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RESUMEN  

Este artículo propone un acercamiento a la enseñanza de la escritura del artículo científico desde los géneros discursivos, 
entendidos como sistemas de acción que sirven para comunicarse, construir significados lingüísticos, pragmáticos, retóricos 
y contextuales y otorgan identidad a escritores y lectores.  Se muestra que la escritura del artículo científico se encuentra 
acompañada por otros géneros discursivos científicos, tales como la ponencia, el cartel y el resumen, que funcionan en red y 
de soporte para lograr el objetivo de comunicar conocimiento especializado. En este trabajo se da cuenta de la escritura 
científica disciplinar de Físicos en una universidad mexicana pública estatal a través de una investigación cualitativa de corte 
socioantropológico en la que se realizaron entrevistas a profundidad con base en las publicaciones de cada uno de los 
entrevistados y las siguientes categorías de análisis: escritura del artículo científico, trayectoria como escritor y producción 
científica en grupo. En este artículo se da cuenta de la primera categoría. Los resultados muestran que la red de géneros 
discursivos estudiados funciona como un sistema de actividad que promueve el desarrollo de conceptos, conocimientos y 
habilidades de los estudiantes que se convierten en oportunidades de participación y sirve a los tutores para la enseñanza de 
saberes complejos a través de aproximaciones sucesivas para generar identidad a los doctorandos. Por otra parte, se muestra 
que los miembros de una comunidad discursiva participan desigualmente, esto se explica por el tiempo y el tipo de 
participación en sus grupos de trabajo y de la propia comunidad discursiva. 

PALABRAS CLAVE: Escritura, géneros discursivos, artículo científico, Física. 

ABSTRACT 

This article proposes an approach to the teaching of the writing of the scientific article from the discursive genres, 
understood as action systems that serve to communicate, construct linguistic, pragmatic, rhetorical and contextual meanings 
and give identity to writers and readers. It is shown that the writing of the scientific article is accompanied by other 
scientific discursive genres, such as the paper, the poster and the abstract, that work in a network and support to achieve 
the objective of communicating specialized knowledge. In this work, the scientific disciplinary writing of Physicists in a 
Mexican public state university is reported through qualitative socio-anthropological research in which in-depth interviews 
were conducted based on the publications of each of the interviewees and the following Analysis categories: writing of the 
scientific article, career as a writer and group scientific production. This article discusses the first category. The results show 
that the network of discursive genres studied works as an activity system that promotes the development of concepts, 
knowledge and skills of students that become opportunities for participation and serves tutors for the teaching of intricate 
knowledge through progressive approaches to generate identity for doctoral students. On the other hand, it is shown that 
the members of a discursive community participate unequally, this is explained by the time and type of participation in their 
workgroups and of the discursive community itself. 

KEY WORDS: Writing, discursive genres and scientific article, Physical. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Formar autores en ciencias es un reto muy grande para nuestro país. Se encuentra involucrado 

todo el Sistema Educativo mexicano. Es en el nivel superior, donde se encuentra el Posgrado, 

específicamente los estudios de doctorado, donde los aprendices se convierten en expertos, al 

lado de sus docentes y tutores, quienes los acompañan en este proceso formativo. Como lo afirma 

Clark (1993) “el doctorado es un nexo sistémico de fundamental importancia. Cumple funciones 

importantes, como sitio de investigación, enseñanza y aprendizaje, de formación de nóveles 

científicos y como mecanismo de reproducción generacional de las disciplinas”. 

 ¿Cómo se comienzan a interesar los investigadores educativos y lingüistas en la forma de 

enseñar y aprender el arte y el oficio de escribir, de comunicar los hallazgos y reflexiones surgidos 

durante la formación posgradual? A continuación, se hace un breve recorrido histórico sobre estas 

inquietudes en un campo híbrido, que une a la lengua y a la educación. 

 En el contexto de América Latina, desde el año 2004, aparecen los primeros estudios en 

torno a la escritura, la lectura y la formación de estudiantes en el Posgrado. Los estudios que 

exploran la escritura en el posgrado, se centran en distintas dimensiones, que acompañan al 

proceso de convertirse en escritores disciplinares.  

 En los primeros quince años del presente siglo, se han documentado múltiples 

experiencias de escritura. Paula Carlino (2003, 2005, 2009) explora los géneros de la escritura y la 

revisión de pares, Narvaja de Arnoux (2004, 2009, 2010) se centra en el estudio de la escritura de 

la tesis, Castelló (2007) la escritura y la comunicación en contextos científicos y en ese mismo año 

Pereira y Di Stefano, (2007) publican un texto sobre un taller de escritura y la interacción entre 

pares.  

 En el año 2009, Sabaj publica una investigación sobre la problemática de la redacción del 

artículo científico y ese mismo año aparecen dos trabajos sobre la escritura de la tesis y reflexiones 

sobre la enseñanza de la escritura (Narvaja de Arnoux, 2009; Narváez, Girón, Gómez, et.al, 2009).  

 Y en el quinquenio posterior a 2010, aparecen un mayor número de trabajos sobre el 

posgrado y la escritura (Ávila, 2013; Amieva y De Ángelo, 2010; Bigi, 2010; Englander y López-

Bonilla, 2013; Colombo, 2012, 2013; Di Fabio y Heredia, 2013, Moya y Gonzalez, 2013; Guerrero 

y Mostacero, 2014; Mendoza, 2014; Mostacero, 2014, Motta Roth, 2014) abonando al tema de la 
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escritura en el Posgrado en el contexto latinoamenricano con temas que van desde la escritura de 

los trabajos de grado, aprendizaje situado, experiencias pedagógicas y reflexiones sobre la 

enseñanza en grupos de escritura. 

 Al existir un cúmulo de investigaciones que se interesan en la escritura y producción de 

conocimiento durante la formación en el posgrado, aparecen estudios que se enfocan a la atención 

de la escritura en textos académicos y científicos y la revisión de pares como práctica social, 

(Carlino, 2015; Cruz Martínez, 2015; Espino, 2015; Fastuca y y Wainerman, 2015; chois, 2016; 

Franco, 2016; Peredo, 2016; Fernández y Guevara, 2017, Navarro, 2016) dando un giro más hacia 

la dimensión sociocultural y dejando de lado las experiencias pedagógicas de la enseñanaza 

remedial y explicita de la escritura disciplinar.  

 Al revisar los estudios sobre la escritura, lectura y sus prácticas en el posgrado, surge la 

inquietud de ahondar sobre una disciplina científica, en un contexto latinoamericano, 

específicamente, mexicano y sobre géneros discursivos, que utilizan las comunidades disciplinares 

para generar e intercambiar conocimiento de frontera. En estudios anteriores no se ha abordado 

de esta manera el reto de formar escritores para la ciencia desde los géneros discursivos. 

 El interés por estudiar cómo se escribe durante la formación doctoral en México, se ha 

desarrollado incipientemente, destacando trabajos como el de Carrasco y Kent (2011, 1227) y el 

de  Castro y Sánchez (2016, 31) que tienen como objetivo estudiar las trayectorias formativas 

como autores en ciencias de estudiantes de doctorados en ciencias  y humanidades, focalizando su 

participación en distintos roles, ya sea  como coautores, ayudantes y tesistas que les permiten el 

ingreso a sus comunidades disciplinares como hablantes autorizados.  

 Se propone en este artículo, un acercamiento a la escritura del artículo científico desde los 

géneros discursivos, entendidos como sistemas de acción que generan expectativas entre los 

miembros de cada comunidad disciplinar, que sirven para comunicarse, construir significados 

lingüísticos, pragmáticos, retóricos y contextuales y que otorgan identidad a escritores y lectores. 

(Bazerman, 1988, 2016, 2017; Carlino, 2006, 2017; Cardona, 2017; Gee, 2001) Así mismo se 

muestra que la escritura del artículo científico, (Pérez y Rosado, 2019) se encuentra acompañada 

por otros géneros discursivos científicos, tales como la ponencia, el cartel y el resumen, que 

funcionan en red y de soporte para lograr el objetivo de comunicar conocimiento especializado. 

En este trabajo se da cuenta de la escritura científica disciplinar de Físicos en una universidad 
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mexicana pública estatal. 

 Por lo tanto, se formulan las siguientes preguntas: ¿Cómo se construye un artículo 

científico desde la Física? Y ¿Cómo transitan los Físicos a través entre géneros especializados del 

ámbito científico para convertirse en autores en ciencias?  

 De esta manera el objetivo de este artículo es describir y explicar, desde la voz de los 

escritores en ciencias, las actividades y procesos que los llevan a publicar un artículo científico, 

resaltando que los informantes se encuentran en distintas etapas formativas y de consolidación 

como autores en ciencias, desde el primer año del Doctorado en Física, hasta tutores con más de 

una década de experiencia en la escritura científica disciplinar (Silva, Bonilla y Salazar, 2019) y 

mostrar la red de géneros discursivos que le dan soporte a la publicación del artículo científico. 

 En este trabajo se lleva a cabo la revisión de definiciones de géneros de soporte (Swales, 

2009, 45) u organizados en cadena (Navarro, 2019, 1296) y se propone una definición operativa 

que permita su visualización como un sistema de actividad experto organizado, que apoya a la 

formación doctoral a través de escritura y circulación de hallazgos científicos al interior de una 

comunidad discursiva. Además, se muestran evidencias empíricas del quehacer científico de 

Físicos que escriben para la ciencia, que se apoyan en el resumen, el cartel y la ponencia en 

congresos para escribir artículos científicos que requieren tareas de escritura más complejas. 

 Esta investigación puede contribuir, no solo a la comprensión de las prácticas de escritura 

científica disciplinar de los Físicos, por medio de la identificación de géneros discursivos que se 

practican de manera simultánea en un Instituto de Física universitario, asimismo  proporcionará 

herramientas para comprender mejor lo que han estado haciendo en torno a la escritura científica 

y brindará elementos que mejoren y promuevan activamente la participación de los estudiantes del 

doctorado en ciencias,  en distintas prácticas letradas al interior de sus disciplinas. 

 Además, si se toma en consideración la valoración que harán los lectores interesados en 

esta temática de la escritura científica y la formación doctoral, tales como lo son los expertos en 

lingüística, educadores, investigadores y tomadores de decisiones implicados en los doctorados 

científicos de México y América Latina, se transforma en un foro que visibiliza las voces de 

estudiantes y tutores que permitirá continuar con el impulso que ha tenido la Física al interior de 

la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la ciencia en México.   
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Los nuevos estudios de literacidad y la escritura científica disciplinar 

En este apartado teórico y conceptual, se ofrecen argumentos que explican cómo los Nuevos 

Estudios de Literacidad, permiten un acercamiento a las comunidades discursivas científicas y 

cómo los miembros de estas comunidades utilizan los géneros discursivos, como soporte, en la 

construcción del artículo científico. Posteriormente se postula la teoría de la actividad, mostrando 

su evolución, en las tres generaciones, para explicar las actividades que los científicos en 

formación y formados,   

 La perspectiva teórica que utiliza este estudio son los Nuevos Estudios de Literacidad, 

(NEL) que se caracteriza por dirigir sus investigaciones acerca de lo que los humanos hacen para 

leer, escribir y expresarse oralmente como práctica social y se privilegian los trabajos que van más 

allá de las investigaciones para abarcar los contextos sociales, culturales, políticos que enmarcan 

las vidas de estos actores sociales. A principio del siglo XXI, autores como Lillis y Scott, (2007, 7) 

Lea y Street (1998, 157) llamaron a las actividades de leer, escribir y expresarse oralmente dentro 

del ámbito escolar: literacidades académicas. También se utiliza la teoría de la actividad de 

Engeström (1998, 78, 2016; Sannino y Engeström., 2018) para explicar el sistema de géneros 

discursivos de soporte del artículo científico.  

 Es importante recalcar que se nombra este objeto de estudio en plural: literacidades 

académicas, ya que Navarro (2017, 2018) plantea que cada disciplina y cada etapa de formación 

escolar tiene su propia literacidad y que “existen diferentes escritores y trayectorias, culturas y 

lenguas, contextos y usos y que esas prácticas corresponden a diferentes escrituras” (13) dando 

origen al concepto de literacidades disciplinares (Montes y López, 2017, 163). 

 Los estudios sobre literacidad de se han vuelto más profundos y críticos (Zavala, 2004, 25; 

Hernández. 2016, 2019) y han explorado los múltiples usos y significados de esta en contextos 

sociales y culturales específicos, pero manteniéndose la perspectiva de los NEL, como el abordaje 

privilegiado que permite acercarse a lo que hacen las personas cuando leen, escriben y se expresan 

en ámbitos culturales específicos. 

 Para Bazerman (2016) el papel de la socialización en los ámbitos académicos  es crucial, ya 

que lo ve como “el proceso por el cual una persona aprende a acceder a las discusiones y recursos 

de las disciplinas académicas mediante el aprendizaje del discurso especializado y la participación 
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en actividades en ámbitos académicos” (55) Este proceso de inmersión en la comunidad 

disciplinar deberá ser prolongado, buscando que las prácticas letradas se interioricen a partir de las 

oportunidades de participación que la misma comunidad disciplinar (Fahler, Colombo y Navarro, 

2019) ofrezca.  

 

2.2 Comunidades discursivas: físicos que se comunican con un fin 

Cada comunidad discursiva –en este caso la comunidad científica- dispone para comunicarse de 

una serie de géneros pautados convencionalmente (Swales 1990, 45-58). Por definición, se 

considera que los miembros de esa comunidad los reconocen puesto que forman parte de su 

competencia comunicativa, tanto como las normas de lenguaje (Moyano, 2001, 1). 

 Los géneros científico-académicos constituyen la red de formas textuales tipificadas 

correspondiente a la esfera de la educación superior y la investigación científica (Swales y Feak 

2004, 50). 

 Según Bazerman, “un grupo de géneros es la colección de tipos de textos que alguien en 

un rol particular probablemente produzca” (2012 [2004], 134). Este mismo autor analizó en 1988 

la formación del conocimiento escrito: el género discursivo y la actividad del artículo experimental 

en ciencias; donde analizó el desarrollo histórico y el uso contemporáneo del género discursivo 

artículo experimental y hace referencia a los Físicos y señala que estos científicos marcaron la 

pauta de institucionalización de la interpretación específica del artículo experimental, es decir los 

Físicos dieron inicio a la organización y reporte del artículo científico.  

 Es importante hacer un recuento de las características que Bazerman (2003, 318) enuncia 

para definir un sistema de géneros discursivos: 

-Primero, deben de existir un grupo de personas trabajando juntas de manera organizada. En esta 

investigación nos centramos en el sistema de ciencia y tecnología mexicano en el que se encuentra 

inserta la formación de doctores en ciencias, específicamente al interior de la BUAP, en el 

Instituto de Física “Luis Rivera Terrazas”. 

-Segundo, las personas que trabajan juntas de forma organizada, es decir, tutores y estudiantes, 

deben de establecer relaciones de producción de textos, que fluyan y utilicen documentos para tal 

fin. 
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-Tercero, el sistema de géneros discursivos captura secuencias regulares de cómo un género 

discursivo sigue a otro, dentro de la comunicación típica, entre estudiantes y tutores, pero también 

entre investigadores de la disciplina a nivel mundial, es decir más allá de la institución educativa en 

dónde trabajan o se forman. En el caso estudiado los reportes de laboratorio que son requeridos 

por un tutor, y escritos por el estudiante doctoral, sirven de insumo para describir una parte de un 

artículo científico, una ponencia o un cartel de un congreso en Física y a su vez, un artículo 

científico escrito por el tutor, puede servir de base o modelo para las primeras escrituras de un 

estudiante de doctorado. Es decir, forman un sistema de comunicación que favorece los 

intercambios entre los miembros del grupo, además ayuda a organizar su labor y sirven incluso 

para evaluar los avances en la formación doctoral de los estudiantes. 

 El conjunto de géneros escritos por un investigador consolidado, que además es tutor de 

uno o varios estudiantes doctorales, puede consistir en reportes parciales de investigaciones, que 

aporta a un grupo interinstitucional de Físicos que colaboran en red (Corcelles, et. al, 2017), para 

producir artículos científicos, también se encuentra en ese repertorio, los carteles y ponencias que 

presenta en Congresos nacionales o internacionales.  

 En el caso de los estudiantes doctorales, el conjunto de géneros escritos que producen son 

desde breves párrafos que describen una gráfica o una fórmula matemática, los diarios o bitácoras 

de investigación, en dónde recogen los hallazgos, fallos y observaciones de los experimentos o 

demostraciones matemáticas que realizan, también pueden escribir ponencias o carteles en los que 

participan, como investigadores en formación, al interior de su institución o allende las fronteras 

nacionales. 

 Estos conjuntos de géneros, tanto los que escriben los tutores, como los que escriben los 

estudiantes, están íntimamente ligados y fluyen en secuencias predecibles y patrones de tiempo, lo 

que los hace definir sus actividades y roles al interior de sus grupos de trabajo.  

 Por otra parte, así como un sistema de géneros discursivos, pone el foco de atención en lo 

que las personas hacen, es decir en los roles desarrollados por tutores y estudiantes y cómo los 

textos, en este caso los resúmenes, ponencias, carteles y artículos científicos, ayudan y favorecen 

que la escritura no solo sea un fin en sí mismo, sino, en entornos educativos como lo es la 

formación doctoral, las actividades de lectura y escritura de distintos géneros discursivos 

(resúmenes, carteles, ponencias y artículos científicos)  promueven también el desarrollo de 
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conceptos, conocimientos y habilidades de los estudiantes y se convierten en oportunidades de 

participación que les permiten aprender a los estudiantes y a los tutores les facilita la enseñanza de 

saberes complejos a través de aproximaciones sucesivas y la evaluación de los conocimientos y 

habilidades de los estudiantes como futuros miembros de la disciplina. 

 

2.3 Géneros discursivos en red: abstract, ponencia, cartel y articulo científico 

Para Navarro, (2018: 17), los géneros discursivos pueden organizarse en una cadena [chain], 

cronológicamente ordenada, en los casos en que unos deben preceder a otros para que se realice 

la actividad sociodiscursiva en cuestión (Swales 2004). Por ejemplo, el género ponencia requiere 

previamente el envío del género resumen de ponencia a un comité de evaluación de pares 

expertos. Este resumen debe ser lo suficientemente extenso, sólido y claro como para ser 

aceptado o aceptado con enmiendas y pasar al siguiente eslabón de la cadena, la presentación oral 

de la ponencia. Por último, si esa ponencia oral fuera a publicarse en las actas o memoria del 

evento científico debe elaborarse la ponencia escrita; este eslabón del género es en ocasiones 

solicitado de forma anticipada a la presentación oral, mientras que en otros casos es posterior 

porque se espera que incorpore las sugerencias y discusiones generadas en la interacción con el 

público. (Navarro, 2018, 18).  

 Las situaciones en las que participan los Físicos están definidas por las acciones que estos 

realizan: leen, discuten en grupo, diseñan y hacen experimentos en laboratorios, teorizan, hacen 

cálculos matemáticos, escriben reportes de laboratorio, describen gráficas de los resultados 

obtenidos en sus experimentos, explican expresiones matemáticas, socializan los resultados 

obtenidos de manera verbal y le dan forma a sus escritos en una segunda lengua y estas 

actividades se organizan y toman forma en géneros discursivos expertos como el resumen de 

ponencia, la ponencia, el cartel y el artículo científico. Todos estos géneros responden a tipos de 

actividades distintas que se llevan a cabo para dar respuesta a situaciones de una misma esfera de 

actividad (Bakhtin, 1994, 47). 

 A continuación, se presenta la teoría de la actividad aplicada a las actividades que los Físicos 

realizan en este sistema de géneros discursivos expertos. Se presenta con la finalidad de explicar y 

entender las interrelaciones de las actividades que organizan el quehacer científico de los Físicos 

en los distintos ámbitos comunicativos y cómo se entrecruzan. 
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2.4 Tres generaciones de la teoría de la actividad que explican los géneros discursivos en 

red 

La teoría de la actividad se ha desarrollado en tres generaciones: Vigotsky (1979, 123), que la 

postula a principios de 1930 (1979, 123) y su discípulo Leontiev (1978, 19) la desarrolla en una 

segunda generación y la tercera, enunciada por Engeström (1998, 2016; Sannino y Engeström, 

2018) hace aportes  que lo amplia tomando en consideración la comunidad en que la actividad se 

lleva a cabo, las reglas sociales que guían la actividad y la división del trabajo que toda actividad 

implica.  

 Para Vigotsky (1979, 123) la actividad humana se realiza por instrumentos y en 

cooperación con otros humanos que actúan sobre objetos a través de instrumentos, materiales o 

simbólicos; como en el caso que nos ocupa, los Físicos realizan diversas actividades, por ejemplo, 

leer artículos científicos de su disciplina y lo hacen a través del instrumento material del artículo 

científico a través del uso de otro instrumento simbólico, el lenguaje escrito. Es una relación 

mediada que transforma al objeto y es transformada por el sujeto. Aplicando este precepto, la 

relación del artículo científico con el Físico es transformado por la lectura, ya que incorpora 

nuevos conocimientos, conoce nuevas metodologías y conoce resultados novedosos que a su vez 

serán modificados en futuras interpretaciones e investigaciones que él realice para transformar 

este artículo científico en un antecedente de sus aportaciones a la disciplina. Ambos se 

transforman. 

 Entonces los géneros discursivos, vistos como un sistema de actividad de primera 

generación son instrumentos simbólicos que permiten actuar y ser comprendidos por otros 

miembros de la comunidad. 

 En la segunda generación de la teoría de la actividad, Leontiev (1978, 45)  profundizó en el 

análisis de la actividad humana, resaltando una característica básica: la orientación al objeto. Para 

Leontiev (1978, 47) las actividades se basan en motivos que se orientan en finalidades, estas son 

sociales y los individuos los pueden hacer suyos.  Los individuos llevan a cabo acciones con 

objetivos específicos y toman sentido dentro de ellas y es entonces la participación social en estas 

actividades donde se construye el marco de la actividad. Para lograr estos objetivos se realizan 

operaciones.  

 En esta investigación los estudiantes de doctorado e investigadores consolidados realizan 
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la actividad de producir y circular conocimiento científico con la finalidad de generar identidad en 

sus miembros y hacer que el conocimiento científico disciplinar circule y avance.  

 Para la producción y circulación del conocimiento, los miembros de la comunidad 

disciplinar realizan actos individuales, tales como: tareas de escritura. Así, las operaciones 

implicadas en la escritura de un artículo científico en Física son diversas y van desde escribir 

reportes de laboratorio, elaborar modelos matemáticos que expliquen los resultados y las teorías 

que dan soporte a los hallazgos la elaboración escrita de explicaciones metodológicas que se 

siguieron para un experimento en particular, así como la elaboración de resúmenes, ponencias o 

carteles para participar en Congresos donde circula el conocimiento experto y de frontera. 

 Asimismo, los motivos con las que realizan esta serie de actividades cambian de manera 

temporal ya que el uso de las tecnologías, como el manejo de mayor cantidad de datos, vuelve más 

eficiente dichas actividades, pero la finalidad última permanece casi inmóvil; producir y circular 

conocimiento de frontera para pertenecer a una comunidad disciplinar.  Lo cambiante son las 

actividades que se transforman y diversifican, la orientación al objeto ordena y jerarquiza el 

sistema de actividad, escritura científica disciplinar y sus géneros de soporte. 

 Los motivos con las que realizan esta serie de actividades cambian de manera temporal ya 

que el uso de las tecnologías, como el manejo de mayor cantidad de datos, vuelve más eficiente 

dichas actividades, pero la finalidad última permanece casi inmóvil; producir y circular 

conocimiento de frontera para pertenecer a una comunidad disciplinar.  Lo cambiante son las 

actividades que se transforman y diversifican, la orientación al objeto ordena y jerarquiza el 

sistema de actividad, escritura científica disciplinar y sus géneros de soporte. 

 En la tercera generación de la teoría de la actividad Engeström (1998,47; 1999, 21) se 

centra en redes de sistema de actividad que son interactivos y se basa en cinco principios:  

a) El primer principio enuncia que un sistema de actividad está orientado a un 

objeto, es colectivo y está mediado por artefactos, se observa en sus relaciones de 

redes con otros sistemas de actividad, y es retomado tomado como la unidad más 

importante de análisis.  

b) El segundo principio es el de la multiplicidad de voces de los sistemas de actividad. 

Un sistema de actividad presenta múltiples niveles en dónde se integran, a lo largo 

de su historia, los puntos de vista, tradiciones e intereses de sus actores, y estos se 
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ven reflejados en los artefactos que utilizan, las reglas que aplican y las 

convenciones los que se apegan sus participantes. 

c) El tercer principio es el de la historicidad. Los sistemas de actividad se forman y se 

transforman con el tiempo. Cuando se retoma la historia de un sistema de 

actividad, se pueden comprender sus problemáticas, áreas de oportunidad y 

potenciales de solución.  

d) El cuarto principio es el papel central de las contradicciones como fuentes de 

cambio y desarrollo.  Los sistemas de actividad con el paso del tiempo, acumulan 

tensiones, por las problemáticas no resueltas, y así surgen las contradicciones al 

interior y entre sistemas de actividad. 

e) El quinto principio enuncia la posibilidad de transformaciones expansivas en los 

sistemas de actividad. Como parte de los cambios que atraviesa un sistema de 

actividad, el objeto y motivo del quehacer se reconceptualizan y así aparecen las 

transformaciones expansivas, que llevan al sistema a expandir sus horizontes y 

posibilidades, llevando a cambios en la amplitud del mismo sistema. 

 Para explicar el sistema de géneros discursivos implicados en la producción del artículo 

científico en Física, bajo el modelo de la tercera generación de la teoría de la actividad, se 

utilizaron los cinco principios aplicados. 

 El primer principio aplicado al sistema de géneros discursivos en la formación de Físicos 

se explica que las actividades en torno a la escritura de resúmenes, ponencias, carteles y artículos 

científicos están orientadas a un objeto, que es la circulación del conocimiento de frontera entre 

los miembros de la disciplina, en donde se forman futuros científicos, siendo un semillero de 

escritores en ciencias, que es colectivo, ya que participan diversos actores. Tutores, investigadores 

y estudiantes en distintos niveles de formación doctoral y se encuentra mediado por artefactos, en 

este caso por los textos, el instrumental de laboratorio, computadoras, entre otros. Y este sistema 

de actividad a su vez se encuentra relacionado con otros, como el sistema de ciencia y tecnología 

mexicano. 

 El segundo principio, el de la multiplicidad de voces de los sistemas de actividad, dentro 

de un grupo de investigadores que escribe para su comunidad disciplinar y forma a otros en esta 

misma tarea, existen muchas voces, especializadas con distintas trayectorias formativas y con 
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diversos enfoques que enriquecen este sistema de actividad complejo, ya que al escribir y leer en 

grupo, cada uno aporta distintos puntos de vista, tradiciones e intereses, esto es palpable al ver 

cómo cada coautor va grabando en los artefactos, es decir en los textos sus convicciones y a su 

vez crean reglas y convenciones que los estudiantes van aprendiendo, reproduciendo y 

mejorando. 

 El tercer principio, el de la historicidad, en este estudio se puede observar cómo las 

actividades que se despliegan en el tiempo, para leer y escribir para la ciencia, desde diversos 

géneros discursivos se pueden entender a observar la evolución de un grupo de trabajo de Físicos 

o se puede ver a nivel individual al observar cómo sus textos van mejorando y se complejizan con 

el paso de los años en el campo de la investigación disciplinar. 

 El cuarto principio, es el papel que cumple la contradicción como fuente de cambio y 

desarrollo. Las actividades que desempeñan tutores y estudiantes de doctorado en física, para 

escribir resúmenes, carteles, ponencias y artículos científicos, no están exentas de fallos y 

contradicciones que cuestionan su validez y permiten que en futuras investigaciones se mejore y 

propongan nuevas soluciones a problemas encontrados en el desarrollo científico. En múltiples 

ocasiones al escribir un artículo científico, los autores, se percatan de estas contradicciones y 

posibilita una mejor explicación en un congreso a través de una ponencia. 

 El quinto principio, que se trata de las transformaciones expansivas, es precisamente 

cuando el objetivo y motivo de la actividad, en este caso leer y escribir para la ciencia se 

reconceptualizan y se abre la posibilidad de ampliar los horizontes y fronteras del conocimiento, 

de hecho, los Físicos están en búsqueda de nuevos retos y buscan que este sistema de actividad les 

posibilite llevar los conocimientos a nuevas fronteras. 

 Sirva este marco teórico que nos muestra las aportaciones de los NEL, a través de la 

revisión de la literatura especializada en géneros discursivos disciplinares encadenados que sirven 

de soporte y se explican desde la teoría de la actividad para interpretar los hallazgos de las 

entrevistas a Físicos experimentados y en formación que se comunican en grupos de investigación 

al interior de una universidad pública estatal con prestigio a nivel internacional.  

 

3. MÉTODOLOGÍA  
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3.1 Método e instrumentos 

Para este estudio, se empleó una metodología cualitativa de corte socio antropológico. La 

investigación cualitativa, coloca al investigador en el mundo, emplea un método de análisis 

interpretativo que “vuelve visible el mundo social”.  Estas prácticas interpretativas, convierten el 

universo de estudio en una serie de representaciones que implican una aproximación 

interpretativa del mundo real.  

 Desde la perspectiva antropológica se realiza un acercamiento desde la literacidad 

académica disciplinar, vista desde una perspectiva multidisciplinaria que considera estudios 

antropológicos y estudios sociales de las actividades letradas. Reconoce a la escritura académica 

como actividad y la estudia a partir de categorías como eventos, actores, discursos y recursos que 

explican los intercambios de comunicación y los procesos de construcción colectiva de la 

producción académica. (Barton y Hamilton, 2005, 25). 

 La investigación se realizó en el Instituto de Física “Luis Rivera Terrazas” de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (IFUAP). Se eligió a este instituto porque es un 

referente de calidad en la formación de doctores en Física a nivel nacional que no se encuentra en 

el área metropolitana de la Ciudad de México, que cumple con los objetivos plasmados en su 

origen: el desarrollo de investigación científica de alta calidad y la formación de recursos humanos 

con los mismos estándares. 

 En este trabajo de investigación se usaron diversos materiales empíricos y técnicas como: 

la entrevista a profundidad con base en, los artefactos, es decir, en los textos y productos 

culturales. Estos textos empleados, fueron las publicaciones impresas de los participantes y el 

currículum vitae de cada uno de ellos, con los que se interactuaron, ya que estos permiten el acceso a 

conocer las rutinas, los momentos y los sentidos problemáticos de la vida de los individuos 

(Denzin y Lincoln, 201, 1-28). 

 En esta investigación se cruzó información, para triangular los datos obtenidos a través de 

los datos reportados en el portal del Doctorado en Física 

(http://www.ifuap.buap.mx/posgrados/fisica.php),   las entrevistas a profundidad de los tutores y 

estudiantes del doctorado en Física del Instituto de Física “Luis Rivera Terrazas” de la BUAP. 

Actualmente este centro de investigación cuenta con una planta de 37 investigadores con nivel de 

doctorado de tiempo completo, de los cuales el 94% se encuentran inscritos en el Sistema 
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Nacional de Investigadores (SNI). El doctorado estudiado es el Doctorado en Física de este 

instituto. Este programa se encuentra en el padrón de Posgrados de calidad de CONACyT y 

cuenta con el grado de Posgrado de competencia internacional. 

 En primer lugar, se elaboró una entrevista a profundidad con base en las categorías de 

análisis teóricas, que interesan a esta investigación. (Ver tabla 1) En este trabajo solo se reportaron 

resultados de la primera categoría. En esta misma tabla, se puede observar el guion de preguntas 

para tutores y estudiantes, y su vinculación a las categorías analíticas. 

Tabla 1. Categorías de análisis y guía de preguntas para la entrevista a profundidad 

Categorías 
de análisis Entrevista a tutor Entrevista a estudiante 

Escritura: 

Fases de 
escritura y 
géneros de 
soporte 

 

¿Cuáles son las fases que lleva escribir 
un artículo en Física? 

Cuando se reciben las observaciones de 
los revisores ¿quién atiende a estos? 
¿Cómo lo hace? 

¿Cómo se relacionan el abstract, la 
ponencia, el letter y el artículo científico? 

¿Cuáles son las fases que lleva escribir un 
artículo en Física? 

Cuando se reciben las observaciones de 
los revisores ¿quién atiende a estos? 
¿Cómo lo hace? 

¿Cómo se relacionan el abstract, la 
ponencia, el letter y el artículo científico 

Producción 
científica en 
grupo 

¿Con quién escribe? 

¿Cómo se conformó este grupo? 

¿Cuáles son los retos como autor 
principal, coautor o tutor? 

¿Cómo se ponen de acuerdo para el 
orden de la coautoría? 

¿Qué actividades desempeñó como 
estudiante? 

¿Sigue esas mismas pautas o rutinas 
como tutor? 

¿Cómo se distribuyen las tareas para 
escribir un artículo científico 

¿Con quién escribes? 

¿Cómo se conformó este grupo? 

¿Cuáles son los retos como autor 
principal, coautor o tutor? 

¿Cómo se ponen de acuerdo para el orden 
de la coautoría? 

¿Qué actividades desempeñas como 
estudiante? 

¿Cómo se distribuyen las tareas para 
escribir un artículo científico? 

 

Trayectoria 
como 
escritor 

¿Qué diferencias observa en su escritura 
desde que era estudiante ahora que ya es 
tutor? 

 

¿Qué diferencias observa en su escritura 
desde que ingresó al doctorado a ahora 
que ya escribió su primer artículo? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Población  

Los sujetos de investigación se eligieron de la planta docente y estudiantil del IFUAP.  La elección 

de estos sujetos estuvo determinada por los investigadores que aceptaron una entrevista a 

profundidad, solicitada vía electrónica.  En un primer momento se analizó en la página del IFUAP 

(http://www.ifuap.buap.mx/posgrados/fisica.php) cada uno de los resúmenes curriculares que 

aparecían en la misma y los investigadores de la planta docente que se habían formado en el 

Doctorado del mismo instituto fueron elegidos para la presente investigación. Se enviaron seis 

correos de solicitud y dos investigadores aceptaron participar. Uno de los tutores es del área 

aplicada y el otro sujeto es del área teórica. 

 En el caso de los estudiantes se enviaron dos solicitudes por cada cohorte generacional, es 

decir a los estudiantes que ingresaron al doctorado en los años 2016 y 2017. Y de estos 

respondieron tres estudiantes, dos de la generación 2017 y una de la generación 2016. Dos 

estudiantes corresponden al área aplicada y una al área teórica. 

 A continuación, se muestra una tabla con los códigos asignados a los sujetos de 

investigación y duración de cada entrevista. 

Tabla 2. Códigos asignados a los sujetos de investigación y la duración de las entrevistas 

Código de la entrevista Duración de la entrevista 

1HTFA 57 min 40 seg 

2MEFT 36 min 46 seg 

3HTFT 40 min 38 seg 

4HEFA 43 min 41 seg 

5MEFA 54 min 13 seg 
H: Hombre; M: Mujer; T: tutor; E: Estudiante; FA: Física Aplicada; FT: Física Teórica  

Fuente: Elaboración propia. 

 Las entrevistas se llevaron a cabo en el mes de abril del año 2019 en las instalaciones del 

IFUAP, tanto en el Eco campus Valsequillo como en Ciudad Universitaria, contando como 

escenario los cubículos de tutores y estudiantes. Las entrevistas fueron audiograbadas, previa 

autorización de los entrevistados. Y se utilizaron los Curriculum Vitae de los entrevistados, así 

como los artículos, ponencias y carteles que ellos han escrito, para preguntar directamente sobre 

los artefactos proporcionados por los mismos entrevistados 

 El contenido de estos audios fue recabado en un procesador de textos, mismos que 

fueron analizados mediante el programa de análisis cualitativo asistido por computadora 
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ATLAS.ti. Este programa permitió asociar códigos, que corresponden a las categorías de análisis 

de la presente investigación, que son: fases de la escritura y géneros de soporte con fragmentos de 

texto para buscar coincidencias y patrones clasificables para verter los resultados de forma 

organizada.  

 Para el análisis de resultados se construyó una tabla de doble entrada que permitió la 

contrastación de los referentes teóricos con los fragmentos de las entrevistas obtenidos y 

trabajados en el programa ATLAS.ti, de esta manera se construyeron las conclusiones de este 

trabajo. A continuación, se muestra un ejemplo de esta tabla. 

Tabla 3. Tabla que ejemplifica el uso de referentes teóricos y fragmentos de entrevistas el eje analítico: fases 
de escritura y géneros de soporte 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4. RESULTADOS  

4.1 Cómo aprenden a comunicarse los físicos: aproximaciones y participación 

La identidad académica o científica de cada persona depende en gran medida de la suma de las 

prácticas lectoras y escritoras en que ha participado. En el ámbito académico, somos lo que 

hemos publicado (y también lo que hemos leído). (Casanny y Morales, 2009, 5). De este modo, 

dominar los recursos discursivos empleados para procesar los géneros de la propia disciplina es 

fundamental para poder construirse una identidad positiva y satisfactoria dentro de la comunidad 

académica, con lo cual se puede favorecer la aceptación de las afirmaciones y conclusiones que se 

presenten (Casanny y Morales, 2009, 6) 

 A continuación, se muestra un extracto de la entrevista a un tutor, el cual posee una vasta 

experiencia en la escritura científica y valora a la audiencia, además explica que las bases del 

trabajo científico riguroso son las credenciales para pertenecer a la disciplina. 

Referente teórico Fragmento de la entrevista extraído 

Carlino (2006, 14) los 
géneros discursivos no 
son meros formatos de 
textos; son sistemas de 
acción que generan 
expectativas entre 
lectores y autores 

“del abstract es lo primero que un editor ve, el título y el abstract, si el título le 
interesó se pasa al abstract, regularmente es lo único que hacen porque los editores 
es lo único que hacen y lo pasan a los lectores o revisores que se convierten en 
referees y el abstract le interesó, entonces se pasa a las conclusiones y el editor lo 
pasa a los referees que ellos lean completamente tu trabajo y lo critiquen. Hay que 
ser muy cuidadosos con la escritura del abstract y de las conclusiones” (5MEFA 
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“por eso debes de describir de la mejor manera para que otros puedan reproducir el experimento y obtengan el 

mismo resultado para que te crean ya que pasa a veces que la gente reporta cosas que no se pueden reproducir y 

genera desconfianza ya que estas mal o estas mintiendo, es parte de eso de hacer investigación, tratar de describir 

para comprobar ya que es parte de ser honesto en el ámbito científico” (1HFA). 

 Por otra parte, así como un sistema de géneros discursivos, pone el foco de atención en lo 

que las personas hacen, es decir en los roles desarrollados por tutores y estudiantes y cómo los 

textos, en este caso los resúmenes, ponencias, carteles y artículos científicos, ayudan y favorecen 

que la escritura no solo sea un fin en sí mismo, sino, en entornos educativos como lo es la 

formación doctoral, las actividades de lectura y escritura de distintos géneros discursivos 

(resúmenes, carteles, ponencias y artículos científicos)  promueven también el desarrollo de 

conceptos, conocimientos y habilidades de los estudiantes y se convierten en oportunidades de 

participación que les permiten aprender a los estudiantes. En los siguientes extractos de entrevista, 

podemos apreciar cómo los estudiantes van aprendiendo de manera progresiva la escritura en esta 

disciplina. 

“…y debo confesar que en el primer artículo fue más aportación de mi asesor de doctorado, porque la idea original 

fue de él y yo era el responsable de resolver el problema que él proponía, conforme fui avanzando, mi primer artículo 

fue en el 2010, parece ser y no estaba muy empapado del tema, porque uno entra como estudiante, le plantean un 

problema y dice si y uno empieza a refinar sus técnicas numéricas, analíticas el tema y los artículos como que uno no 

está muy enterado de todo…”(3HTFT) 

“…entonces mi asesor consideró meritorio publicarlo y entonces él trabajó más en la forma, en el cuerpo del artículo, 

en las conclusiones y yo aporté resultados, gráficas, sobretodo eso la interpretación de las gráficas y entonces fue más 

trabajo de mi asesor en la primera publicación, pero si puedo notar el avance en la publicación de artículos porque 

después hubieron dos artículos más o menos en ese tenor de que mi asesor y mi coasesor también escribían más y yo 

aportaba una parte y empezaba a dar más en la escritura porque al describir las gráficas ellos insertaban esos 

textos para incluirlos en el artículo…”(3HTFT) 

“Ya fue en el cuarto artículo que fue en la revista New Journal of Physics  donde tuve una aportación más relevante 

en el artículo porque ya fue basado en mi tesis propia y tuve que hacerlo en inglés, resumirlo, condensarlo y 

convertirlo en un artículo y obviamente al ser un estudiante doctoral, mis asesores revisan ese artículo , aportan 

también en algunas partes y pueden adicionar más, enriquecerlo y de tal forma con cuatro artículos y con una tesis y 

hacerlo en inglés y no es una escritura de un ensayo o una novela sino es una comunicación científica y teníamos que 
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ver para que revista, la primera fue para física AB” (3HTFT). 

 Como se puede observar, en los últimos tres fragmentos, se da cuenta de la progresión en 

los aprendizajes, en la medida que más escriben y participan en actividades de lectura y escritura, 

se va generando un proceso identitario como escritores en ciencias. Mata, Kent y Carrasco 

afirman que “al participar de las prácticas letradas de una comunidad disciplinaria el estudiante de 

doctorado aprende explícita y tácitamente procedimientos, normas, convenciones, regulaciones de 

revistas de investigación que organizan y sostienen la producción científica de una disciplina. Es 

su participación la que le permite avanzar en la construcción de su autonomía como investigador”. 

(2017, 3). Este apartado muestra evidencia del proceso participativo en actividades formativas de 

los físicos en el doctorado. 

 

4.2 Red de géneros discursivos en la física 

Para Paula Carlino (2006, 14) los géneros discursivos no son meros formatos de textos; son 

sistemas de acción que generan expectativas entre lectores y autores. En este artículo se postula 

que los diversos géneros escritos por los Físicos están estrechamente ligados, desde su enseñanza, 

formando un sistema de andamiaje que permite la participación plena de sus actores en la 

comunidad discursiva de la Física.  

 En los extractos de entrevista, que a continuación se presentan, se muestra cómo escriben 

y se apoyan los Físicos en esta red de géneros. El primer entrevistado, que es un investigador 

consolidado, explica cómo transcurre su escritura de manera natural entre estos géneros 

discursivos. 

“del abstract es lo primero que un editor ve, el título y el abstract, si el título le interesó se pasa al abstract, 

regularmente es lo único que hacen porque los editores es lo único que hacen y lo pasan a los lectores o revisores que 

se convierten en referees y el abstract le interesó, entonces se pasa a las conclusiones y el editor lo pasa a los referees 

que ellos lean completamente tu trabajo y lo critiquen. Hay que ser muy cuidadosos con la escritura del abstract y de 

las conclusiones” (5MEFA) 

“Y cuando mandas un trabajo a un congreso para un poster o una plática y solo leen tu resumen y si te aceptan te 

dicen vas a tener un poster, una plática o una conferencia magistral, entonces no pasa así ya que primero escribes el 

artículo y después mandas el resumen para un congreso, pero también a veces pasa que ves una conferencia y quieres 
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ir a ella y no tienes todos los resultados para escribir un artículo y quieres presentar algunos resultados preliminares 

y mandas tu resumen y ofreces resultados preliminares y a veces puedes escribir una carta, en uno de mi cv lo 

mandamos en un congreso y mostramos resultados preliminares. En una carta que es corta de tres o cuatro páginas 

que son compactos y después se convierte en un artículo completo. Pero eso no quiere decir que una carta sea menos 

importante que un artículo ya que eso nos pasó enviamos una carta que resultó ser muy importante y después 

publicamos un artículo que describe de una manera más detallada las cosas que se hicieron teóricamente y las cosas 

que se hicieron experimentalmente entonces a veces pasa., pero en otras ocasiones escribes solamente el artículo 

directamente, no es siempre igual” (1HFA) 

 En contraposición, se observa cómo este estudiante se encuentra en el proceso de 

construir el sistema de géneros que le permitirán aprender a escribir para los Físicos y pertenecer a 

esta comunidad discursiva.  

“Hasta el momento solo he escrito el abstract para el Congreso y lo escribí enteramente yo sin mandar el artículo, al 

final cuando ya iba a ser el simposium, ahora si te piden tu artículo para que sea publicado, pero en principio solo 

he escrito el abstract en ingles con el artículo completo y revisado” (2MEFT) 

 Es importante observar la horizontalidad de los géneros discursivos, es decir no se 

encuentran jerarquizados de mayor a menor complejidad, sino que son una red, en la que se 

mueven para soportar la escritura científica disciplinar. Tal y cómo se observa en el siguiente 

fragmento de entrevista a un investigador consolidado. 

“Y cuando mandas un trabajo a un congreso para un poster o una plática y solo leen tu resumen y si te aceptan te 

dicen vas a tener un poster, una plática o una conferencia magistral, entonces no pasa así ya que primero escribes el 

artículo y después mandas el resumen para un congreso, pero también a veces pasa que ves una conferencia y quieres 

ir a ella y no tienes todos los resultados para escribir un artículo y quieres presentar algunos resultados preliminares 

y mandas tu resumen y ofreces resultados preliminares y a veces puedes escribir una carta”, (1HFA). 

 Autores como Swales (2004) han definido que los géneros científico-académicos 

constituyen una red de formas textuales tipificadas correspondiente a la esfera de la educación 

superior y la investigación científica y en esta investigación se da cuenta de esta red textual que 

presenta características de progresión en la apropiación de dichas prácticas de los escritores en 

ciencias. Por otra parte, autores como Navarro (2019) propone que “los géneros discursivos 

pueden organizarse en una cadena cronológicamente ordenada, en los casos en que unos deben 

preceder a otros para que se realice la actividad sociodiscursiva en cuestión” (2019, 17) y sostiene 
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que el resumen de ponencia y ponencia oral son eslabones que deben construirse sólidamente 

para sostener la producción científica disciplinaria. 

 

4.3 Escritura científica y sistema de actividad en física 

En las entrevistas se puede apreciar cómo se expresan los cinco principios que enuncia 

Engeström (1998, 21) para definir un sistema de actividad, en este caso, se pueden ver en la red de 

géneros discursivos que los Físicos emplean para comunicarse al interior de su comunidad 

disciplinaria.  

 Con base en el primer principio referido a los sistemas de actividad que se orientan a 

objetos colectivos y mediados por artefactos en el siguiente fragmento de entrevista, se observa 

como el colectivo tiene un objetivo el publicar para participar en la comunidad discursiva, y cómo 

con el uso de distintos artefactos, participan para tal fin. 

Escribimos en coautoría y cada quién hace su parte, el experimental no se pone a escribir cosas teóricas, se pone a 

escribir todo lo que hizo en la parte de los experimentos, todo lo que tuvo que pasar con sus experimentos  y escribir 

sus resultados, igual  el teórico hace lo mismo, cada uno hace su parte, pero cuando se está trabajando en un grupo, 

siempre se discute, no importa que el teórico este tratando de explicar lo que él hizo y el experimental lo que él hizo, 

porque tienen que estar de acuerdo todos, a veces uno escribe muchas cosas y el otro dice “porque no mejor quitas 

esto y pones otra cosa” o “ a mí no me quedó claro cómo hiciste tal experimento o al revés, ”mira no le entendí a 

esta parte, porque no la reescribimos de tal manera”, no es que el experimental solo escriba de experimental, se tiene 

que discutir. (1HFA) 

 En el siguiente fragmento de entrevista se puede observar el principio basado en la 

escritura colaborativa. (Corcelles, et. al, 2017) 

“… soy un físico experimental y colaboro con un grupo y los artículos que ha publicado, el último que ahí aparece 

(en el cv) es parte de uno de los trabajos de tesis de uno de mis alumnos y el anterior es un trabajo de investigación 

de un grupo que realizo con la UNAM  y el Tec De Monterrey  y este otro es con un grupo de aquí” (3HTFT) 

 Tercer principio: historicidad. En la comunidad discursiva entrevistada, se puede observar 

cómo la escritura se va desarrollando desde el inicio del doctorado, hasta la consolidación de sus 

trayectorias como científicos. Para ejemplificar este principio, se muestran los fragmentos de la 

entrevista al investigador con mayor prestigio y cómo comenta su evolución histórica cómo 
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escritor en ciencias. 

“Los alumnos publican hasta el doctorado, si te va bien, publicas uno o dos artículos en el doctorado, cuando yo salí 

ya había escrito 11 artículos … ahora ya he participado en más de cincuenta publicaciones nacionales e 

internacionales y enseño a mis estudiantes de doctorado a ser físicos que publican” (1HFA) 

 Para mostrar cómo se expresan en esta comunidad, las contradicciones como fuentes de 

cambio y desarrollo, referidas al cuarto principio, se muestra un extracto de la entrevista a una 

estudiante de primer año del doctorado. 

 “Para este artículo, el que nos rechazaron algunas veces si nos llevó como un año, porque también se tardan en que 

los refieres hacen las observaciones y nos lo regresan, si es un proceso un tanto tardado” (2MEFT)  

 Finalmente, el quinto principio, referido a la posibilidad de transformaciones expansivas 

en los sistemas de actividad, se puede apreciar en el siguiente fragmento de la entrevista a un 

estudiante de Física y se observa, cómo el aparente revés se transforma en oportunidades de 

crecimiento y mayor conocimiento de las habilidades de escritura y su futura expansión.  

 “Primero había que tener resultados numéricos y compararlos con resultados teóricos aproximados y gráficas y  

comparas las gráficas, si no coinciden o están muy lejos de coincidir, pues quiere decir que hay problemas, que las 

cuentas no están bien y cuando lo mandas a publicar eso es lo que le da peso, dices lo hicimos teóricamente y lo 

hicimos numéricamente y el plus que le da a los físicos teóricos es lograr expresiones analíticas aproximadas que te 

puedan predecir la dinámica de lo que va a ocurrir,  y eso es lo que se publica cómo a partir de cálculos numéricos 

llegas a predecir” (4HEFA) 

 Los resultados aquí mostrados permiten hacer observaciones, desde la teoría desarrollada 

en este artículo para postular cómo funciona la escritura científica en los Físicos, tanto en 

formación, como en investigadores consolidados y muestra cómo el sistema de actividad en el que 

se orientan permite la comunicación disciplinar.  

 Tal y cómo lo presenta  Narváez (2017) los sistemas de actividad son una categoría teórica 

y metodológica útil para explicar que las interacciones humanas como parte de comunidades, 

grupos y organizaciones implican contradicciones que surgen de la división del trabajo; es decir, 

diferentes participantes que están persiguiendo un objetivo común y buscan simultáneamente 

satisfacer motivos personales mientras acceden o no a recursos estratificados dentro de una 

actividad colectiva y en este apartado se muestra el uso de la teoría de la actividad (1998, 1999, 
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2016) como una metodología útil para mostrar las interacciones dentro de una comunidad de 

Físicos que buscan un objetivo común y se transforman y transforman con y en los textos 

científicos que producen en grupo. 

 

5. DISCUSIÓN 

A continuación, se enunciarán las conclusiones a las que este primer acercamiento a la comunidad 

disciplinar de los Físicos en la BUAP, a manera de puntos para su discusión con los lectores 

interesados en el tema. 

 -Los Físicos utilizan las prácticas de escritura científica, a través de actividades y procesos 

(Ravena, Marinkovich, Velásquez y Astudillo, 2017) como un pasaporte de entrada a la 

comunidad disciplinar. Los investigadores experimentados, en el rol de tutor  posibilitan esa 

entrada a sus estudiantes doctorales  a través de aprendizaje situado,(Castelló, Iñesta y Monereo, 

2017) y  se observa que a través de aproximaciones sucesivas en escritura (inician con pequeños 

reportes de laboratorio, posteriormente piden que escriban párrafos explicativos de gráficos, 

resúmenes, ponencias y carteles, hasta llegar a la coautoría de artículos científicos)  enseñan por 

inmersión en las prácticas escriturales,  las habilidades y conocimientos necesarios, y así facilitar el 

ingreso a la comunidad científica disciplinar. 

 -El tipo de comunicación privilegiada en la Física es escrita, ya que a través de la 

publicación y lectura de artículos científicos, ponencias, carteles y resúmenes para congresos, se 

genera un diálogo entre los miembros de la comunidad discursiva de la Física. Es importante 

mencionar que este diálogo escrito no está exento de errores por parte de los miembros recién 

llegados a la disciplina, que a través del ensayo y el error se convierten en hablantes especializados 

y posibilitan que tanto sus habilidades como las fronteras de la ciencia se expandan.  

 -Los géneros discursivos en red en los que se muestran en este artículo son: resumen, 

ponencia, cartel y artículo científico y se observa cómo conforman un entramado que permiten 

que los doctores en Física en formación participen al lado de sus tutores, en distintos roles y entre 

más aumente la frecuencia de participación en estas prácticas letradas, más rápido se convertirán 

en investigadores autónomos. 

 -Desde un punto de vista teórico, se propone que la red de géneros discursivos de 
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soporte, se estudien, no solo como géneros expertos, sino como géneros discursivos formativos 

de científicos, ya que aprender competentemente a escribir  reportes de laboratorio, resúmenes, 

carteles y ponencias, como soporte para la escritura del artículo científico, permiten que los 

estudiantes de doctorado vayan reconociendo y adquiriendo las prácticas letradas de su 

comunidad que les permitirán pertenecer legítimamente como miembros capaces de producir y 

circular conocimiento de frontera. 

 -En relación con las distintas etapas formativas de los físicos entrevistados, en este 

estudio, también queda explicitado que los miembros de una comunidad discursiva participan 

desigualmente, esto se explica por el tiempo y el tipo de participación que tienen al interior de sus 

grupos de trabajo y de la propia comunidad discursiva. Se puede explicar por el efecto Mateo 

(Merton, 1968; Ruiz-Argüelles, 2017). 

 El efecto Mateo, que tiene implicaciones éticas importantes, se muestra en algunos 

ejemplos: acumulación de recompensas en personas distinguidas y negación de éstas a los 

emergentes; en la diferencia en la distribución y acceso a los recursos, donde personas y centros 

con más prestigio logran mejores dividendos y también se aprecia en las comunicaciones 

científicas donde son más “visibles” (Ruiz-Argüelles, 2017). 

 Este efecto es evidente en los hallazgos presentados en este artículo, en dónde los 

miembros que más escriben, que más participan, lo pueden hacer cada vez con mayor facilidad 

que los miembros en formación o recién llegados y presentan serias dificultades de escritura 

científica disciplinar. 
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