reglas del sistema de la lengua y del texto. 

 
 

1.3 Dimensiones del texto 

 

Como es importante lo mencionado, Bernárdez (1982) dice que la definición del 

texto debe estar vinculada a tres dimensiones como: 

 Dimensión comunicativa: el texto es el producto de una actividad social y el 

resultado de la interacción entre el hablante y el oyente, con toda la información 

explícita e implícita que incluye el acto comunicativo. 

 Dimensión pragmática: todo texto se encuadra en una situación de 

comunicación constituida por los componentes extralingüísticos siempre 

presentes en un acto de habla. Se trata de los elementos que atañen a los 

aspectos externos, situacionales o sociales, del uso de la lengua (los 

participantes, el lugar social donde se produce el texto (ámbito de uso: personal, 

público, profesional, académico). 

 Dimensión estructural: el texto tiene una organización interna y se atiene a un 

conjunto de reglas gramaticales y de coherencia que garantizan su significado 

(p. 87). 
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Figura 1. Dimensiones del texto. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Sobre ello, también Bernárdez (1982) determina que el texto tiene un fuerza 

comunicativa o llamada también intención, por tanto, lo conceptualiza como: 

La unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad humana, 

que posee siempre carácter social; está caracterizado por su cierre semántico y 

comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, debida a la 

intención (comunicativa) del hablante de crear un texto íntegro, y a su 

estructuración mediante dos conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las 

del sistema de lengua (p. 85). 

Por su parte, PISA (2018) también hace referencia sobre los diversos tipos de 

textos y que, incluso, el Ministerio de Educación considera importante, ya que, en los 

libros de difusión de comprensión lectora, figura esa tipología. En ese sentido, a 
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continuación, se detallan en qué consiste las dimensiones de los textos, en el marco de 

PISA: 

Define cuatro dimensiones de los textos: fuente (individual, múltiple); organización 

y navegación (estático, dinámico); formato (continuo, discontinuo, mixto); y tipo 

(descripción, narración, exposición, argumentación, instrucción, interacción, 

transacción). Las tres primeras dimensiones son típicas de situaciones y tareas 

específicas, y pueden desencadenar el uso de procesos específicos. Por el contrario, 

la cuarta dimensión se incluye principalmente para fines de cobertura de la 

competencia (p. 33). 

Efectivamente, la precisión que realiza sobre las dimensiones de los textos, 

asignándole un carácter funcional y que sobre esta tipología se registran en lugares 

específicos, con actividades específicas; por ende, requiere de procesos detallados para su 

comprensión. Seguidamente, por cuestiones de contenido, solamente se detallarán en qué 

consisten las tres primeras dimensiones. Para PISA (2018) desarrolla: 

 Fuente: los textos individuales se definen por tener un autor (o un grupo de 

autores), un tiempo de escritura o fecha de publicación, y un título o número de 

referencia definidos. Los autores pueden definirse con precisión, como en la 

mayoría de los libros impresos tradicionales, o más vagamente, como los 

seudónimos en una publicación de un blog o los patrocinadores de un sitio web. 

 Organización y navegación: los tamaños de pantalla varían drásticamente en los 

entornos digitales, desde pantallas de teléfonos celulares, que son más pequeñas 

que una ficha bibliográfica tradicional, hasta los grandes dispositivos con 

pantallas múltiples para mostrar simultáneamente varias ventanas de 

información. 
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 Formato del texto: una clasificación importante de los textos, y uno de los 

principales componentes en la organización del marco de evaluación de PISA en 

años anteriores, es la distinción entre textos continuos y discontinuos. Aquellos 

normalmente están compuestos de oraciones y estas a su vez se organizan en 

párrafos. Estos párrafos pueden encajar en estructuras aún más grandes, como 

secciones, capítulos y libros. En cambio, los textos discontinuos se organizan 

con mayor frecuencia en combinaciones de listas. 

 Los textos en formatos continuo y discontinuo aparecen en textos estáticos y 

dinámicos. Los textos en formatos mixto y múltiple también son frecuentes en 

ambos, particularmente en los textos dinámicos (p.34). 

 
 

1.4 Propiedades del texto 

 

Las propiedades del texto están referidas a las características o condiciones que 

debe considerarse en la producción textual; por ello, resulta necesario que quien escriba 

conozca estos componentes con la finalidad de que las tenga en cuenta y use al momento 

de escribir. Son tres propiedades que coinciden varios especialistas: coherencia, cohesión y 

adecuación. 

Sobre la coherencia Calsamiglia y Tusón (1999) hacen la precisión al respecto: 

 

Se refiere al significado del texto en su totalidad, abarcando tanto las relaciones de 

las palabras con el contexto como las relaciones entre las palabras en el interior del 

mismo texto. Alude a la estabilidad y la consistencia temática subyacente, asociada 

a la macroestructura (contenido), a la superestructura (esquema de organización) 

del texto, a su anclaje enunciativo (protagonistas, tiempo y espacio) y a las 

inferencias que activan los hablantes para interpretarlo a partir de conocimientos 

previos (p. 221). 
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Tal como lo precisa el autor, la coherencia es muy importante porque hace 

referencia al significado global del texto, la consistencia que debe tener en cuanto a su 

estructura interna y externa. 

En cuanto a la cohesión también es considerada otra de las propiedades que llevan 

a alcanzar de que el texto sea una unidad que guarde sentido en su totalidad. Al respecto, 

Sánchez (2005) reafirma que 

La cohesión, entonces, se produce intratextualmente, gracias a una red de enlaces 

que funcionan en conjunto para establecer la unidad semántica de un texto a partir 

de las relaciones explícitas entre los elementos que lo componen (párrafos, 

proposiciones, enunciados, etc.) (p. 272). 

Dicho de otro modo, la cohesión viene a ejecutarse de manera interna, ya que esta 

está contemplada en dar precisión exacta a los elementos internos dentro de la oración, por 

lo que se requiere que quien escribe conozca de gramática y sintaxis, es decir, las 

relaciones vinculadas al género y número, la persona, el tiempo, las preposiciones; la 

puntuación; entre otros elementos. 

Finalmente, la última propiedad es la adecuación, esta es considerada como una de 

las que se relaciona con la adaptación según a dónde va dirigido lo que se escribirá; en ese 

sentido, según Cassany (2004) precias que “es un concepto pragmático que designa el 

grado de adaptación del discurso a su situación comunicativa” (p. 85). De manera que se 

debe tener en cuenta el registro de las palabras según quienes leerán como, por ejemplo, si 

son académicos, si es dirigido para familiares, si se requiere usar un vocabulario vulgar; es 

decir, a qué grupo social es destinado el texto que se redactará. 

Sobre lo mencionado de las tres propiedades textuales, a continuación, en la 

siguiente figura se sintetiza lo más relevante de lo tratado, con la finalidad de que se 
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recuerde la información; ya que, de manera visual, se logra un mejor impacto en la 

memoria. 

 

Figura 2. Propiedades del texto. Fuente: Recuperado de https://www.ekumba.es/blog/escribir-web-texto- 

propiedades/ 

 

 
1.5 Estructura del texto 

 

Como se ha mencionado en las líneas anteriores, el texto escrito debe poseer una 

estructura; es decir, deberá estar organizado adecuada y coherentemente, sobre este punto, 

Van Dijk (1980) precisa que el texto debe organizarse en: 

 la macroestructura (contenido textual): se refiere a la organización global del 

contenido del texto y es la que garantiza la coherencia textual al vincular las 

oraciones entre sí y 

 la superestructura (esquema textual global): es la estructura formal que 

representa la distribución de los contenidos según un orden y varía para cada 

tipo textual (p. 132). 

http://www.ekumba.es/blog/escribir-web-texto-
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En ese sentido, el texto está conformado por una estructura textual en la que se 

compone de microestructuras y superestructura, como a continuación se ve en la imagen. 

 
Figura 3. Estructura del texto. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Es decir que, en el nivel de las oraciones, el texto contiene una estructura cuyos 

elementos son microestructuras, dicho de otro modo, se da en un plano de la organización 

del texto, quiere decir que estos corresponden a la coherencia semántica o de significados 

que se da entre las oraciones. Por ello, es importante resaltar que la forma del cómo esté 

estructurado el texto permitirá que el lector pueda interpretar los significados cuando lee el 

texto escrito; por tanto, estos elementos brindan información importante porque guían el 

proceso del lector. 

Por su parte, Adam (1992), precisa que también existe la superestructura en los 

textos y también es importante porque a partir de esta se realiza o da nacimiento a los tipos 

de textos o tipologías textuales. Es decir, según la intención comunicativa que tenga el 

hablante o el autor de quien escribe el texto, seleccionará un tipo de texto. Por ejemplo, 
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pueden ser de estructura narrativa, o de estructura descriptiva, así como también, puede ser 

de estructura expositiva o de carácter argumentativo. 

Dicho de otro modo, cada tipo de texto o tipología textual tiene una estructura 

básica de construcción del texto. Para un mejor entendimiento se presenta un ejemplo: una 

carta para un familiar no tendrá igual estructura que una preparación de una gelatina, 

ambos textos tienen estructuras diferentes. Así también una carta de amor no será 

redactada de igual manera si es dirigida para una autoridad, es decir una carta con una 

estructura específica y formal. 

 
 

1.6 Géneros textuales 

 

Este subtema es importante ya que ha provocado que algunos docentes lo utilicen 

como sinónimos a tipos de textos. Por tanto, es importante precisar que cuando se refiere a 

los géneros y tipos, se debe mencionar que es más por razones didácticas vinculadas al 

aspecto metodológico para la enseñanza de la lengua. En este punto, Bochiche (2016) dice: 

Bajtín, desde una perspectiva semiótico-social, ha realizado uno de los mayores 

aportes al estudio de la temática al introducir el concepto de género discursivo en 

tanto conjunto de enunciados relativamente estable ligado a una esfera social 

determinada. Su concepción del lenguaje como objeto ideológico-social, la 

inclusión y preocupación por el contexto y el campo de lo implícito en los 

intercambios discursivos ya en las primeras décadas de este siglo, lo han convertido 

en un pionero indiscutible de los estudios textuales y discursivos actuales (p. 14). 

Es cierto lo que detalla sobre Bajtín (1979) se podría afirmar que incluso hasta la 

actualidad el pensamiento de este autor es vigente, sobre esto, precisa que: 

La riqueza y diversidad de los géneros discursivos es inmensa, porque las 

posibilidades de la actividad humana son inagotables y porque en cada esfera de la 
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praxis existe todo un repertorio de géneros discursivos que se diferencia y crece a 

medida que se desarrolla y se complica la esfera misma (p. 248). 

Definitivamente, los géneros textuales están relacionados con la gran variedad de 

información que producimos en todos momentos de nuestra vida diaria y según los 

contextos donde los desarrollemos o interactuemos con estos como, por ejemplo: una 

novela, un correo electrónico, un debate o una simple conversación, leer una carta, ver un 

afiche publicitario, un programa de televisión, un resumen o una síntesis, acontecimiento 

que a diario se produce varios tipos de textos. Por ello, son distintas maneras sobre un 

saludo, un diálogo, una exposición; así como, mensajes electrónicos, fábula o síntesis de 

textos. 

Dicho de otro modo, cada texto tiene ciertas características propias y funciones 

específicas también que les hace distinguirse de otros, como es el ejemplo en un cuento 

que con un anuncio comercial. Entonces todos los textos que se llevan a cabo en una 

comunicación son producto de la misma realización textual de los géneros. 

En este sentido, la gran variedad textual se puede encontrar en todos los aspectos 

del proceso comunicativo de los hablantes, así otros autores tipifican a los textos según 

como se encuentren estos en la cotidianeidad, que pueden ser los de registro oral, donde se 

precisan los de carácter netamente vincula dos a la oralidad; y los escritos que por ser 

textos más elaborados e involucra una acción más compleja es la escritural. 

Así como se representa en el siguiente cuadro mencionando la tipología, pero cabe 

resaltar que ambos tienen el uso de los elementos lingüísticos en el uso, solo la diferencia 

del rigor en su construcción, ya que en los escritos se requiere del dominio de la lengua 

para elaborar una oración, un párrafo o un conjunto de párrafos. 
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Figura 4. Dimensiones del texto. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
En conclusión, los géneros son formas discursivas que existen dentro de una 

comunidad de hablantes y se han puesto de acuerdo sobre su uso (convencional). Estos se 

van construyendo a lo largo de la historia, entendido como prácticas sociales porque 

funcionan como medio de comunicación. Entonces, estos géneros están sujetos a los 

diferentes cambios que surgen en una sociedad, por eso se puede hablar de los nuevos 

géneros electrónicos como: chat, foro de discusión, e-mail. A diferencia de los tipos 

textuales que son estructuras abstractas, no varían, por tanto, el repertorio es cerrado según 

el tipo de texto. 
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Capítulo II 

Tipología textual 

 

2.1 Fundamentos teóricos de tipologías textuales 

 

Así como se mencionó en el párrafo anterior, el gran dilema de la clasificación 

textual, incluso desde los tiempos de Aristóteles, ya precisaba algunos criterios o 

componentes para clasificarlos, se hacía referencia del que habla, sobre lo que habla y a 

quien le habla. 

En este punto, se puede resaltar que ya se destacaba los tipos de textos cuyos 

géneros son: el demostrativo, el judicial y el deliberativo. A partir de esta tipología han 

surgido muchas con fines profesionales o didácticos para la enseñanza de la lengua. 

Sobre ello entonces, se mencionará a uno de los modelos de clasificación que ha 

tenido mayor incidencia y aceptación. La clasificación de los textos organizados en cinco 

grupos, que reúnen características principales. 

Estos son los textos descriptivos, así como los narrativos, también los expositivos, 

los de carácter argumentativo y, por último, los instructivos. Es preciso, resaltar que este 

autor da por prioridad a la función que tienen cada tipo de texto como unidad 

comunicativa, como a continuación se observa en la imagen. 
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Figura 5. Tipos de texto. Fuente: Recuperado http://blogcunproduccion.blogspot.com/p/tema.html 

 

 
2.2 Tipos de textos 

 

Es preciso señalar, que ya antes este mismo autor del cual se citó, había 

mencionado que Werlich (1979) la tipología textual estaba teniendo como base en las 

estructuras cognitivas. Entonces, en ese sentido, la clasificación incidía en bases 

estructurales como: 

 Base descriptiva: es aquella que está en relación con la percepción del espacio. 

 

 Base narrativa: es aquella que está en relación con la percepción del tiempo. 
 

 Base expositiva: es aquella que explica las representaciones de los conceptos (sintéticos 

o analíticos). 

 Base argumentativa: es aquella que expresa una toma de postura, de posición o un 

juicio de valor. 

 Base instructiva: es aquella que indica las acciones para el comportamiento del 

hablante. 

http://blogcunproduccion.blogspot.com/p/tema.html
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Si bien es cierto que Werlich es quien fue el pionero en precisar la tipología 

teniendo como fundamento las bases textuales que se organizan y en secuencias, Adam 

(1992) recoge los postulados de este, pero precisa que no es suficiente la secuencia, 

solamente, sino que existen textos que se articulan unos con otros y se van cambiando o 

alterando, es decir, no hay textos puros, sobre ello, solo coincide con cuatro. Él propone 

cinco: 

 La secuencia descriptiva. 

 

 La secuencia narrativa. 

 

 La secuencia expositiva. 

 

 La secuencia argumentativa. 

 

 La secuencia dialogal. 
 

Como se puede observar ambos autores tienen la mayor coincidencia de las 

tipologías textuales sobre una base o secuencia y la única diferencia se precisa en la 

siguiente figura, es de base instructiva para Werlich, mientras que para Adam es secuencia 

dialogal. 

 

 
Figura 6. Bases y secuencias tipológicas. Fuente: Elaboración propia. 
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Cabe resaltar que esta clasificación de los modelos textuales, que Adam también lo 

considera como superestructurales son los que están inmersos tanto en la producción como 

en la comprensión de los textos. Por cuestiones didácticas, el presente trabajo de 

investigación ha considerado, seguir la clasificación de Werlich, además que el Ministerio 

de Educación también lo asume como la más acertada. 

Sobre este punto, se ha debatido mucho la clasificación del texto, por ello, también 

se considerará lo que menciona PISA (2018): 

Actualmente, la circulación de textos de diversos tipos y géneros ha crecido 

considerablemente. Aunque los textos que se encuentran en la vida cotidiana no 

necesariamente se clasifican con facilidad, para enseñar y evaluar la competencia 

lectora, es útil clasificarlos sobre la base de sus características predominantes. Los 

siguientes gráficos muestran las clasificaciones de PISA 2018, según diferentes 

criterios (p. 13). 

En ese sentido, se presenta a continuación los criterios, se inicia la primera que 

considera por la forma sobre cómo se accede a la información, en el presente gráfico, se 

detallan dos tipos de textos: los dinámicos y los estáticos. 

 

Figura 7. Textos por acceso a la información. Fuente: Recuperado de http://umc.minedu.gob.pe/wp- 

content/uploads/2018/05/Material-pedagogico-lectura.pdf. 

http://umc.minedu.gob.pe/wp-


25 
 

También PISA (2018) aclara que: “ediciones anteriores de la evaluación de la 

competencia lectora de PISA, se clasificaba a los textos múltiples en la categoría de 

formato textual. A partir de la edición 2018, se los clasifica dentro de una categoría 

específica (p. 13). 

Como se puede notar en el siguiente gráfico presentado se encuentra dos criterios 

más, el primero ya se mencionó anteriormente, el segundo incide sobre la cantidad de 

textos que se presenta la información; y el tercero sobre según el formato textual. 

Seguidamente, se visualiza en el siguiente gráfico los detalles de cada tipo de textos, según 

los criterios mencionados. 

Figura 8. Textos por la cantidad de textos y formato textual. Fuente: Recuperado de 

http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Material-pedagogico-lectura.pdf 

 

 
Tal como ya se había precisado en los párrafos anteriores sobre la clasificación y la 

opción para el siguiente trabajo de investigación, es considerar a la tipología de Werlich; 

así como el Ministerio de Educación, y este a su vez de lo que detalla PISA (2018): 

http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Material-pedagogico-lectura.pdf
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Adicionalmente, los textos son clasificados según la tipología de Werlich, aunque 

se añaden a esta clasificación los transaccionales que corresponden a otra categoría 

de clasificación. Cabe señalar que no existen secuencias textuales puramente 

narrativas, descriptivas, instructivas, argumentativas o expositivas, sino secuencias 

que predominan (p.13). 

 

 

 
Figura 9. Tipología del texto según formato. Fuente: Recuperado de 

https://es.slideshare.net/danielcastrovasquez/superestructura-textual 

 

 
Es preciso destacar que además de los cinco tipos de textos, PISA (2018) considera 

también a los transaccionales, como es oportuno tener en cuenta los avances de la 

información y la comunicación y sobre qué soportes se transporta esta, entonces los 

transaccionales son justamente estos tipos de textos que permiten interactuar, pero 
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haciendo uso de las herramientas tecnológicas; por tanto, son considerados tal como se 

detalla en el gráfico que a continuación se precisa. 

Figura 10. Dimensiones del texto. Fuente: Recuperado de http://umc.minedu.gob.pe/wp- 

content/uploads/2018/05/Material-pedagogico-lectura.pdf 

 

 
Después de haber realizado la descripción tipológica de fuentes más representativas 

en lo que respecta a la tipología textual, seguidamente, se desarrollarán cada uno de los 

que se precisaron; y posteriormente se detallarán algunas estrategias. 

 

2.2.1 Texto narrativo. 

 

El texto narrativo es el más común y el que mayor dominio para la expresión oral 

se lleva a cabo; así como también, cuando se trata de realizar actividades en las aulas, este 

tipo de texto es el de mejor preferencia por la gran facilidad de cómo se habla se puede 

llevar a la escritura; sin embargo, esta tipología es considerada como la más compleja por 

tener gran carga de vocablos que se deben conocer de sus significados variados según los 

contextos donde se los presente. 

Según Garcés y Aveiga (2015) precisa: 

http://umc.minedu.gob.pe/wp-


28 
 

La narración es una herramienta esencial en el desarrollo lingüístico de toda 

persona, el adiestramiento de la narración busca crear en el estudiante de 

configuración planteamiento-nudo-desenlace junto al crecimiento y desarrollo de 

los elementos narrativos y función lingüística. Una narración contiene elementos 

como el narrador que es quien cuenta la historia o suceso producto de la realidad o 

de la imaginación propia o de alguna otra persona que da a conocer lo que quiere 

transmitir por medio de diferentes tipos de textos escritos (p. 26). 

El texto narrativo es uno de los textos que mayor alcance y uso les dan los docentes 

en las aulas de la educación básica, ya que estos se encuentran dentro o forman parte del 

entorno y la cultura; entre ellos, se registran los cuentos, las leyendas, los mitos, las 

fábulas; así como también como en mayores extensiones son las novelas. 

Álvarez (2005) sobre este punto menciona: 

 

Tal vez esa sea una de las bondades para ser leído, lo que no quiere decir, que sea 

comprendido e interpretado en su totalidad. Este tipo de texto por tener una 

estructura más fácil de identificar de manera didáctica y formar parte de nuestra 

comunicación inmediata es más acogedora que las demás (p.19). 

Efectivamente, los textos narrativos son más cercanos por la misma forma en cómo 

se presentan, así también, Calsamiglia y Tusón (1999) dicen “a menudo, cuando a alguien 

—sobre todo si es un niño o una niña— se le pide una definición o una explicación, 

utilizando la pregunta ¿Qué es…? empieza su respuesta diciendo: Es cuando…” (p. 270). 

Lo que se deduce entonces que desde los más pequeños hacen el uso de estos tipos de 

textos con más frecuencia por ser parte de su misma práctica. 

Además, este tipo de texto es más oral y en ello, Álvarez (2005) detalla que: 
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 Un texto que se refiere primicialmente a acciones de personas quedando 

subordinadas a estas cuantas descripciones puedan aparecer sobre circunstancias 

objetos o sucesos. 

 Desde un punto de vista pragmático, el hablante concederá relevancia a los 

sucesos o acciones que, a él, en ese momento, le parezcan interesantes. 

 Si considerarnos las peculiaridades o marcas lingüísticas, así como los 

organizadores textuales del texto narrativo (p. 19). 

Entonces, la narración resulta más fácil tanto para su producción oral, como para la 

producción escrita, como así se detalla en este siguiente gráfico. 

 

 

 
Figura 11. Dimensiones del texto. Fuente: Recuperado de https://blogs- 

fcpolit.unr.edu.ar/programa/2008/04/12/estructuras-narrativas-teun-van-dijk/ 
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A continuación, un ejemplo de texto narrativo. 
 

 
Figura 12. Texto narrativo. Fuente: Recuperado de http://umc.minedu.gob.pe/wp- 

content/uploads/2018/05/Material-pedagogico-lectura.pdf 

 

 
2.2.2 Texto instructivo. 

 

Este es uno de los textos que, en la actualidad es otro de los más utilizados por la 

gran información que ayuda a sobre como elaborar, armar o instruir. En su estructura 

instructiva se detalla los pasos, secuencias, procedimientos para la elaboración o 

construcción de algún material, instrumento o actividades donde se precisen productos. 

http://umc.minedu.gob.pe/wp-
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Figura 13. Texto instructivo. Fuente: Recuperado de 

https://twitter.com/opsargentina/status/1250763450650894337/photo/1 

 

 

2.2.3 Texto descriptivo. 

 

Este texto refiere a las descripciones importantes de los objetos. Así Garcés y 

Aveiga (2015) determina: 
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En cuanto a las habilidades narrativas se puede definir a la narración como un 

proceso que involucra conocimientos complejos, es decir, la información que llega 

a nuestro cerebro para por un proceso de transformación y asimilación para poder 

expresarnos ante los demás; en el caso de los niños todo este proceso es muy 

complejo ya que son conocimientos que adquieren durante su desarrollo a lo largo 

de su vida para poder dominar su lengua al momento de expresarse dentro del 

contexto familiar, escolar, y social (p. 26). 

Así también otro de los autores precias sobre el texto descriptivo como que es el 

que mantiene una estructura específica en relación a las características o cualidades sobre 

el objeto, hecho, acontecimiento, suceso, personaje, etc. Álvarez (2005) precisa: 

Un párrafo descriptivo potencia el uso de la palabra y presenta una imagen 

sensorial ante los lectores-receptores. A través de un párrafo descriptivo, un autor 

utiliza todos sus sentidos para delinear los atributos de los objetos y sucesos 

percibidos. Mientras más detalle el autor los sentidos utilizados en su 

delineamiento de lo percibido, mejor será la imagen del lector-receptor sobre lo 

descrito (p. 20). 

En lo que se refiere a su estructura se debe considerar el tema, el marco y los 

aspectos, como se detalla en el cuadro. 

Figura 14. Texto descriptivo. Fuente: Recuperado de 

https://epahaslly.wordpress.com/parrafos-descriptivos/ 
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Asimismo, se presenta a continuación un ejemplo de un texto descriptivo de un 

animal, como se detalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Texto descriptivo. Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/KTAMARA/ejemplos-de- 

textos-27966505 

 

 
2.2.4 Texto expositivo. 

 

El texto expositivo, a pesar de ser uno de los textos con mayor difusión de 

información, es el que presenta mayor dificultad para su comprensión; y por ende, para su 

producción. Anampa (2016) menciona que: 

Este tipo de texto escrito es un poco más exigente ya que se debe conocer y 

manejar normativas, al mismo tiempo son textos que manifiestan hechos de manera 

explícita e informativa. En otras palabras, no solo proporcionan datos sino dan 

explicaciones y describen con ejemplos o analogías. En las escuelas, estos tipos de 

textos deben ser manejados en el área de ciencias (p. 19). 
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También dos de los autores reconocidos sobre este Cassany y Luna (2002) 

concuerdan en que “los textos expositivos presentan fenómenos, hechos e ideas con la 

finalidad de explicarlos en la forma más analítica posible y, posteriormente, explicitar la 

síntesis de lo expuesto” (p. 51). Es así como los textos expositivos se presentan en la 

información formal y escolarizada. 

Sobre este punto, Van Dijk (1983) manifiesta que “los textos expositivos son 

propios de la educación formal, su contenido es “impersonal” (ideas, argumentos, 

instrucciones, etc.), inducen conocimiento en el lector; generalmente resultan difíciles y su 

lectura va acompañada de una cierta sensación de esfuerzo” (p. 40). En consecuencia, la 

producción de textos expositivos son los que van a permitir el desarrollo de las 

competencias, las capacidades y las habilidades. 

En el siguiente gráfico, se observa además de la estructura, los tipos que existen 

como herramientas de compartir científico; así como, la forma en que se presentan, es 

decir, los formatos con párrafos inductivo, deductivo y mixto. 

Figura 16. Estructura, tipos y formatos textuales expositivos. Fuente: Recuperado de 

https://sites.google.com/site/pruebadaianarocio1/castellano/tipologia-textual/texto-expositivo/actividades 
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En la siguiente figura se presenta un ejemplo de texto expositivo, este detalla el 

tema y subtemas. 

Figura 17. Texto expositivo. Fuente: Recuperado de http://umc.minedu.gob.pe/wp- 

content/uploads/2018/05/Material-pedagogico-lectura.pdf 

http://umc.minedu.gob.pe/wp-
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2.2.5 Texto argumentativo. 

 

El texto argumentativo es uno de los textos que más se usa en la vida diaria, pero la 

que menos se desarrolla o enseña en las escuelas de educación básica. Al respecto sobre 

este tema Camps (1995) precisa que es en nuestro quehacer cotidiano estamos 

involucrados con la argumentación. Todos los seres humanos, sin excepción estamos, en 

todo momento, intentando convencer de diferentes maneras, apelando a un tipo de 

sentimientos con la finalidad de cambiar o imponer nuestra postura frente a temas 

diversos. Desde los niños con la gran capacidad de convencer hasta los políticos por 

ganarse un voto en una elección, recurren a la argumentación. En ese sentido, Bochiche 

(2016) menciona: 

En situaciones de diálogo, la actividad argumentativa ya predomina desde edades 

muy tempranas. Hoy en día cada vez con mayor frecuencia, podemos ver a niños y 

niñas mantener un “cara a cara” con los adultos o con otros niños y niñas para 

intentar defender su postura respecto a un tema que les concierne, gestionando sus 

argumentos de acuerdo a la intervención del interlocutor y según va avanzando la 

conversación, mostrando un dominio de la argumentación oral que no presenta 

mayores dificultades (p. 26). 

Por ello, resulta importante que desde edades muy tempranas se enseñe y guie 

sobre la estructura argumentativa, con la finalidad de argumentar y contraargumentar sobre 

las opiniones. Además, considerar que, este tipo de texto promueve la capacidad crítica y 

reflexiva de los hablantes. Camps y Dolz (1995) presentan en decálogo que se debe 

conocer cuando se lleva a cabo una conducta argumentativa. 

 Reconocer un tema polémico y ser consciente de los diversos puntos de vista 

que existen sobre él; 
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 Discutir los diferentes puntos de vista y los recursos argumentativos posibles 

para defenderlos; 

 Tener su propia opinión sobre el tema discutido; 

 

 Valorar los argumentos contrarios; 

 

 Justificar su punto de vista con un conjunto de argumentos adecuados; 

 

 Utilizar de manera rigurosa y consciente los argumentos; 

 

 Tratar desarrollar estrategias para atraer los sentimientos de los otros; 

 

 Reconocer los argumentos del oponente y saberlos refutar; 

 

 Aceptar e incorporar algunos de los argumentos del adversario como 

concesiones; 

 Saber negociar una posición de compromiso (p. 6). 

 

Como síntesis de todo lo mencionado en los párrafos anteriores, se presenta la 

siguiente figura, en la que resaltan tres puntos importantes: las propiedades del texto 

argumentativas; así como, la estructura que lo componen; y por último, las clases de 

argumentaciones, entre ellos, los ensayos, los informes científicos, los informes 

académicos, entre otros. 
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Figura 18. Texto argumentativo. Fuente: Recuperado de http://vniversitas.over-blog.es/article- 

el-texto-argumentativo-99844559.html 

 

A continuación, un ejemplo de texto argumentativo en el que se detalla la 

estructura: la tesis, los argumentos y contraargumentos. 

 
Figura 19. Texto argumentativo y estructura. Fuente: Recuperado de 

https://www.pinterest.com/pin/348466089892721685/ 

http://vniversitas.over-blog.es/article-
http://www.pinterest.com/pin/348466089892721685/
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Con la finalidad de orientar una mejor visualización sobre la composición del texto 

argumentativo, se presenta otro ejemplo más amplio en el que se puede mostrar varios 

párrafos y entre ellos se encuentran la tesis y los argumentos. 

 
Figura 20. Ejemplo de texto argumentativo. Fuente: Recuperado de http://umc.minedu.gob.pe/wp- 

content/uploads/2018/05/Material-pedagogico-lectura.pdf 

http://umc.minedu.gob.pe/wp-
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Capítulo III 

Producción de textos 

 
 

3.1 Fundamentos teóricos de la producción de textos 

 

El proceso de la escritura requiere de habilidades que contemplan diversos 

conocimientos para su construcción como sentido completo y único. Por ser actividad 

difícil y compleja se necesita de construir los contenidos, organizarlos sobre el qué escribir 

y el cómo. 

El leer y el escribir son dos habilidades complejas en el que intervienen 

subprocesos cognitivos para el logro de productos como la comprensión o la producción de 

un texto. En ese sentido, resulta imprescindible su uso como práctica social ya que nos 

comunicamos por medio de textos. Incluso en la vida laboral también se hacen presentes 

estos textos, por tanto, los hablantes deben lograr y potenciar estas habilidades que se 

alcanzan a lo largo de la vida.   También es importante destacar que el alcanzar estos 

niveles de comprensión y producción el hablante podrá tener autonomía de pensamiento y 

juicio crítico, dos capacidades que son útiles para el desenvolvimiento en la sociedad 

Entonces, por ser un proceso altamente cognitivo, se necesita de un proceso 

metodológico que permita alcanzar estas capacidades; y posteriormente, competencias. Por 
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ello, para los docentes es un reto que deben realizar desde las aulas, ya que son los actores 

principales en enseñar y promover el desarrollo de la escritura de todos los tipos de textos. 

Es preciso mencionar que su elaboración está enfocada sobre quiénes leerán estas 

producciones, lo que requiere de un manejo de léxico según los lectores a quienes va a ir 

dirigido los textos, entonces realizará: 

 El diagnóstico sobre la situación, es decir a quiénes está dirigido. 

 

 Evaluar los destinatarios. 

 

 Definir los objetivos, es decir para qué escribe. 

 

 Elegir el tipo de texto a redactar. 

 

 Seleccionar un registro idiomático, es decir el léxico. 
 

Dicho de otro modo, cuando se va a escribir, se encuentra frente a un problema y 

quien escribe debe identificarlo y proponer formas o estrategias para solucionar. 

Ese proceso intelectual contribuye a activar y reorganizar los conocimientos 

previos, exige poner en marcha operaciones cognitivas y colabora sustantivamente en el 

aprendizaje de nuevos conceptos. 

Una vez identificado el problema y las estrategias a realizar, se debe considerar de 

los instrumentos para su construcción, como son: 

 Palabras. 

 

 Frases. 
 

 Oraciones. 
 

 Párrafos. 
 

Sobre ello, es importante entonces, conocer de los tipos de palabras relacionados a 

la morfología, los significados de estas, relacionados con la semántica y el orden en el que 

se deben ir construyendo la cadena de unidades, relacionado a la sintaxis. 
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Por otro lado, para el desarrollo de la escritura no es suficiente el trabajo en las 

aulas, sino de una práctica constante que el estudiante debe concientizarse para que 

considere como una práctica que forma parte de accionar. 

 
 

3.2 La escritura como proceso 

 

La concepción del escribir está vinculada con dos posiciones: una referente a la 

composición de los pensamientos, las ideas; y la otra, a la expresión verbal; es decir a la 

transcripción de las ideas mediante la escritura. Dos aristas que resultan complicadas 

cuando no se consideran desde etapas iniciales de formación en esta competencia. Además 

de tener en cuenta adecuar el texto según el contexto a quien va dirigido, resulta ser más 

difícil cuando no hay experiencia de saberes previos. 

En ese sentido, se debe diferenciar dos competencias: 

 

 La escritura como proceso estratégico 

 

 El texto como producto 

 

 

3.2.1 La escritura como proceso estratégico. 

 

Esta se refiere al conjunto de estrategias que se utilizan como la planificación, la 

textualización y la reflexión. Estas son operaciones cognitivas que se desarrollan con la 

práctica constante. 

 
 

3.2.2 El texto como producto. 

 

Este se refiere a la capacidad que se adquiere para producir diversos textos, es 

decir, la tipología textual que en el capítulo anterior se han mencionado. Para ello se 

requiere de conocer los contextos a donde se dirigirán los textos. 
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A continuación, en la siguiente figura, se puede observar una síntesis gráfica de lo 

expuesto en los párrafos anteriores. 

 

Figura 21. La producción del texto. Fuente: Recuperado de: https://ecptgu.eco.catedras.unc.edu.ar/unidad- 

4/que-es-escribir/el-proceso-de-produccion-escrita-estrategias-de-planificacion-textualizacion-y-revision/ 

 

 

3.3 Estrategias en la producción de textos 

 

3.3.1 La planificación de la escritura. 

 

Esta primera etapa o también denominada como estrategia o proceso didáctico, es 

previa a la escritura. Así lo precisa Camps (1994) como el espacio “fundamental para la 

representación de la tarea. Las discusiones sobre el proyecto, las lecturas, los contenidos 

que se explicitan, etc. contribuyen a la elaboración de la representación que tendrá el 

alumno del trabajo que debe llevar a cabo” (p. 158). Por ello, se requiere de conocer o traer 

consigo los saberes previos de los dos puntos señalados líneas arriba de la escritura como 

proceso y el texto como producto. 



44 
 

Sobre lo mencionado también, Bochiche (2016) dice que: 

 

Es importante presentar y dejar claros estos puntos desde el inicio del desarrollo de 

nuestra secuencia didáctica, para que el alumno sepa a qué se enfrenta y, sobre 

todo, para poder asegurarnos que el aprendiente sabe lo que debe hacer, lo que va a 

aprender, qué conocimientos debe adquirir y, de este modo, que la tarea en sí esté 

dotada de sentido. Esta contextualización y formulación explícita de los objetivos a 

alcanzar con este proyecto, facilita y promueve la necesaria motivación de los 

alumnos para conseguirlos, a la vez que fomenta un proceso de enseñanza y 

aprendizaje significativo y duradero (p. 33). 

Entonces es importante esta etapa inicial ya que surge el establecimiento para 

adelantarse sobre la textualización como segundo momento. De no considerar esta etapa, 

se puede llegar al error o a la falta de coherencia a lo largo de la escritura porque no se 

contaría: 

 Un objetivo claro de escribir. 
 

 Sin saber para quién va dirigido. 

 

 Uso de léxico inadecuado. 

 

 Texto sin estructura tipológica. 

 

Sobre ello, Bochiche (2016) menciona: 

 

Una falta de planificación de los objetivos puede traducirse en contradicciones o 

cambios de registro a lo largo de la redacción, con lo que resulta de especial 

relevancia ayudar a los estudiantes en este proceso de selección, ya que, además de 

facilitarles la construcción de un texto coherente, les permitirá pulirlo y mejorarlo 

en el momento de su revisión. Con esto, la planificación se vuelve una actividad 

exigente cognitivamente que da inicio al proceso de composición escrita, y en la 

que la actividad metacognitiva, de organización, coherencia y cohesión de las ideas 
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van ligadas a la elaboración de este esquema de trabajo, dotando al aprendiente, de 

este modo, de conocimientos y estrategias que le permitirán abordar el discurso 

escrito de manera satisfactoria (p. 35). 

En conclusión, con las consideraciones de Dolz y Pasquier (2000) quienes hacen 

referencia a los textos argumentativos, manifiestan que de no lograr un proceso reflexivo 

se pierde la coherencia cuando los estudiantes “redactan textos de opinión sin reflexionar 

suficientemente en las consecuencias de la posición adoptada y sin anticipar argumentos 

que les sean favorables. Por eso, a lo largo de la redacción del texto, pierden de vista el 

conjunto” (p. 48). Dicho de otro modo, no hay un hilo conductor y coherente en el texto, 

Por tanto, la planificación debe concluir en: 

 

 Elaboración de una lluvia de ideas. 

 

 Selección de un tema. 

 

 Búsqueda de información con respecto al tema. 

 

 Elaboración de un esquema, plan de redacción o esquema numérico. 

 

 Considerar la macroestructura, es decir, el tema y los subtemas sobre lo que se 

redactará; y la microestructura, es decir, a nivel de las oraciones, la secuencia de las 

proposiciones, la combinación adecuada de las palabras, entre otras. 

 Considerar la superestructura, es decir, la tipología del texto a redactar. 

 

 

3.3.2 La textualización. 

 

La textualización es un proceso más elaborado ya que requiere de conocimientos 

ligados al dominio de la lengua y sus múltiples conformaciones con las disciplinas como la 

semántica, la sintaxis; además del aspecto normativo. 

En esta segunda etapa o considerada como la siguiente estrategia o también como 

proceso didáctico significa en llevar a cabo la realización, otros autores precisan como la 
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ejecución de escribir lo que anteriormente se realizó en la primera etapa de la 

planificación; es decir, pasar del esquema a la construcción de los párrafos. Todo lo que se 

escriba deberá ser coherente con lo planteado en el esquema y respetar, sobre todo, la 

estructura del texto. 

En síntesis, llevar del pensamiento a la escritura y para ello es importante tener en 

cuenta la información lingüística, lo que implica dominio normativo, sintáctico y 

semántico. Por tanto, se debe considerar: 

 Las funciones del lenguaje. 

 

 La coherencia textual. 

 

 La progresión temática. 

 

 Las sustituciones. 

 

 Uso de conectores. 

 

 Conocimiento de los pronombres. 
 

 Dominio de sinónimos, antónimos, cohipónimos. 
 

 Conocimiento del orden de las palabras en una oración. 
 

 Tipos de oraciones: simples y compuestas. 
 

 Conocimiento de la puntuación. 
 

 Conocimiento del uso correcto de las grafías. 

 

 Conocimiento de la tildación correcta. 

 

 

3.3.3 La reflexión. 

 

Esta es la última estrategia, etapa o proceso de la producción; y no por ser la que 

culmina sea la menos importantes, por el contrario, es importante al igual que las otras. Es 

en esta que predomina la orientación para revisar, corregir y mejorar todo lo que se ha el 

textualizado y si está acorde al esquema inicial, como parte de la planificación. 
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Por ello, este momento involucra una lectura muy atenta para verificar los posibles 

o errores que se puedan encontrar en los párrafos. Generalmente, a parte de la estructura, 

los problemas qué más se registran es a nivel de la coherencia y la puntuación. Con la 

finalidad de facilitar la revisión, se sugiere realizar estas preguntas: 

 ¿Existe coherencia entre los diferentes partes del texto? 

 

 ¿Todas las palabras empleadas están correctamente escritas? 

 

 ¿El tipo de palabras utilizado es el más adecuado? 

 

 ¿Existen elementos cohesivos como uso de los conectores, signos de puntuación, 

pronombres, etc. ayudan al entendimiento del texto? 

 ¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 

 

 ¿El texto está dirigido a los destinatarios que he considerado en la planificación del 

texto? 

 ¿El texto presenta la estructura textual coherente al esquema de la planificación? 
 

Se denomina reflexión porque se requiere de preguntarse constantemente sobre 

 

el proceso de la escritura como parte de la producción textual. Esta reflexión no solo debe 

llevarse a cabo en la última etapa, sino en todo el proceso de la escritura, con la finalidad 

de ir identificando errores y corregirlos en el momento. 
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Síntesis 

 

La comunicación por ser uno de los medios más importantes de interacción social, 

requiere de un adecuado tratamiento metodológico desde las aulas de formación educativa. 

Es tarea de todos los docentes quienes deben desarrollar las capacidades de los estudiantes; 

pero, principalmente de los maestros que tienen a su cargo el área de Comunicación. En 

ese sentido, el siguiente trabajo de investigación ha sido seleccionado considerando esa 

prioridad y necesidad de abordar el tema de la metodología. Conociendo que esta abarca 

tres grandes competencias, se ha elegido solo una, por ser la de mayor complejidad para 

los docentes quienes presentan dificultades sobre cómo enfrentar la competencia de 

“Escribe diversos textos”, ligado a la acción inmediata y denominada como la producción 

de textos. 

El trabajo ha sido dividido en tres capítulos. El primero desarrolla los fundamentos 

teóricos del texto en toda su amplitud, con respecto a la definición, las características, las 

propiedades, la estructura y los géneros. El segundo abarca la tipología textual, desde los 

fundamentos científicos de autores destacados y para el trabajo presente considera 

necesario apoyarnos en la clasificación que realiza Werlich y el Ministerio de Educación, 

estos son los de estructura narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa. 

El tercero presenta las etapas de la producción de textos o procesos didácticos importantes 

para la orientación sobre cómo elaborar textos de cualquier tipología textual. 

Se espera que este material sirva como aporte para los docentes que no solo se 

dediquen al área de Comunicación, sino para cualquier profesional interesado en cómo 

producir textos. 
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Conclusiones 

 

El presente trabajo de investigación ha sido elaborado con la finalidad de dar 

alcances sobre las estrategias en la producción de textos, ya que es una de las 

competencias que menos se trabajan en todos los niveles educativo. Por tanto, es un 

problema álgido que requiere de un tratamiento didáctico para el logro llevar a cabo la 

oralidad a la escritura, pero de manera adecuada. 

En primer lugar, concluir que la comunicación es fundamental para el intercambio 

de información y la construcción de los conocimientos; en ese sentido, la escritura juega 

un papel importante en que esos conocimientos se difundan mediante cualquier tipo de 

soporte. En segundo lugar, desatacar que la escritura por ser un proceso complejo donde 

intervienen variadas capacidades se requiere del seguimiento y orientación adecuada de 

parte del docente. En tercer lugar, la escritura permite desarrollar el juicio crítico, por lo 

tanto, permitirá que el hablante cuente con mayores recursos lingüísticos, lo que le dará un 

mejor nivel de pensamiento y empoderamiento social. En cuarto lugar, resulta necesario 

que en las aulas educativas se promuevan la producción de textos escritos con actividades 

contextualizadas para dar mayor seguridad a quienes escriben. En quinto lugar, se debe 

abordar las distintas tipologías textuales para conocer sus estructuras e ir consolidándolas 

como las capacidades que toda persona debe adquirir y potenciar. 

Finalmente, se espera que este trabajo de investigación sea de aporte para los 

docentes o cualquier lector que requiera mejorar u optimizar sus habilidades 

comunicativas, con mayor énfasis en la escritura. 
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