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LA ESCRITURA CREATIVA EN LAS AULAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR:  

NUEVOS ESCENARIOS DE APRENDIZAJE 

 

Hace más de veinte años se empezó a acometer la reforma del sistema universitario 

europeo a raíz de la Declaración de Bolonia. La labor de las universidades europeas se 

fue planteando desde entonces como un pilar del desarrollo cultural, tecnológico y 

social, sustentado sobre un conocimiento con visos de universalidad. La labor docente 

debía seguir yendo de la mano de la investigación y de la transferencia, enfatizando la 

centralidad de la experiencia de aprendizaje del estudiantado, ya no solo en la propia 

institución universitaria, sino a lo largo de la vida –el conocido life-long learning. Se 

formuló la necesidad de superar la adquisición pasiva de contenidos, reforzando el papel 

activo del estudiantado en su propio proceso de formación (Olivas, 2010). A la vez, se 

indicaba la necesidad de una mayor protección social de las universidades (Biesta, 2013, 

2016).  

Todo ello requirió fórmulas dinámicas y flexibles de aprendizaje en grupos reducidos 

y exigió del profesorado un esfuerzo por innovar en metodologías pedagógicas y 

docentes. Además, se reformaron los planes de estudios subrayando, entre otras cosas, 

la importancia de formar en competencias que respondieran a perfiles profesionales 

propios de cada titulación (Doolitle y Hicks, 2003; Halász y Michel, 2011; Doolitle, 

2014). Al mismo tiempo, se establecieron fórmulas de estandarización y control 

sistemático de procesos de calidad e innovación, con la activación de servicios y de 

mecanismos burocráticos. 

En estos últimos años, la universidad ha ido cambiando hacia un planteamiento 

hegemónico que pone en el centro una noción fundamentalmente instrumental del 

conocimiento y que subraya la innovación y la calidad como aspectos de valor 

estratégico. Moncusí (2021) habla de una “triple C” que adjetivaría el conocimiento 

construido desde la universidad para el mundo: “creativo, crítico y comprometido”. 

Poner la calidad y la innovación en el centro de nuestra labor y, además, articularla a 

través de actividades de escritura, puede significar una oportunidad de explorar 

creativamente formas de conocimiento crítico y comprometido frente a cuestiones 

sociales que requieren de la atención de todas las personas, y especialmente los y las 

agentes de cambio social, por ende, el estudiantado universitario.  



Desde los primeros experimentos con la escritura creativa de James W. Pennebaker, 

en los años 80, la cantidad de estudios dedicados a la escritura expresiva y de proceso 

ha crecido exponencialmente. Se ha podido comprobar científicamente que este tipo de 

escritura mejora el sistema inmunológico del cuerpo porque reduce el estrés que es uno 

de los factores que producen el deterioro de las funciones inmunológicas. Las mejorías 

psicológicas son claras sobre todo a largo plazo. Inmediatamente después de la escritura, 

la persona se puede sentir más triste o afectada. Pero a medio plazo (semanas/meses) 

aquellos que optan por la escritura se sienten más felices, observan una bajada de los 

síntomas depresivos, de pensamientos obsesivos y de ansiedad en general (Pennebaker, 

2014; Palupi et al., 2020; Montilla-Narváez, 2021). 

Estas dos actividades –leer y escribir– son el núcleo de la competencia creativa y han 

demostrado ser herramientas eficaces para incentivar el pensamiento crítico, que es una 

actitud imprescindible para cualquier proceso de mejora y transformación (Bain, 2006; 

Aguirre-Romero, 2019; Roca, 2021). Además, comienza a existir una cantidad 

significante de estudios dedicados al efecto que la escritura creativa puede tener en las 

personas adultas y, en general, se ha podido constatar una mejoría en el bienestar de los 

adolescentes y jóvenes adultos. La metacognición y el autoconocimiento son claves en 

el proceso de aprendizaje, así como el trabajo de las emociones (Mazzara, 2003; Herrán, 

2004; Ten Peze et al., 2021). La formación en escritura y lectura en la universidad sigue 

teniendo un enfoque academista, a pesar de que las investigaciones más recientes 

indican que la escritura creativa vinculada al espectro emocional mejora la memoria 

operativa. Así, por ejemplo, se ha demostrado que estudiantes que escriben sobre el 

estrés que provoca un examen antes de realizarlo, mejoran los resultados de manera 

significativa (Occhipinti, 2003; Ramírez, 2011; Turkben, 2019). También se han podido 

constatar beneficios en el ámbito de la gestión de las emociones, de comportamientos 

problemáticos, de la adaptación social, en el fomento del pensamiento crítico y la 

participación del estudiantado en clase (Travagin, Margola y Revenson, 2015; Haba-

Osca et al., 2019). Además, participar en actividades de escritura creativa articuladas en 

el aula, fomenta la sensación de pertenencia, fomentando la convicción de que la 

universidad es una etapa que formará parte de su trayectoria vital y que está al servicio 

de su desarrollo (Melao, 2020; Martínez-Carrasco et al., 2021). 

 

En la actualidad el estudio sobre los beneficios de la escritura creativa está en pleno 

proceso de consolidación académica gracias a la celebración de congresos 



internacionales, seminarios, jornadas o cursos de verano y, también, por la publicación 

de numerosos trabajos especializados, sea a través de tesis doctorales, volúmenes 

monográficos o en revistas científicas. Por este motivo, bien se puede decir que la 

situación actual entorno a la reflexión sobre la escritura creativa refleja la conformación 

de una masa crítica equiparable a la de las disciplinas tradicionales. Además, esta 

aproximación, con el apoyo de la penetración creciente en el ámbito universitario –

seguramente ayudada por la difusión de los cursos de escritura creativa tanto en el 

espacio de educación superior, como en educación no formal e informal– se enfoca a 

partir de conceptos poliédricos que atienden a la naturaleza multimodal del lenguaje 

intrínseco en este tipo de formación. Así, algunas investigaciones se han acercado a los 

parámetros lingüístico-gramaticales, mientras que otras lo han hecho poniendo el énfasis 

sobre el factor narrativo o, sobre todo, la estética poética o la importancia de los escritos 

previos a una representación teatral. Pero también es habitual establecer una perspectiva 

comparatista entre la escritura creativa y otros medios comunicativos y artísticos, o 

incluso analizar las posibilidades didácticas permitiendo resignificar la educación 

literaria en una especie de educación multimodal crítica sobre la cual podrían 

desarrollarse estudios comparativos entre la literatura y otros vasos comunicantes. De 

hecho, se podrían sumar al análisis de los nuevos espacios de aprendizaje generados 

desde la escritura creativa, disciplinas como la traductología, los estudios de género, la 

teoría queer o el ecofeminismo. En cualquier caso, la amplitud y la interseccionalidad 

del objeto de estudio propuesto permite que se pueda abordar desde numerosos puntos 

de vista –tanto teóricos como prácticos– y desde numerosas disciplinas –tanto 

humanísticas, como sociales y/o científicas. 

 

Las líneas de investigación que proponemos para este volumen monográfico son:  

1. Del texto literario a los ejercicios de escritura creativa: aplicaciones instrumentales 

(filológicas, pedagógicas, etc.) y análisis de adaptaciones.  

2. La escritura creativa como fuente de experiencias docentes/discentes: de la 

retórica a la lecture performance.  

3. En torno al canon: revisión y ampliación de modelos a partir de la redefinición de 

las competencias de lecto-escritura del estudiantado. 

4. Estrategias para repensar las fronteras entre la enseñanza y el aprendizaje desde la 

teoría y la práctica literarias. 



5. Nuevos roles, lecturas y escrituras: o sobre cómo generar espacios para el 

hibridismo en las aulas universitarias. 

6. Prácticas literarias expandidas: abordajes de lo literario desde la creatividad.  

 

Los artículos podrán presentarse en español, catalán e inglés. 
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