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RESUMEN 

La ex1genc1a de la formac1ón en competenc1as en el marco de la Educac1ón Su· 
penor hace imprescindible plantearse la neces1dad de buscar vlas para su evalua
Ción . En el campo de las destrezas comunicativas se hace indispensable ofrecer 
una v1s1ón cualitat1va en el proceso evaluador. que esté por encima de la estncta 
medición cuantitativa Para ello, hemos de marcar unos parámetros claros que ga
ranticen su eficacia y que orienten al profesorado Este trabajo propone una sene 
de cntenos bás1cos que at1enden a los distintos aspectos que deb1eran constituir 
el foco de mterés en el seguimiento de la comunicación oral y escnta en la Univer
sidad 

Palabras Clave: Competencia comunicat1va . Educación Supenor. evaluac1ón. 
didáctica 

ABSTRACT 

The demand for competence training in higher education leads to cons1der the 
need for searching means of evaluation. In the field of communicat1ve skills . 11 is 
indispensable to provide a qualitative viewpoint in this evaluation process beyond 
the strict quantitative measurement. For this. we have to mark clear parameters to 
guarantee its efficiency and guide the teaching staff. This proJect suggests a senes 
of basic criteria catering for the different aspects that must establish the focus of at
tention in the pursuit of oral and written communication at University. 

Keywords: Communicative competence. higher education , evalua!Jon, didactics 

1. LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Pensar y planificar las nuevas titulaciones de grado, a la luz del Espacio Euro
peo, ha supuesto un importante cambio de perspectiva que ha venido a instaurar 
un modelo muy diferente para la Educación Superior. La transformación que anun-
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ctaban la Declaractón de la Sorbona en 1998 y la de Bolonia al año sigUiente el pro
ceso de convergencia con Europa y la expenmentación con los programas piloto. 
de¡a ya de ser un entrenamtento para convert1rse en una realidad palpable a la que 
la comuntdad univers1tana ha de rend1r cuentas. 

Los Libros Blancos. respaldados por la Agencia Nacional para la Evaluación de 
la Calidad'. ya apostaban por una Educactón Superior basada en el aprender- fren
te al enseñar- en el saber hacer y en el desarrollo de habilidades fundamentales 
para el desempei'lo y la proyección soctolaboral de los estudiantes de cada ntu
lación. El Documento-Marco elaborado por el Ministerio de Educación , Cultura y 
Deporte recoge como una exigencia que 

'·Las objetivos formativos de las enseñanzas oficiales de nivel de grado tendrán , 
con carácter general. una orientación profesional, es decir, deberán proporcio
nar una formación universitaria en la que se integren armónicamente las com
petencias genéncas básicas, las competencias transversales relacionadas con 
la formación integral de las personas y las competencias más especificas que 
posibiliten una orientación profesional que permita a los titulados una integración 
en el mercado de traba¡o" (MEC: 2003, 6) 

Por su parte. el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, establece una serie 
de competencias genéricas para la formación del estudiante universitario. Partiendo 
de esta dimensión funcional y operativa de la Universidad , donde cobra importan
Cia el papel de los estudiantes como agente activo en el proceso de aprendizaje, 
las universidades se han visto en la necesidad de crear sus propias exigencias en 
este sentido y se han marcado una serie de metas para garantizar la cal idad en la 
preparación de sus egresados. Se trata de toda una serie de destrezas que ha de 
manejar el alumnado al finalizar sus estudios y que adquieren un matiz transversal 
e interdisciplinar, porque forman parte de su educación global e integral como seres 
sociales y como profesionales en un determinado ámbito. 

Asl pues. en esta educación por competencias, entendemos que la relacionada 
con los usos comunicativos en el ámbito formal y académico se convierte en uno de 
los ejes sobre el que han de articularse todos los aprendizajes. Lejos de entender 
éstas como habilidades propias de las ramas denominadas "de letras", la competen
cia comunicativa . al modo en que la determinó Hymes y la describieron sus suceso
res. supone un elemento esencial en todos los perfiles profesionales (Hymes. 1971; 
Canale y Swain , 2979). Por un lado. hemos de reconocer la especificidad lingü ística 
y textual propia de los distintos perfiles profesionales pero, por otro, entendemos 
que el manejo de habilidades como la expresión oral y escrita formal. la lectura 
critica, la elaboración de documentos producto de la investigación , entre otras , son 
cuestiones elementales para garantizar el éxito socia l y profesional en todo titu la-

2 Pueden consultarse los Libros Blancos de las distintas ti tulaciones en la página de la ANECA a través 
del enlace http://www.aneca.esipubhcacionesllibros-blancos.aspx (consultada el 30 de septiembre de 
2010) 
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do o t1tulada umvers1tana. sea filólogo 1ngeruero o de la rama sanit na 
alud1do a la apuesta solida han demostraoo las un,versldades es an 
defimción de competencias para las nuevas t•tulaCiones por lo que r s 
de la lengua parece ex1s11r unan1m1dad al recogerla como una e las e 1 

genencas que han de contemplarse en todos los Graoos Son mucha5 las mst1tu
c10nes que. de un modo o de otro, destacan la neces1dao de desarr llar la comum
caoón oral y escnta en los estudios supenores 

Esa apuesta por la comumcac1ón como una competenCia bas1ca. pasa por 
entender el concepto desde una perspect1va que nos lleva desde lo gramat• 1 -
marcado por cntenos de correcc1ón - hasta los aspectos SOCIOCulturales pmgma
llcos que Impregnan el uso dellengua¡e en sus d1ferentes reg1stros • modahdade 
Podemos decir que la Educac1ón Supenor presenta s1tuaoones de comunJC8CIOn 
muy diversas ante las que los estudtantes han de desenvolverse con éxtto porque. 
en la mayoría de los casos, Implican la transmtstón del conoc1011ento o la apl1caC16n 
de habilidades para la acctón en el traba¡o al que su lormacton va onentada La 
nueva realidad soctal y educativa en la que nos encontramos nos perrmte d1bujar un 
abamco amplio de d1chas situaciones en las que ellengua¡e se convterte en el pnn
Cipal 1nstrumento. Por un lado, la llegada de las TIC al proceso dtdácttco. a través 
de las aulas virtuales y, por otro, la nueva plan1f1caC16n de los aprendizajes a través 
de las Acllv1dades Académicamente Dtrigtdas y la acción tutorial , han proptciado en 
la Umversidad nuevos espacios para la escntura y el habla'. Podríamos resumirlos 
en el s1gu1ente esquema: 

La Unívers1dad de Almeria, institución en la que vemmos desarrollando nuestra labor docente . cuenta 
enlre sus competencias genéricas aprobadas por Consejo de Gob1erno de 17 de ¡umo de 2008 con la 
de "expresarse oralmente y por escrito en su propia lengua·, algo que se ha incorporado como objet1vo 
bás1co - junio al resto de las genéricas- en los planes de estud1o de todas las carreras Puedn acc" 
darse al documento en 
http 1/cms ual es/idc/groupslpublicl@cantro/@humallldades/documentsldocumento/pl gen compa
tenclas_ual pdf (consultado el30 de septiembre de 2010). Por poner otro e¡emplo an España menCJO· 
naremos umversidades como la de MurCia, a cuyo documento puede accederse a través del enlace 
http 1/www u m eslvlc-esludioslgrado/compatenclaSi)enerales pdf (consultado el 30 de septiembre de 
2010) y la UNED, que se muestra en el acceso http //portaluned es/portal/paga? pageld=93 .571204 
93 20535482&dad=portal& _schema=PORTAL 
(consullado el 1 de octubre de 201 0). 

Otras 1mciativas muy Interesantes en esta linea son las llevadas a cabo por la Red de UmversJdades 
Lectoras, a la que puede accederse en el enlace http/lwww un1versidadeslec1oras org (consultado el 
30 de sepbembre de 201 O) 
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S1tuac1ones para la comunicaCión 

escnta 

-Tareas AD (Comentanos críticos. informes, 

practicas. etc.) 

- Lectura de Documentos Científicos 

- Traba¡os de 1nvestigac1ón 

- Memonas finales (Práct1cum. Más ter, DEA. 

etc.) 

- Búsqueda, acceso y selección de información 

(Bibliotecas, Bancos web, etc.) 

- Foros, Chat y Correos electrómcos (Aula 

Virtual) 

- Pruebas de evaluación escrita 

- Elaboración /Comprensión de documentos 

1nst1tucionales 

- Exposiciones de clase 1 Debates 

- Consulta en tutorías 

- Consultas mstitucionales (becas, 

solicitudes ... ) 

l 

- Participación en foros académicos (Congresos. 

S1tuaciones para la comunicación 

oral 

Jornadas, Conferencias, Coloquios cientl ficos, 

etc.) 

- Recepción de video-conferencias 

- Participación en foros institucionales (Juntas 

de Facultad, Departamentos, Asociaciones 

Estud iantiles ... ) 

Figura 1. Situaciones para la comunicación en el ámbito académico 

2. EL ALUMNADO UNIVERSITARIO Y EL USO DE LA LENGUA 

La lengua materna se convierte para el ser humano en una de las principales 
señas de identidad. A través de el la nos conformamos como seres sociales, esta
blecemos las relaciones con quienes nos rodean y nos desenvolvemos en el mundo 
de los adultos. La esencialidad de la comunicación queda muy al descubierto en 
las enseñanzas medias: los actuales diseños curriculares para la Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria y Bachillerato, plantean la atención al uso de la lengua, algo 
que vendría a ponerse de manifiesto por vez primera con la transformación del sis
tema educativo en España a partir de 1970s El lenguaje, en definitiva, se convierte 

' Tengamos en cuontn que con la Ley General de Educación asis!Jmos a la primera alusión al concepto 
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en uno de los e¡es que garantiZa el éx1to académiCO en el resto d la as na.ura. 
por ue se trala del vehículo pnnopa sobre e que se sustentan los apr ndJZ 1 • la 
capaCidad para Slnlellzar 1deas. la lectura comprens1va crltca s como la tran -
miSión oral y esenia del conoc1m1ento suponen , entre otras cosas 11abd1dadcs que 
pese a restnng1rse en muchas ocas1ones al Área de Lengua L1teratura deb1er. n 
ser ob¡eto de atenoón en la globalídad del proceso educativo 

La 1mportanc1a en el mane¡o de dichas habilidades se hace 1nd1spensable para 
el alumnado al acceder a los estudios supeñores, cuando 1n1oa este proceso que 
pretende formarlo no solo en el conoc1m1ento. s1no tamb1en en la mtegndad de las 
acltludes y las aptitudes prop1as de la t1tulación que ha escog1do. 't n1endo en cuen
ta las nuevas perspectivas pedagóg1cas y el marco general en que se orcunscnben 
las s1tuac1ones de comunicación en el ámbito univers1tano (segun planteamos en la 
figura 1) es entonces cuando se hacen vis1bles las dificultades de los estud1antes 
en esle sentido En el momento en que el ex1to o el fracaso académiCO depende 
de la elaborac1ón de informes. mamonas. traba¡os de 1nvest1gac1ón o expos1c1ones . 
más allá de la mera reproducción por escnto de unos contemdos teóncos. se pone a 
prueba su capac1dad para dominar toda una serie de destrezas comumcat1vas En 
cuanto la metodología de aprendizaje-enseñanza ha experimentado este notable 
vuelco, las ex1gencias en la formac1ón de los aprendices tamb1én se ext1enden ha· 
cía unos niveles que hasta el momento quedaban exduidos a lo largo del proceso . 
Nos refenmos al hecho de que un examen final de corte memorlst1co. basado en la 
retenc1ón de datos, nos garantiza la habilidad de los estudiantes para reproducir 
conocimientos, pero en cuanto a la competencia comunicativa sólo nos pone de 
mamfiesto carencias relativas al plano ortográfiCO y, en algunas ocas1ones, a la or
ganización de las ideas; no olvidemos que al responder a una pregunta cerrada el 
estudiante ni crea ni recrea , sino que traslada el modelo discursivo de un manual 
o de unos apuntes de clase. En este sentido, el tomar en consideración las de
más situaciones comunicativas a las que nos ven1mos refiriendo supone un modo 
de abarcar niveles del lenguaje que no necesariamente pueden contemplarse en 
función de un umco examen final como prueba de evaluación (Díaz, 1993, Ma1ner. 
2002) 

La Implantación de las experiencias piloto, que comenzaron a poner en marcha 
el contexto en que se generarían esos nuevos espacios para el uso de la lengua , ha 
1do haciendo visible la necesidad de entrenar a la comunidad discante para estos 
modelos didácticos, de moverlos a la acción en estas metodologlas aclivas que 
van a favorecer a la larga su formación como futuros profesionales. Las destrezas 

·uso de la lengua· en los materiales para el área de Lengua Castellana y L1teratura . SI bien la llegada 
de la LOGSE 1mplicaria un cambio de perspect1va en este sent1do; pero sena ésta una cuestión prop1a 
de otro debate. 

• La competencia leclora. por e¡emplo. es uno de los puntos clave en el proceso format1vo en las pnme· 
ras edades y ha vemdo condtcionada por el modo en que ha stdo tratado como contemdo curncular 
Para un conocimiento a fondo de esta cuest1ón recomendamcs el manual de G Núñez y M Campos. 
Cómo nos enseñaron a leer. Madnd. Akal, 2005 
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comumcahvas 1nS1St1mos, habrán de abordarse como un pilar esenc1al sobre el que 
e<11ficar los demás aprendizajes s1empre y cuando apostemos por la formación In
tegral a la que nos venimos ref~nendo. 

En este sent.Jdo. tampoco podemos obviar el hecho de que un porcentaJe bastan
te elevado de los matnculados presenta carencias senas a la hora de desenvolverse 
en las s1tuac1ones que le son requendas con los nuevos modelos; y no aludimos 
exclusivamente a las cuestiones ortográficas, que en un primer momento son las 
que nos resultan más visibles. Se trata de los niveles de la competencia comunica
tiva que están por enc1ma del plano gramatical y que afectan a la adecuación a los 
reg1stros a las pautas de estilo, a los marcadores discursivos o las estrategias prag
máticas entre otras cuest1ones Las investigaciones empíricas realizadas en esta 
d1recc1ón nos han permitido caracterizar los usos discursivos de nuestros alumnos 
en el ámb1to académico, así como clanficar sus deficiencias para tratar de buscar 
soluciones con las que reforzar esos aspectos necesitados de mejora. Si bien la 
competencia comumcativa ha de ser un elemento de evaluación en el proceso, tam
bién es c1erto que ésta habrá de encontrar un empuje a través de las tareas que de 
forma tutonzada habrá de desarrollar. 

Asi pues, analizar los aspectos propios en los usos comunicativos académicos 
de los estudiantes en este tramo educativo, nos permite configurar una base de 
partida que nos indicará cuáles han de ser nuestros focos de interés cuando, a 
través de la tutoría académica propia de nuestra asignatura, los orientemos en la 
elaboración de las Tareas Académicamente Dirigidas, por ejemplo. En función de 
los estud1os de caso realizados y dejando a un lado lo estrictamente gramatical, 
podemos establecer rasgos generales como los siguientes (Potowski, 2005; Quiles, 
2007 y 2009; Vez, 2009): 

· Traslación de los usos coloquiales a la escritura 1 habla formal 
· Presencia abusiva de muletillas o expresiones de relleno 
· Pobreza en el manejo de los marcadores del discurso 
· Dificultades en la organización de las ideas 
· L1mitación del sentido critico ante los textos 
· Coartada autonomía para el acceso y la selección de información relevante 

3. BASES E INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO 1 EVALUACIÓN DE LOS 
USOS COMUNICATIVOS 

El concepto de evaluación es una cuestión compleja , sobre todo porque en el 
ámbito de la didáctica lo verdaderamente importante son los progresos que en el 
proceso de aprendizaje se van produciendo (Villa, 2008; Blanco, 2009; Suárez, 
2009; Catillo y Cabrerizo, 2010). En nuestro caso, la atención a la expresión oral 
y escrita como competencia genérica en la Educación Superior no es una tarea 
sencilla, puesto que no estamos manejando datos estadísticos ni fácilmente cuan
tificables. Además, como ya expondremos, los mecanismos para establecer un se-
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gU1m1ento de los usos hablados y los grá~cos :endran su- ro 1as pe'cutii::mda:jcs 
tunc1ón, claro está. de su dist1nta naturaleza No obstante es con 
cer un marco de referencia general para entender de ué forma h 
los progresos del alumnado y la evaluaoon en la adqu1 1C10n la de. tre . so
bre todo cuando se trata de una competencia genenca que como sta e con be 
con un carácter 1nterdisc1pllnar y. por lo tanto de mteres pedagógiCO am toda la 
comunidad docente Cassany. Luna y Sanz (1994)) ilablan e las propiedad s 
de los textos y consideran básicas la adecuaoón al conte to y al n1vel de formali
dad la coherencia en la d1spos1c1ón de las 1deas. la cohes1on en su estructura el 
estilo. el pragmatismo conforme a las mtenc1ones y el pnnc1p1o de cooperaoón. la 
presentación y la corrección en el mane¡o de la norma Todas ellas son destrezas 
encuadradas en los distintos mveles de esa competenc1a comun1cat1va, entend1da 
como "el saber que el usuario lingülstico aplica para confecCionar mensa¡es no sólo 
gramaticales, sino también correctos. adecuados y eficaces en los acontec1m1entos 
comunicativos en los que se enrola" (Gutiérrez 2001 86). 

Ahora b1en, hemos de tener presente la d1Stlnc1ón entre el sistema de la escn
tura y el terreno del habla, mientras el primero se rige por un paradigma cerrado, 
inamovible y homogéneo. el segundo cuenta con un carácter abierto . vanable y 
heterogéneo, en función del uso. De este modo, elementos como la correcc1ón no 
han de obedecer a criterios idénticos en una u otra modalidad Pensemos en los 
fenómenos propios de las variedades dialectales que. segun los d1sei'los curricula
res para las enseñanzas med1as. los escolares han de reconocer como una ser'\a de 
identidad , en ningún momento censurable en el ámb1to del habla . 

Entendemos, por tanto, que cuando pretendemos desarrollar la competencia 
comunicativa en niveles como el de la Educación Superior, ex1ste un componente 
fundamental que ha de regir las pautas de elaboración de todo d1scurso, sea oral 
o escrito. Nos referimos al grado de formalidad. de ahí la importancia de que los 
aprendices ejerciten la capacidad de trasladar sus usos coloquiales al ámb1to aca
démico, no sólo en el plano léxico-semántico ejemplificado con expresiones prop1as 
del argot juveni l, sino también en lo que atañe a los juegos con las graflas caracte
rísticos de la escritura espontánea a través de las TIC -mensajes en teléfono móvil . 
chal, listas de correo, etc.-. 

Partiendo de tales consideraciones, la evaluación de esta competenc1a ha de enfo
carse como un seguimiento con carácter formativo, para que el prop1o alumno solidifi
que su manejo de las distintas destrezas a partir de lo que ya conocía (Olmos. 2008. 
Santos, 2009). Podemos decir que "dadas las características de nuestra materia la 
evaluación sumativa tiene un valor muy relativo, en cuanto se centra en la valoraaón 
de productos terminados y en una Intervención a posteriori" (Mendoza. López y Martas 
1996, 378). De esta forma, el propio proceso evaluador nos sirve de referente para la 

' Conviene recordar que la LOGSE v1no a rescatar la nqueza de la heterogeneidad linguistica en las au
las. después de que la Ley General de Educación en 1970 tachara de errores que deb1eran correg~rse 
aspectos prop1os de las variedades dialectales 
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Intervención y tamb1én el estudtante se conv1erte en agente de Intervención didácttca. 
en tanto que reflexiOna sobre sus usos y es consciente de sus mejoras (Andreu, 2009). 
Escapariamos así de una med1etón estnctamente cuanbta!Jva - últl tamb1én para con
trolar aspectos concretos, sobre todo relacionados con la nonma idiomática (cuestLOnes 
gramaltcales u ortográficas)-. abogando por criterios cualita!Jvos que nos exphquen las 
capacidades de acción comuntcativa de los estudiantes. Esta perspectiva - la cuah
taliva- nos ayudará a mantener una valoración de acuerdo con el enfoque descnptivo 
en la ensellanza de lenguas, el cual nos penmite entender sus usos en un marco hete
rogéneo. camb1ante y condietonado por el contexto (Sandín, 2003; Tójar, 2006; Casal, 
2009) Por tanto, no sólo nos va a interesar el cuánto ni el qué, sino principalmente el 
cómo, esto es, no sólo las "incorrecciones" que pudieran cometerse con respecto a la 
lengua- entendida como sistema- sino también el modo en que la usamos. el modo en 
que el pensamiento se transmite a través de las palabras haciéndonos llegar un men
saje (Lomas y Osoro, 2001 ). 

Llegado este punto, hemos de mencionar una salvedad relacionada con los meca
nismos de ayuda para la realización del seguimiento del alumnado en sus progresos. 
Como bien hemos aclarado al comienzo de este apartado. la lengua oral y la lengua 
escrita conslttuyen dos campos. aunque paralelos. diferentes, por lo que la configura
ción de cada uno de ellos requiere instrumentos distintos de valoración. Las razones 
para esta afirmación resultan bastante visibles; mientras el profesorado cuenta con 
testimonios sobre el papel de las capacidades discursivas de sus universitarios. no 
es tan fácil contar con muestras orales a lo largo del proceso. Por lo tan to, el proce
dimiento de recogida de datos para esa evaluación formativa a la que nos referimos 
reviste una mayor complejidad, porque implica la captación en el tiempo y en el espa
cio de las intervenciones del alumnado. Los avances técnicos nos faci litan en la ac
tualidad esta tarea , que no deja de ser sin duda uno de los retos más importantes en 
el ámbito de la investigación sobre la didáctica de la lengua oral. De cualquier forma, 
la observación directa cuenta con un papel esencial en ese proceso de seguimiento 
en los momentos claves donde se ponen en juego las habilidades de interacción en 
clase: debates, exposiciones y todos aquellos momentos en los que los jóvenes tratan 
de transmitir su pensamiento con palabras de viva voz. 

En esta dirección, podemos establecer cuatro focos de atención generales, a los 
que tendríamos que atender en función de diversos indicadores cuali tativos para 
realizar el seguimiento de estas habilidades. Tales focos se fundamentan , por un 
lado, en las bases que sustentan el ya mencionado concepto de competencia co
municativa y, por otro, en las necesidades comunicativas generadas en el entorno 
universitario entre los aprendices para garantizar el éxito en sus estudios superiores 
(Riesta, 1999; Serrón , 1999; Vergara, 2002; Sanz y Zabala, 2002; Tapia , Burdiles y 
Arancibia, 2002; Garcia, 2006; Delorenzi, 2008) 

· La disposición de los discursos orales y escritos. El contenido y la forma 
· La lectura critica/comprensiva , el hábito lector y la capacidad de síntesis 
· El acceso a la información 
· Técnicas especificas para la elaboración de trabajos académicos 
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MODALIDAD DISPOSICION DE LECTURA ACCESO ALA TECiotiCAS 

DE LENGUA LOS DISCURSOS CRITICA INFORIAACION ESPECIFICAS 

El contemdo • <..Demuestra -¿ES capaz a~ . e 
- l. usa un reg•stro la capaodad d<> ser autonomo aoocuaaament 
apropoado al ser etlbCO con en la bUsqueda las re! illend 

con1exto académoco? textos de drstlnta de b<bltografla? bobliogrAf ? 

. ,.Emplea naturaleza - - ¿Accede pot • ,Entoenot> y 

marcadores del tnformaU\'OS SI mt mo. o se man<!Ja las no S 

drscurso? pubhotanos esfuerza en a p.., de p¡)g•na7 

ESCRITURA - ,. Encontramos lotera nos hacerlo. a los - ¿Emp ay 

la presenCia oentrficos .-? documentos comprano 

de mwet1llas o -,.Es capaz 1 d¡gJtales ellexiCO 

expreSIOnes de de elaborar 1 colgados en el espeCIJhzado? 

relleno? un comentano 1 aula vu'tual? · ¿CC)O()al 
1 

¿OrganiZa con personal con y mane¡31a 

coherenc&a las flu1dez y con <.Complementa estructura 

1deas? argumenlos con nuevas organJZatova 

- ,.Es capaz de propros o búsquedas la del traba¡o 

umr sus propras fundamentados b1bhografia y acad mtCO en 

oprmones a las de debidamente los materiales cuestión? 

los expertos en el con bibhografia aportado por el 

tema? cientifica? prolesorado? 

1 

-¿Utiliza con 

La forma - ¿Dist1ngue -¿Busca en destreza 

¿Usa una entre la lectura olros centros programas 

grnmáhce fluida y 1nformat1va distintos a la 
1 

mformáttcos. 

oorrecta? y la lectura unNersldad. optrmrzando los 

· (.Dom1na con placentera? (bibliotecas. rocursos que 
soltura la diversidad · (.Demuestra centros de estos ofr en 

de s1gnos gráficos capaodad de documentación, en la realización 

y de puntuación slntesos y de etc.) recursos de traba¡os 

para hacer más lectura select1va? de diversos académiCOs 

claro su mensaje - ¿Puede t1pos? (alfabetización 

y enriquecer el descubrir 1 dJQJtal)? 

texto. en lunc1ón del realizar relac1ones 
contexto académico? intertextuales 
-¿Introduce complejas? 

otros elementos 
pragmáticos como 
los dis!Jnlos tipos de 
letra para favorecer 
la recepción de sus 
textos? 
• Otras cuestiones 
que puedan resultar 
relevantes para el 
docente 
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- 1 El contenido 
¿Usa un regiStro 

1 
- ¿Es capaz de -¿Es capaz -~Tiene en 

apropoddo al extraer las 1deas de acceder a consideración las 

conte>tO académiCO? pnnc1pales de documentos pautas sociales 

-¿Emplea • cualqUier d1scurso sonoros y culturales 

ORALIDAD marcadores del 1 académoco del Interesantes que implica la 

d•scurso? j t1po conferencia, para la atención lutona! 

(..Encontramos charla o coloquio? realiZaCión de la en la resolución 

la presenoa • "Presenta mvestigación o de dudas para 

de muletollas o juicio critiCO ante tarea y usarlos la realizac1ón 
expresiones de la v¡suahzac•ón con buen de trabajos 

relleno? /lectura de cnterio? académicos? 

-¿Organiza con textos icómcos o - {, Demuestra -¿Conoce 

coherencia las film1cos? disposición para y maneja la 

•de as? -¿Puede seleccionar estructura 
- ¿Es capaz de relac•onar fuentes organizativa 
umr sus prop1as tematicas en audiovisuales del trabajo 

opin1ones a las de textos d•versos y (rad•o. televisión académico que 

los expertos en el conectarlas con su o 1nternet) está presentando 

tema? funcionalidad en Interesantes oralmente? 
La fonna el mundo social/ para - ¿Demuestra 

¿A¡usta la tonalidad laboral de acuerdo complementar actitud 

y el ntmo al t1po con el perfil de su su formación en favorable ante 

de discurso y la formac•ón? la materia? procedimientos 
Situación? - ¿Muestra una como la 
-¿Emplea de actitud activa entrevista o la 

forma rica marcas en la búsqueda encuesta oral 
pragmáticas o de de conexiones en tanto que 

llama de atención con el mundo acción para la 

sobre los receptores empresarial, Investigación? 
para hacer documental o 
más efectiva su institucional 
Intervención? para obtener 
- ¿Amolda con una mayor 
adecuac1ón la información 
postura corporal y la sobre la 
gestualidad? proyección de 
- ¿Incorpora sus estudios? 
aspectos no verbales 
o paralingüisticos 
que entorpezcan la 
transmisión de su 
mensaje? 
-¿Emplea elementos 
de la comunicación 
no verbal para 
hacer más eficaz su 
discurso? 

Figura 2. Propuesta de indicadores para el seguimiento 
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4.A MODO DE CONCLUSIÓN 

La opc1ón propuesta basada en el segUimiento y la descnpc1ón cualitativa en 
tomo a cuatro focos concretos de la comun1caetón oral escota para su evaluaClon 
formattva requtere de un esfuerzo notable por parte del profesor, pero tambten del 
a umno Y es que 

debemos concebtr la func1ón de la evaluacton pnnctpalmente como algo que 
debe onentar nuestra prácttca docente. y que a la vez va a onentar la progrestón 
tntelectual y personal del alumnado( .. ) Esto va a repercut•r de manera notable 
en el como evaluar, sobre cuándo se realiza esta labor y de tgual manera, sobre 
qwen lo efectua" (López y Encabo. 2002 157) 

El propto estudiante habrá de renex tonar sobre los aspectos presentados en 
el momento en que inicia su tngreso en la untverstdad. una cues tión complemen
tada por el estudto del docente sobre cada uno de ellos Realizar este pnmer 
análisiS sobre y desde el sujeto hará a ambos agentes más receptivos a la hora 
de perctbtr los cambios que durante el periodo establecido para los estudtos de 
grado se deben ir produc1endo. El análisis de los resultados de la evolución del 
dtscente. de nuevo en esa doble reflexión - alumno y profesor- nos ha de mos
trar el cam1no de su progresión para asegurar la adquisición de las destrezas 
ltnguisticas Imprescindibles en el espacio de la Educación Superior Los tndica
dores propuestos nos servirán de referencia a la hora de aplicar ese segu1míento 
al que nos venimos refiriendo y que va a determinar la superación de dificultades 
en el ámbito oral /escrito y la me¡ora en el desarrollo de la competencia comu
nicativa. 
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