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Resumen: El trabajo final de grado representa un desafío
para los estudiantes que se encuentran en la etapa terminal
de su carrera universitaria, ya que se trata de un género que
promueve la integración de los conocimientos y competencias
disciplinares complejas necesarias para un adecuado desempeño
profesional. Esta investigación aplicada tiene como objetivos:
analizar el género TFG y diseñar recursos didácticos informados
para el abordaje de este género. El marco teórico se basa
en la pedagogía de género y la metodología es cualitativa.
Los resultados caracterizan un tipo de género que moviliza
conocimientos y habilidades de escritura académica en diferentes
dimensiones discursivas, procesuales, lingüísticas y normativas
que constituyen un reto para el aprendizaje en la disciplina.
A partir de lo anterior, se diseñaron un conjunto de recursos
didácticos para abordar estos desafíos en el aula de ingeniería y
lograr la acreditación del conocimiento y la construcción de la
identidad profesional.

Palabras clave: Competencia de comunicación, Escritura
académica, Escribir en Ingeniería, Géneros académicos, Trabajo
final de título, Pedagogía del género discursivo.

Abstract: e undergraduate final report is a challenge for
students in the final year of a studies program because this
is a genre that promotes the integration of knowledge and
complex disciplinary competencies necessary for a satisfactory
professional performance. is applied research presents as
objectives: to analyze the TFG genre and to design informed
didactic resources to approach the genre. e theoretical
framework is based on genre pedagogy, and it followed a
qualitative methodology. Results show a type of genre that
moves knowledge and abilities on academic writing in different
discourse, process, linguistic and normative dimensions that
have become a challenge for learning in the discipline. erefore,
a number of didactic resources were designed to face these
challenges in the engineering classrooms and, as a consequence,
to achieve the confirmation of the knowledge and professional
identity creation.

Keywords: Communication competences, Academic writing,
Writing in engineering, Academic genres, Undergraduate final
report, Genre pedagogy.
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Enseñanza del género Tesina (TFG) en Ingeniería Civil-Minería: Recursos para
la escritura académica en español

1 Introducción

El modelo educativo de la Universidad de Chile declara el desarrollo de las competencias genéricas-sello
con el objeto de apuntar a la formación de excelencias con un aumento sostenido y permanente de la
calidad, la equidad y la pertinencia del pregrado de la Universidad. En este marco, este artículo apunta a la
profundización de las competencias genéricas-sello en conjunto con competencias específicas de la carrera
en las siguientes dos dimensiones. Por un lado, la dimensión académica donde se sitúan las habilidades de
comunicación oral, de comunicación escrita y de investigación. Por otro lado, la dimensión profesional, que
promueve la capacidad de comunicación en un segundo idioma; la habilidad en el uso de las tecnologías de
la información y de la comunicación y la capacidad de trabajo en equipo (UCHILE, 2018).

Esto se refuerza además con la Política de Equidad e Inclusión (UCHILE, 2014) de la institución que nos
mandata a avanzar hacia una institución formadora más diversa, cuya diversidad sustente procesos educativos
de calidad, que le permita romper con las exigencias de un sistema tensionado por la desigualdad social.
En ese sentido, el dominio discursivo de la escritura y el desarrollo de habilidades de investigación es un
imperativo para participar de manera activa, crítica y positiva en la sociedad (HARVEY, 2009; CARLINO,
2013; ÁVILA, NAVARRO y TAPIA-LADINO, 2020).

Ahora bien, los cursos que se ubican en el ciclo final o terminal (Capstone project) resultan de gran
importancia en la formación del ingeniero. Son, además, espacios privilegiados para la evaluación del
cumplimiento de los perfiles de egreso. En este tipo de cursos se busca promover la integración de los
conocimientos y competencias desarrolladas en etapas previas. Se trata de instancias formativas que buscan
desarrollar competencias complejas necesarias para un adecuado desempeño profesional. Sin embargo, el
diseño de estos cursos, así como la implementación de metodologías y mecanismos que permitan capturar
evidencias necesarias para evaluar el desempeño de los estudiantes es muy complejo (HIDALGO, 2016). De
allí la necesidad de sistematizar mediante la investigación una metodología de enseñanza-aprendizaje que
pueda informar las trayectorias formativas de los estudiantes en este ciclo terminal.

En la institución universitaria focalizada en este trabajo, los dispositivos de apoyo se concentran en las
primeras etapas del trayecto formativo: Plan común e inicio de la especialidad. Dado que cada etapa del
curriculum tiene sus necesidades específicas es relevante caracterizar y analizar el ecosistema del proceso
de enseñanza-aprendizaje del trabajo de título con el objeto de que potencie las capacidades académicas y
profesionales y catalice una integración de aprendizajes para un cumplimiento efectivo del perfil de egreso
declarado.

Por lo tanto, la pregunta que guía este trabajo es triple: ¿Qué características posee el género Trabajo Final de
Grado (TFG) en esta subdisciplina de la ingeniería, cuál es el papel formativo que cumple y cómo brindar un
acompañamiento a la enseñanza-aprendizaje de la producción de este género? Para responder estas preguntas
nos planteamos un objetivo doble: Analizar el género en la etapa capstone y diseñar recursos didácticos teórica
y empíricamente informados para el abordaje de este género en esta comunidad de práctica.

En efecto, los requerimientos de las comunidades de práctica disciplinares son específicos y si consideramos
además que el carácter de la institución es académicamente compleja y geográficamente disgregada, es
relevante considerar aspectos disciplinares así como también transversales que informen los aprendizajes
de los estudiantes para el cumplimiento del perfil de egreso: “Concebir, diseñar, optimizar e implementar
soluciones científico-tecnológicas en explotación de yacimientos, procesamiento de minerales y metalurgia
extractiva” (UCHILE, 2021, s/p).

A continuación, la información se presenta de la siguiente manera: en primer lugar, los lineamientos
teóricos sobre la escritura en la etapa capstone; en segundo lugar, las características de los géneros discursivos
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en ingeniería; en tercer lugar, una breve descripción de la metodología utilizada; en cuarto lugar, los
principales resultados alcanzados de forma preliminar; finalmente, algunas conclusiones y palabras finales.

Los desafíos de la etapa capstone: antecedentes

Esta investigación se fundamenta en la noción de escritura como proceso sociocognitivo (FLOWER y
HAYES, 1981; BEREITER y SCARDAMALIA, 1987; HAYES, 1996, 2012), la escritura disciplinar
y académica (SWALES, 1990, 2004; BAZERMAN, 1988, 2005; MOTTA-ROTH, 2006; PARODI,
2010; NAVARRO, 2014) y la pedagogía basada en el género (BHATIA, 2002; MOTTA-ROTH, 2009;
BAWARSHI y REIFF, 2010; VENEGAS, NÚÑEZ, ZAMORA y SANTANA, 2015). Esta plataforma
teórica y metodológica recoge la complejidad de la cognición y la comunicación en las disciplinas.

El ciclo capstone en Ingeniería impone un sinnúmero de desafíos para la formación de los ingenieros
(AUTOR), ya que corresponde a un momento formativo clave en la adquisición de saberes conceptuales,
procedimentales y actitudinales que deberán ser desplegados en la industria o el mundo laboral. Esta estrecha
relación ha sido puesta de relieve en los últimos años gracias a los procesos de innovación y rediseño curricular,
procesos que han enfatizado en la necesidad de revisar el grado de acercamiento entre las prácticas académicas
y las prácticas profesionales en la formación de pregrado. En el desarrollo de las habilidades transversales de
comunicación académica y profesional de los ingenieros esto tiene especial importancia, ya que en general la
enseñanza de géneros profesionales orales y escritos se ha llevado a cabo con un limitado sustento empírico, es
decir, con textos artificiales y con actividades de simulación poco ajustadas a los nuevos y exigentes contextos
profesionales que los nuevos ingenieros deberán enfrentar.

El ciclo terminal o profesional es importante, ya que considera en su plan de estudios las asignaturas que se
relacionan directamente con el quehacer de un ingeniero Civil de minas y que lo diferencia de cualquier otro
tipo de Ingeniero (STAGNARO y NATALE, 2015). En este sentido, el proceso de enseñanza-aprendizaje
del capstone project debe considerar una serie de variables académicas, profesionales y motivacionales para
verificar el dominio de las competencias complejas que lo habilitan como un ingeniero civil de minas.

Ahora bien, este incipiente desarrollo investigativo en el concierto latinoamericano requiere asimismo
el desarrollo de propuestas didácticas que promuevan la adquisición y manejo de géneros profesionales
altamente relevantes en el mundo laboral. En este sentido, el programa de la comunicación técnica de
raigambre norteamericana; se ha constituido en una respuesta educativa frente a estas problemáticas, pero
sus líneas de acción no han permeado los curriculum de ingeniería en nuestros países y tampoco han sido
adaptadas y contextualizadas a un escenario universitario latinoamericano altamente heterogéneo y con
desafíos propios.

Se requieren por tanto dispositivos pedagógicos que apoyen el proceso de inserción laboral de los
ingenieros/as, el proceso de trabajo de título debiera constituirse en el primer componente formativo
que apoye la incorporación eficaz del futuro ingeniero en ambientes complejos y exigentes para que este
profesional pueda desarrollar tecnología y agregar valor a su trabajo en directo beneficio de la sociedad. De
esta manera, se debe tender hacia la conexión entre el mundo universitario y el mundo laboral, así como
también otros mundos adyacentes que enriquezcan la formación integral y el despliegue de competencias
en escenarios novedosos y multidisciplinarios. En este sentido, el ingeniero civil de Minas será capaz de:
“Concebir, diseñar, evaluar, implementar y optimizar soluciones científico-tecnológicas en evaluación de
yacimientos, geomecánica, explotación minera, procesamiento de minerales y metalurgia extractiva, así como
de gestionar operaciones, instituciones, emprendimientos y proyectos mineros” de acuerdo con el perfil de
egreso (UCHILE, 2021, s/p).
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Escritura en Ingeniería Civil de Minas

Los graduados de ingeniería utilizan al día entre un 30% a un 40% de su tiempo en escribir y las organizaciones
profesionales del área de forma consistente ubican a las competencias de comunicación escrita como una
habilidad clave de todo graduado (COULTER et al., 2017). En este sentido, es importante considerar que la
comunicación y las habilidades de escritura han ido en los últimos años aumentando su valor como factores
clave de la profesión. Esto lo demuestran múltiples investigaciones que han relevado la forma en que los
aspectos sociales de la ingeniería han recobrado su reconocimiento como una dimensión de mayor e igual
importancia en la actividad profesional (FIGUEIREDO, 2008; CONRAD et al., 2016), la transformación
del trabajo ingenieril como actividad colaborativa y horizontal (LIEVENS, 2012) y la escritura como una
actividad central en el trabajo del ingeniero que requiere transferir conocimiento técnico a audiencias amplias
y diversas (LEYDENS y SCHNEIDER, 2009; LAX, 2014, CONRAD, 2017).

En ese sentido, se aprecia a nivel mundial un importante crecimiento de la necesidad de incorporar en
la formación universitaria las habilidades comunicativas y la preparación para participar en la industria de
forma plena (GASSMAN, MAHER & TIMMERMAN, 2013). Es más, las definiciones de los últimos años
sobre lo que significa ingeniería contemplan de forma más decidida la comunicación y el trabajo en equipo:
“communication, teams, and multiple fields impinging on design solutions, as well as a world of engineering
science fundamentals and design and manufacturing practices” (DUNSMORE, TURNS y YELLIN, 2011,
p. 331).

En efecto, Knobbs y Grayson (2012) en su estudio sobre el aprendizaje independiente y las habilidades no
técnicas en los estudiantes terminales de Ingeniería de Minas coinciden en señalar que las habilidades sociales
como la comunicación son escasas entre los recién graduados de esta especialidad. Asimismo, constatan una
brecha importante entre las habilidades que son necesarias en el lugar de trabajo y las habilidades que tienen
los estudiantes. Así las cosas, la implementación de un módulo de aprendizaje no técnico en el último año de
carrera permitió una mejora sustancial tanto en las habilidades técnicas como no técnicas y un aumento en los
índices de aprobación. Estos autores reportan además que la mayoría de los estudiantes que participaron en el
estudio notaron una mejora en sus habilidades en general y los mismos estudiantes sugieren que el desarrollo
de habilidades blandas y aprendizaje autónomo debería comenzar desde el primer año de carrera.

Chistyakova y colaboradores (2017) al utilizar la tecnología de aprendizaje a distancia para el desarrollo
de las competencias lingüísticas de los estudiantes de ingeniería civil de minas han demostrado que
estas tecnologías afectan positivamente el proceso, reducen notablemente el nivel de pánico y estrés que
experimentan los estudiantes al realizar tareas de comunicación de forma tradicional y aumentan la iniciativa
y motivación de los ingenieros de minas en formación. En este sentido, las diferentes investigaciones en
torno al desarrollo de habilidades lingüísticas y comunicativas en la formación de ingenieros civiles de minas
han puesto el foco en la necesidad de fortalecer el curriculum universitario por medio de dispositivos de
aprendizaje de competencias transversales como la escritura y la comunicación académica en diferentes
momentos del trayecto formativo.

2 Metodología de investigación y acción

La metodología implementada es parte de la investigación aplicada que se caracteriza por buscar la aplicación
o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y
sistematizar la práctica basada en investigación. El uso del conocimiento y los resultados de investigación que
da como producto una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad (MURILLO, 2008).

El estudio se llevó a cabo durante el año académico 2019 en la carrera de Ingeniería Civil de Minas de
la Universidad de Chile al interior de los cursos de Introducción al trabajo de título y Trabajo de título.
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Las fases del plan de investigación aplicada son las siguientes: 1) indagación teórica para la construcción del
material didáctico, 2) socialización y diagnóstico para el levantamiento del género TFG y determinación de
las necesidades de los estudiantes y docentes, 3) diseño de una propuesta didáctica ajustada a la comunidad
de práctica.

Fase 1 de Indagación teórica: donde se revisaron los principales postulados teóricos de la pedagogía del
género para la elaboración de la conceptualización teórica, la formulación de los objetivos; así como la
determinación de la estrategia metodológica y la presentación de los resultados del estudio.

Fase 2 de Socialización y diagnóstico: se realizó un acercamiento a la comunidad con el propósito de
conocer el dominio de las habilidades de escritura de los estudiantes, sus necesidades de aprendizaje del
género, el género TFG, las estrategias de enseñanza-aprendizaje desplegadas por los docentes para la tarea de
escritura de este género. Para esto, se realizaron dos instancias de indagación: en primer lugar, se recolectaron
las memorias de grado del departamento de Ingeniería de Minas, tanto de pregrado, doble titulación y
postgrado. En efecto, se llevó a cabo el análisis de corpus de memorias y proyectos de memoria en inglés y en
español, entre los años 2015, 2016 y 2017. Se consideraron los siguientes parámetros que fueron recogidos en
una grilla analítica: los objetivos, la extensión, el tipo de memoria (Tradicional simple, tradicional compleja,
basada en tópico, compilación de artículos de investigación), la estructura, el formato de citación utilizado,
el lenguaje y redacción, etc.

En segundo lugar, se entrevistaron a los docentes de esta etapa formativa, en base a una pauta
semiestructurada, ya que posibilita, a partir de un cuestionario base, un diálogo que permite conocer a
profundidad las percepciones y conocimientos del actor frente a un entorno, realidad o problema (DÍAZ,
TORRUCO, MARTÍNEZ y VARELA, 2013). También, se llevó a cabo un grupo focal con estudiantes que
se encuentran en el proceso de escritura del TFG. Para las ambas formas de indagación (entrevistas y grupo
focal) se elaboraron consentimientos informados protocolares siguiendo los resguardos éticos.

Así, el objetivo de esta indagación es conocer las características, necesidades, intereses y expectativas en
relación con TFG por medio de la conversación con estudiantes. Para llevar a cabo las entrevistas y grupo
focal, se construyeron dos guías semiestructurada: una para aplicarla a los docentes, otra para los estudiantes.
En el siguiente cuadro se detallan el número total de entrevistados:

CUADRO 1
Número total de personas consultadas:

Luego de aplicar cada instrumento, uno de los asistentes de la investigación procedió a transcribir los audios
de cada una de las entrevistas recabadas. Posteriormente, se realizó un estudio exploratorio de ambas consultas

y se identificaron categorías emergentes para la codificación. De esta manera, se construyó un árbol de
análisis compuesto por 4 categorías o nodos y 8 subcategorías o subnodos, como se muestra en la Figura 1.



Práticas Educativas, Memórias e Oralidades, 2022, vol. 4, núm. 1, Enero-Diciembre, ISSN: 2675-519...

PDF generado a partir de XML-JATS4R 6

FIGURA 1
Árbol con las categorías que emergieron de la entrevista semiestructurada

aplicada a docentes y estudiantes del departamento de Minas.
elaboración propia

FIGURA 1.
Árbol con las categorías que emergieron de la entrevista semiestructurada

aplicada a docentes y estudiantes del departamento de Minas.
elaboración propia

FIGURA 1
Árbol con las categorías que emergieron de la entrevista semiestructurada

aplicada a docentes y estudiantes del departamento de Minas.
elaboración propia

La categoría “Proceso curricular del curso” considera las percepciones de los consultados sobre, por un
lado, el “Proceso de la memoria” declarado de los cursos que se dictan en la carrera para el TFG, es decir, cómo
se lleva el proceso investigativo y de escritura, fechas de entrega, plan de trabajo establecido con profesor guía;
por otro lado, en “Contenidos y habilidades” los contenidos y habilidades entregados en los cursos.

En la categoría o nodo “Descripción del género” identifica la estructura funcional y elementos lingüístico-
discursivos característicos que la comunidad declara (subcategoría denominada “Características lingüístico-
discursivas”). Además, la subcategoría “Estructura de la memoria” recaba la percepción sobre las secciones que
posee el TFG. El nodo “Perfil de escritura” identifica los elementos que se perciben como aspectos alcanzados
por los estudiantes en la escritura (“Fortalezas en la escritura”) y aspectos que presentan dificultades o se
perciben desafiantes en la elaboración de la memoria (subcategoría “Dificultades en la escritura”). Por último,
el nodo “Enseñanza y evaluación del TFG” identifica las apreciaciones sobre la enseñanza de la escritura
y cómo se retroalimenta a los estudiantes (“Evaluación sumativa”) y cómo los estudiantes perciben que se
evalúa el TFG (“Evaluación sumativa”).

En base a estas categorías y subcategorías se procedió a realizar un análisis cualitativo de cada material
transcrito. En el siguiente apartado, se ofrecen los principales hallazgos de este procedimiento de análisis.

Fase 3 Diseño de la propuesta didáctica: a partir de los resultados obtenidos en la fase 1 (indagación teórica)
y en la fase 2 (socialización y diagnóstico) se construyó una propuesta didáctica que tiene como objetivo
fortalecer habilidades de escritura académica, apropiarse del género TFG como actividad comunicativa
relevante en el ámbito especializado y aplicar estrategias discursivas, metacognitivas y procesuales para valorar
el rol de la producción de estos como una competencia clave en el perfil de egreso de un ingeniero civil de
minas.
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Esta metodología posibilita a los integrantes de la investigación (docentes y asesores) a reconstruir e
interpretar la innovación desarrollada, privilegiando los saberes y el punto de vista de los participantes. Las
investigaciones de este tipo se orientan a la resolución de problemas (FREEBODY, 2003) y corresponde a
un ciclo en espiral, producto de una serie de iteraciones en las que se aplican las innovaciones que resultan
de la investigación (ÁVILA y CORTÉS, 2017).

3 Resultados de investigación y acción: textos, concepciones y propuesta
didáctica

El análisis del corpus nos permitió determinar que la mayoría de los trabajos finales de grado en el
área de ingeniería civil de minas son de tipo tradicional compleja y tradicional simple (PALTRIDGE y
STARTFIELD, 2020), con una leve predominancia de la primera, como se puede apreciar en la siguiente
tabla.

TABLA 1
Tipos de tesis predominantes en el corpus estudiado.

elaboración propia
Si bien la gran mayoría de las tesis analizadas fueron escritas en español, también se encontraron cuatro escritas en el

idioma inglés, las cuales corresponden a tesis de magíster para optar al grado de Magíster en Minería. Dos de ellas son de
estructura tradicional simple (IMRD) mientras que las otras dos son del tipo compilación de artículos de investigación.
Su extensión es bastante variada, ya que la de compilación tiene 41 páginas y las otras 3 van de las 124 a las 189 páginas

respectivamente. La mayor extensión se basa en la incorporación de referencias y apéndices que incluyen un gran
número de tablas, figuras, gráficos y diagramas (entre 20 a 30 páginas). El formato de citación es APA; sin embargo,

su aplicación no es sistemática, es decir, se limita a la incorporación de citas en el texto, pero no se extiende a temas de
formato en lo que se refiere a la presentación de la lista de referencias, espaciado, tipo de letra y formato para títulos, tablas

y figuras, entre otros. En consecuencia, las 4 tesis evidencian inconsistencias en la aplicación de este sistema de citación.
A nivel discursivo, las tesis demuestran un discurso coherente y por lo general bastante cohesivo, por lo que el discurso es

fluido y fácil de comprender a pesar de la existencia de errores gramaticales. No obstante, lo anterior, en algunas se observan
dos fenómenos que en ocasiones tienden a dificultar la comprensión: el uso excesivo de conectores como herramienta

de cohesión y la presencia de oraciones muy extensas o también incompletas (fragmentos). Dado que las tesis están
escritas en un idioma extranjero, todas las muestras analizadas presentan errores gramaticales y de puntuación de diverso
tipo y frecuencia, si bien como ya se dijo anteriormente, no afecta significativamente la comprensión del mensaje, salvo

párrafos particulares. Los errores más comunes son de concordancia (sujeto-verbo), puntuación (falta o uso excesivo
de comas) mientras que otros como selección de tiempo y forma verbal adecuada, o errores en el uso de verbos como

“allow” (en español, “permitir”) son menos frecuentes, y varían según la tesis. Dado que los problemas anteriores son de
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carácter de superficie, puede deberse a una falta de revisión final de parte de los estudiantes, lo que puede subsanarse con
la creación y posterior aplicación de una plantilla breve y precisa (checklist) que permita una revisión de estos aspectos
en la etapa final de escritura de tesis con la ayuda de herramientas digitales de revisión de textos confiables y gratuitas.

Por último, en lo que respecta al registro, en todas las tesis se observa un registro formal adecuado al
discurso académico. En términos léxicos, se observa un dominio de la jerga técnica y un amplio rango de
conectores formales, mientras que en el ámbito gramatical se observa un uso frecuente de voz pasiva (por

ejemplo, en la sección de metodología, materiales, y/o procedimientos) y lenguaje impersonal (uso de “se”).

Las concepciones sobre el género TFG y la escritura de los estudiantes y profesores

Como se indica en la sección metodología, se realizó un acercamiento a cada comunidad discursiva con el
propósito de conocer sus percepciones sobre el TFG y la escritura de este género. A continuación, se expone
de forma global el análisis cualitativo realizado.

En relación con el Proceso curricular del curso, se describe como un espacio formativo declarado en su plan
de estudios, pero que son cursos que no se dictan semanalmente, sino que se realiza una reunión al inicio de
semestre; luego, una presentación de avance a mitad del periodo, y un informe final al término del semestre.
Cada estudiante va trabajando el proceso investigativo y de escritura con su profesor guía asignado, con el
que tiene más contacto. Por lo que el Proceso de la memoria consiste en que cada docente acoge a un número
limitado de estudiantes para guiar. En el caso de las memorias de pregrado, el plan de trabajo puede ser más
flexible y en el caso de postgrado, los estudiantes tienen la obligación de escribir un artículo de investigación
y la agenda de trabajo tiende a ser más exigente. Cabe destacar que es el profesor guía quien define al profesor
coguía para cada estudiante, así como la comisión evaluadora. Esto se decide al inicio del proceso investigativo
de cada estudiante.

En términos de Contenidos y Habilidades se establece que en el curso Introducción al trabajo de título
los estudiantes inician con un plan de trabajo de su investigación, definen los alcances y objetivos del estudio
y realizan su trabajo investigativo y de escritura hasta desarrollar el capítulo dos (estado del arte) y tres
(metodología). Durante el curso Trabajo de título, cada estudiante avanza su trabajo investigativo a los
resultados y conclusiones, también preparan la defensa oral y vuelven a profundizar/robustecer las secciones
previas de la memoria. Los consultados relevan que este proceso de desarrollo del TFG impulsa en los
estudiantes la capacidad de sintetizar información e ideas, la apropiación del estilo de escritura científico-
académico, el reconocimiento de información relevante sobre la secundaria (jerarquización de ideas), el
encadenamiento de ideas de manera lógica, la veracidad y reflexión ética. También genera la capacidad de
análisis de diferentes variables, la habilidad de una revisión bibliográfica efectiva, la capacidad de presentar lo
que están haciendo tanto de manera oral como escrita. Sin embargo, no todos los docentes que dictan estos
cursos y/o profesores guías o coguías del TFG proceden de la misma forma, por lo que falta aunar los criterios
de trabajo.

En cuanto a Descripción del género, los consultados señalan que las memorias de pregrado de la carrera,
por lo general, presenta una estructura tradicional simple (IMRD): una portada, un índice, un resumen, un
primer capítulo que contempla la introducción (donde se realiza una presentación del tema, los objetivos,
principales alcances y estructura del documento. Luego, un segundo capítulo en el que se incluye una
revisión bibliográfica. Posteriormente, le sigue un tercer capítulo en el que se expone la metodología. A
continuación, un cuarto capítulo que integra los resultados que incluye una discusión. Finalmente, las
conclusiones y recomendaciones. Las últimas secciones serían la sección referencias bibliográficas (de acuerdo
con norma APA o IEEE) y anexos. Los consultados aseveran que la carrera sigue una tendencia similar a
la lógica o estructura de los artículos de investigación científica. Para las memorias de postgrado (magíster
y doctorado), los informantes sostienen que estas se basan en investigaciones que le toman al estudiante
mucho más tiempo y dedicación, pues se investiga el tema con mayor profundidad y, generalmente, estas
investigaciones son convertidas a artículo de investigación en inglés. Sin embargo, no existe un consenso
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sobre cuál específicamente es la distinción entre las TFG de pregrado y postgrado. Con respecto a las
Características lingüístico-discursivas, se indica que el lenguaje debe ser claro, preciso y objetivo, propio del
lenguaje científico. Así como al uso de léxico especializado y un lenguaje formal.

Para la categoría Perfil de la escritura, los consultados declaran más Dificultades en la escritura que
Fortalezas. Las principales fortalezas que se destacan con el dominio de la integración de recursos no verbales
al texto como figuras y tablas; además, el buen uso de conceptos propios de la disciplina. Se reconocen como
dificultades: la capacidad de estructurar la información en cada sección de la memoria y que se entienda
la función de esa sección para el lector. Asimismo, se indica que existe una tendencia generalizada a no
identificar las ideas principales para el apartado, por lo que se tiende a sobrecargar el texto con muchos datos
no relevantes. Por lo anterior, tanto docentes como estudiantes sostienen que existe un desconocimiento
del proceso de planificación del sujeto escritor, al no saber seleccionar la información clave por apartado y
brindarle al texto una secuencia clara de las ideas. Otro aspecto que emerge con fuerza es que los estudiantes
no utilizan herramientas para mejorar la escritura como recursos en línea (diccionarios, correctores de
ortografía, búsqueda de fuentes, entre otros). Esto ocasiona que sus escritos tengan una revisión de la
literatura incompleta con carencias en la documentación y respaldos pertinentes; así como con problemas de
ortografía y redacción. Este aspecto también indica que los estudiantes de la carrera no tienen un dominio
del proceso de revisión textual, que le permitiría detectar estos aspectos. En el caso de los TFG de postgrado,
no existe consenso sobre el nivel esperado que debe alcanzar el estudiante.

Sobre la categoría Evaluación, uno de los aspectos más relevados es la ausencia de un instrumento
de evaluación que pueda servir de apoyo para calificar los TFG de los estudiantes tanto en el curso
Introducción al trabajo de título como en Trabajo de título (subcategoría Evaluación sumativa). La ausencia
de este instrumento ocasiona que cada profesor/a utilice su propio juicio valorativo para calificar cada
memoria. Existe una tendencia a realizar una evaluación global, considerando: el escrito, la presentación y la
capacidad investigativa del/la estudiante y su actitud. Sin embargo, cada docente califica en base a distintas
consideraciones, por ejemplo, algunos docentes también ponderan el cumplimiento del/la estudiante con los
plazos de entrega y su disposición a seguir el calendario de trabajo.

En el caso del primer curso (Introducción al trabajo de título), el/la estudiante aprueba o reprueba el
ramo. No existe una nota, ni un protocolo con el mínimo establecido para obtener la aprobación. Esto queda
a criterio del docente según la calidad del avance del estudiante. En el caso del curso Trabajo de título,
las y los docentes que califican son el profesor guía y el profesor coguía. Sobre aspectos de la evaluación
formativa, se afirma que no existe un protocolo o metodología de trabajo establecida en la carrera para ofrecer
retroalimentación a cada estudiante memorista. La estrategia de evaluación formativa queda a criterio de
cada docente. En el caso de las memorias de postgrado, tampoco existe un instrumento de evaluación para
calificar los TFG, así como indicaciones para retroalimentar a los estudiantes en el proceso investigativo y de
escritura, depende de cada docente.

Propuesta didáctica: guías para acompañar el proceso de escritura

En este subapartado se presenta la propuesta didáctica que tiene por objetivo abordar las necesidades de
profesores y estudiantes en torno al acompañamiento de la escritura en el marco del trabajo de título. A
continuación, se detallan los insumos que permitieron el diseño de estos materiales didácticos, los procesos
de diseño y de las guías y, finalmente, se presenta la propuesta didáctica.
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A. Insumos para elaboración de propuesta didáctica

Para elaborar esta propuesta didáctica se consideraron los datos obtenidos a partir de las entrevistas con
profesores y estudiantes de Ingeniería de Minas y del análisis de corpus de memorias de la disciplina. El análisis
de estos datos permitió caracterizar los géneros vinculados con la última etapa de la formación académico-
disciplinar de los estudiantes e identificar las necesidades, en torno a la escritura de la memoria, que poseen
los y las estudiantes de la carrera.

En este marco, se consideró el diseño de una propuesta basada en recursos de aprendizaje tendientes a
acompañar el proceso de escritura de los y las estudiantes. Así, se propusieron 4 guías de autoinstrucción
cuyos temas fueron: (1) escritura como proceso y planificación de la escritura, (2) organización retórica del
género TFG, (3) intertextualidad, y (4) aspectos lingüísticos del género.

B. Diseño de guías de acompañamiento de la escritura

El diseño de estos recursos estuvo a cargo del equipo de Armadillo Lab quienes, a partir de un trabajo recursivo
de planificación, diseño y revisión, elaboraron un cuadernillo con las guías finales. En términos de estructura
estas guías se constituyeron de la siguiente forma: (i) activación de conocimientos previos, (ii) contenidos a
revisar/habilidades a desarrollar, (iii) ejercitación y (iv) instrumentos para revisión de la escritura TGF.

La estructura se basa en las propuestas de Kaplún (1995) y Rey, Barbosa y Gómez (2003), quienes
sugieren que los recursos de aprendizaje de autoinstrucción se presenten problemas a solucionar a través de
la presentación de una disonancia cognitiva, la introducción un tema delimitado, la constante ejercitación
y, finalmente, ofrecer oportunidades que la audiencia genere conciencia del aprendizaje obtenido y la
oportunidad de transferirlo a otros contextos de aprendizaje.

C. Propuesta de guías para acompañar la escritura del TFG

A continuación, se presentan cada una de las guías diseñadas para apoyar a los y las estudiantes en la escritura
de la memoria en el contexto de Ingeniería de Minas.
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GUÍA 1:
¿Cómo puedo planificar la escritura de mi Trabajo de Título?

La primera guía tiene por objetivo acompañar a los y las estudiantes en el subproceso de planificación de la escritura de su trabajo de
título. Para lograr este objetivo, se caracteriza a la escritura como un proceso de etapas recursivas que comienza por la planificación.

Luego de esto, se proponen estrategias de planificación basadas en las secciones del trabajo de título y estrategias para la revisión.
finalmente, se les otorga a los y las estudiantes una check list para que revisen si su texto se adecua a la audiencia, al tema y al objetivo.
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GUÍA 2:
Escribir el Trabajo de Título: sus secciones, funciones y estrategias de escritura

La segunda guía profundiza en el género “Trabajo de Título” y lo caracteriza a partir de los datos obtenidos en la
investigación. Así, en este recurso, se presentan las secciones del género junto con sus funciones y estrategias para lograr

los propósitos comunicativos de cada una de ellas. Luego de esto, se propone a los y las estudiantes que revisen un
Trabajo de Título para verificar si esta estructura se cumple y evaluar la efectividad de la escritura en el texto revisado.
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GUÍA 3:
Estrategias para incluir las voces de otros autores en Trabajo de Título

La tercera guía reúne estrategias de intertextualidad que permitan a los y las estudiantes incluir adecuadamente las voces
de otros autores en su texto. De esta forma, se presentan estrategias de intertextualidad en dos modalidades: monomodal y

multimodal. Hemos optado por presentar estas dos modalidades, puesto que en este género se utilizan tanto citas construidas
por elementos léxicos y gramaticales; como también citas compuestas por gráficos, imágenes, tablas, entre otras. Luego de
presentar cada una de estas estrategias se invita a ejercitar en torno al uso de la intertextualidad en este Trabajo de Título.
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GUÍA 4:
Estrategias para la construcción lingüística del Trabajo de Título

La última guía se ocupa de la dimensión lingüística del género. Específicamente, presenta estrategias para la construcción
de párrafos, la escritura de verbos en la metodología y la elaboración del resumen del Trabajo de Título. Estas estrategias se

presentan a través de ejemplos reales extraídos del corpus y, al terminar la exposición de cada una de ella, se invita a ejercitarlas.

4 Conclusiones y proyecciones

En este trabajo nos propusimos responder a la siguiente pregunta: ¿Qué características posee el género
TFG en esta subdisciplina de la ingeniería, cuál es el papel formativo que cumple y cómo brindar un
acompañamiento a la enseñanza-aprendizaje de la producción de este género? y cumplir con el siguiente
objetivo: Analizar el género en la etapa capstone y diseñar recursos didácticos teórica y empíricamente
informados para el abordaje de este género en esta comunidad de práctica.

En relación con las características del género TFG, el análisis cualitativo del corpus nos permite determinar
que el tipo de tesis más recurrente es la tesis de carácter tradicional simple. Su organización retórica presenta
introducción, metodología, resultados y conclusiones.

En términos de exigencias y dificultades, las tesis de la carrera logran una coherencia global pertinente y
armoniosa en relación con el tema investigación. Sin embargo, se observan algunas dificultades de cohesión
como el uso no variado de conectores, la presencia de oraciones de una construcción poco eficiente y errores
de ortografía. Estas mismas dificultades observadas en los TFG fueron relevadas en las consultas a los actores:
docentes y estudiantes. Esto denota la poca orientación de los estudiantes hacia los procesos cognitivos
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propios de la escritura: planificación, textualización y revisión (FLOWER y HAYES, 1981). Otro elemento
que conlleva una gran dificultad es la falta de un instrumento evaluativo que permita guiar los procesos de
escritura de los estudiantes y determinar la demanda de la tarea. También la importancia de contar con un
sistema formativo formalizado para mediar el proceso investigativo y de escritura del TFG.

En cuanto a los recursos didácticos para acompañar el género, se elaboró un conjunto de recursos basados
en las características del género, sus funciones y las necesidades declaradas de los profesores y estudiantes en
la etapa de acercamiento a la comunidad. Esta información permitió generar recursos de aprendizaje que
apoyan a los y las estudiantes en el desarrollo de la escritura académica en aspectos vinculados con la escritura
como proceso, con la organización retórica del género y sus elementos léxico gramaticales, el manejo de la
intertextualidad y aspectos relacionados con la construcción lingüística del género (cohesión/coherencia,
construcción de párrafo y uso de verbos académicos).

Nuestra propuesta de acompañamiento se funda en la estrategia de volver conscientes a los estudiantes
de la importancia del género discursivo como medio para acceder y construir conocimiento en el marco
de la formación académico-profesional. Por lo anterior, en cada uno de esos recursos se sugiere un
andamiaje tendiente a que los estudiantes tomen control en torno a sus procesos de aprendizaje. Esto nos
permite generar un modelo de escritura del género discursivo para la disciplina concernida que considera
las necesidades de los estudiantes y un aumento progresivo de su conocimiento retórico y genérico.
Asimismo, otra de las proyecciones sería abordar la oralidad con el propósito de diseñar recursos didácticos
que acompañen a los estudiantes en el desarrollo de habilidades comunicativas de oralidad académica
(MANOSSO y SCOS, 2021).

Como posibles limitaciones de este trabajo colaborativo y aplicado, se hace necesario una mayor
integración en el proceso de acompañamiento a los profesores guías de tesis en ingeniería, para de esta manera
propiciar un aprendizaje más situado y contextualizado con el quehacer disciplinar y conectado con los
desafíos de escritura que presentan cada uno de los ciclos del currículum.

En este sentido, a manera de proyecciones, la investigación aplicada desarrollada nos permite avanzar hacia
un diseño de materiales de instrucción que propicia el desarrollo de la escritura académica de los principales
géneros en el ámbito de la ingeniería. así como también, evaluar el impacto de los recursos de aprendizaje
diseñado en el desarrollo de la escritura del género Trabajo de Título (GEVEHR, FETTER, KARPINSKI,
2019).
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