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Capítulo IV

La escritura colaborativa mediada por 
tecnologías digitales e interactivas en 
la universidad

Guadalupe Álvarez

Comenzaremos este artículo citando un ejemplo que planteó el filóso-
fo estadounidense John Searle en el marco de una explicación sobre 
el concepto de intencionalidades compartidas: “Suponga que usted y 
yo estamos empujando juntos un auto. Cuando empujamos al mismo 
tiempo, no se trata solo de que yo empujo y usted empuja. No, yo em-
pujo como parte de la acción de empujar que realizamos juntos” 
(Searle, 1992: 22. Nuestra traducción). La idea de que la fuerza ejer-
cida por varios individuos juntos es diferente a la suma de las fuerzas 
individuales resulta interesante para justificar la importancia del tema 
que abordamos: la escritura colaborativa mediada por tecnologías di-
gitales e interactivas en la universidad. Nos ocuparemos, específica-
mente, de identificar a partir del análisis crítico de estudios especial-
mente seleccionados, algunos problemas y oportunidades que genera 
ese tipo de procesos escriturarios. Consideramos que este punteo 
puede ser útil para investigadores o docentes que pretendan encarar 
una experiencia o investigación sobre la escritura colaborativa desa-
rrollada en el nivel de los estudios superiores a través de tecnologías 
digitales. 

La escritura colaborativa mediada por 
tecnologías digitales
Desde hace varios años, se ha venido gestando un fenómeno que 
complejiza las tareas de escritura: muchas de ellas, en especial las rea-
lizadas a nivel académico y profesional, se llevan a cabo grupalmente 
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(Bair, 1985). Ede y Lunsford (1990), por ejemplo, a partir de un estu-
dio con 700 profesionales que dedican mucho tiempo a elaborar pro-
ducciones escritas, revelan que el 87% de ellos escriben de manera 
colaborativa.

La escritura colaborativa resulta compleja, entre otras razones, por-
que combina las características de los procesos escriturarios indivi-
duales con los propios de la colaboración. Así, Posner y Baecker 
(1992) identifican cuatro tipos de estrategias involucradas en estas 
prácticas: 

 • Estrategias vinculadas a la tarea, a partir de las cuales se asignan 
los roles de los integrantes del grupo (i.e. escritor, editor, revisor).

 • Estrategias vinculadas con la actividad, en especial el brainstor-
ming, la planificación, la revisión y la edición final. 

 • Estrategias de escritura en sí, es decir, el modo en que se elabora 
el texto (i.e. a partir de un único escritor, de escritores separados o 
por escritura conjunta.

 • Estrategias vinculadas al control del texto (i.e. método centralizado, 
método conservador, proceso colaborativo propiamente dicho).

Según Gallagher y Kraut (1994), la escritura colaborativa es un tipo 
de negociación en la cual los participantes del grupo discuten la sig-
nificación de determinados contenidos a fin de alcanzar un acuerdo 
sobre la solución más adecuada al objetivo textual planteado. En es-
te sentido, Passig y Schwartz (2007) afirman que la necesidad de ela-
borar un producto escrito coherente que sea acordado por todos los 
miembros de un grupo imprime gran complejidad a la escritura cola-
borativa. 

Con el rápido e intenso desarrollo de las tecnologías digitales, la 
complejidad de la escritura colaborativa ha alcanzado mayores pro-
porciones: a partir de los importantes cambios producidos en materia 
de tecnologías de la escritura, se han incrementado y diversificado 
las modalidades de escritura grupal y colaborativa, y también las in-
vestigaciones sobre el tema. Aquí nos referiremos, específicamente, 
a la escritura colaborativa mediada tecnológicamente en el ámbito 
universitario.
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La escritura colaborativa mediada 
tecnológicamente en contextos universitarios
Estudiar la escritura colaborativa mediada tecnológicamente en con-
textos universitarios se ha vuelto necesario por, al menos, dos motivos. 
Por un lado, como hemos anticipado, gran parte de las tareas de escri-
tura académica y profesional se realizan grupalmente, lo que supone 
la necesidad de formación en este tipo de prácticas. Por otro lado, va-
rios estudios han revelado dificultades de los estudiantes universitarios 
(de pregrado, de grado e, incluso, de posgrado) en tareas de escritura 
académica. Por este motivo, desde hace un tiempo, se vienen desarro-
llando diversas experiencias e investigaciones orientadas a superar di-
chos obstáculos. Entre ellas, se han explorado las potencialidades de 
la escritura colaborativa y el tutoreo entre pares, que han relevado al-
gunos beneficios en el marco de la producción textual académica. 

Parece, entonces, necesario explorar los problemas y las oportuni-
dades de la escritura colaborativa con tecnologías digitales. En línea 
con esta necesidad, analizaremos una serie de estudios que fueron 
especialmente seleccionados para hacer evidentes algunos de los as-
pectos que deben ser tenidos en cuenta al momento de implementar 
y/o investigar tareas académicas de escritura colaborativa mediada. 

La apropiación de las tecnologías de la 
escritura colaborativa 
En “Instrumenting collaborative writing and its cognitive tools” (1999), 
Cerrato lleva a cabo un estudio de casos para comprender las maneras 
en que el proceso de escritura colaborativo tradicional se ha transfor-
mado con la introducción de las tecnologías digitales. Así, realiza un 
estudio con 16 estudiantes universitarios familiarizados con procesado-
res de textos y el correo electrónico. Estos estudiantes se dividen en 
dos grupos. En cada grupo, 4 trabajan de la manera tradicional y 4 
usan un programa llamado Aspects, un editor colaborativo sincrónico 
de tipo comercial. Se trata de un procesador de texto compatible con la 
plataforma Macintosh que permite que un grupo de usuarios trabajen 
en un documento compartido a través de la computadora. El programa 
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provee también herramientas a través de las cuales los estudiantes se 
pueden comunicar e interactuar (chat, por ejemplo). Todos los grupos 
deben elaborar un texto argumentativo de 20 páginas a fin de evaluar 
ventajas y desventajas de la integración de un sistema experto en la 
toma de decisiones industrial. 

En base a lo analizado, la autora señala, entre otros hallazgos, 
que los grupos de escritura tradicional logran mejor desempeño y 
comprensión textual en menos tiempo. Esto se debe, en parte, a que 
los grupos del editor electrónico usan sus actividades colaborativas 
para coordinar las acciones grupales (distribuir roles, por ejemplo), a 
diferencia de los grupos de escritura tradicional, que se focalizan en 
trabajar colaborativamente sobre el contenido del texto. 

Estas diferencias indican que los grupos digitalizados están ini-
ciando la apropiación de las tecnologías de la escritura colaborativa. 
Por lo tanto, intentan integrar el artefacto en formas tradicionales de 
escritura y de relación con otros al mismo tiempo que elaboran nue-
vas formas de escribir juntos a través de las herramientas digitales. 
Así, tanto las rutinas sociales como las cognitivas se encuentran en 
proceso de transformación.

Este estudio pone de manifiesto la importancia de explorar el gra-
do de apropiación de las tecnologías digitales para la escritura cola-
borativa antes de iniciar una experiencia o investigación sobre ese ti-
po de práctica de escritura. 

Las tecnologías de la escritura colaborativa y 
su incidencia en la producción textual 
En “Collaborative writing: online versus frontal” (2007), Passig y 
Schwartz presentan un estudio con conclusiones muy diferentes al pre-
viamente citado. Esto quizá se deba a que los autores trabajan con 
grupos de 2 o 3 estudiantes graduados universitarios con un nivel muy 
alto de experiencia en el uso de tecnologías digitales. 

El objetivo del estudio es comparar la calidad de tareas de escritu-
ra académica realizadas de manera colaborativa tanto de manera pre-
sencial como online. Para este último caso, utilizan las herramientas 
de Groove, un programa similar al Word, pero diseñado para el trabajo 
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colaborativo, por lo que cuenta con espacios de chat, espacios para 
compartir documentos y búsquedas de internet, etc. 

La calidad de la escritura se evalúa a partir los parámetros esta-
blecidos por un instrumento llamado CLAQWA por su denominación 
en inglés Cognitive Level and Quality Writing Instrument (Instrumento 
de la calidad de la escritura y el nivel cognitivo) (Flateby y Metzger, 
2001). Este instrumento se divide en dos escalas: una mide la calidad 
de la escritura en sí y la otra, el nivel cognitivo. Los autores aplican la 
primer escala del CLAQWA, que se organiza en 6 parámetros: 

1) la calidad del cumplimiento de la tarea, 
2) la estructura del texto, 
3) la adecuación del lenguaje y del destinatario, 
4) la consistencia de la argumentación y de la idea central, 
5) la gramática y la edición del texto y 
6) misceláneas (abarca la originalidad, las fuentes utilizadas, la 

maduración intelectual, etcétera).

En la mayoría de los parámetros analizados, los resultados demues-
tran una mayor calidad en la escritura colaborativa en línea. El aspecto 
más destacadamente favorecido es el vinculado a la organización es-
tructural de los textos, lo cual coincide con lo señalado en otros estu-
dios (Goldberg, Russell y Cook, 2003). 

Parecería, entonces, que la tecnología de la escritura colaborativa 
en línea permite a los estudiantes crear un texto más coherente debi-
do, por un lado, a que permite consensuar las conclusiones sin la ne-
cesidad de una negociación tan sinuosa como la de la presencialidad. 
Por otro lado, se establece una tendencia a realizar más borradores, 
lo que también mejora la calidad de la versión final del escrito. 

El rol del docente en las prácticas de escritura 
colaborativa con tecnologías digitales
Finalmente, me referiré a un artículo que hemos elaborado junto con 
mi compañera de ruta académica, Lorena Bassa: TIC y aprendizaje co-
laborativo: el caso de un blog de aula para mejorar las habilidades de 
escritura de los estudiantes pre-universitarios (Alvarez y Bassa, 2013). 
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En este trabajo, partimos de una distinción específica de escritura co-
laborativa. Así, como diferentes autores (e.g. Dillenbourg, 1999, 2002) 
distinguen el aprendizaje colaborativo de otros tipos de aprendizajes 
grupales (e.g. aprendizaje cooperativo), diferenciamos la escritura co-
laborativa de otra clase de escrituras grupales. Utilizamos, entonces, 
el término escritura colaborativa solo en los casos en que se reconoz-
can procesos de producción conjunta del texto escrito, con flexibilidad 
y rotación de los roles asignados y la consiguiente participación de to-
dos los integrantes en cada una de las etapas de producción, incluyen-
do la escritura y el control compartidos del texto. En casos de trabajos 
de escritura grupal en los cuales haya roles más fijos y no todos los in-
tegrantes participen de diferentes etapas de la escritura, preferimos 
hablar de escritura cooperativa. 

Teniendo en cuenta la distinción anterior, realizamos un estudio 
de caso descriptivo centrado en el uso de un blog de una asignatura 
en la que se desarrollan distintas tareas de comprensión y producción 
de textos. Dicha asignatura (“Lengua”) forma parte del Curso de In-
greso a la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Su aprobación es 
requisito obligatorio para comenzar a cursar las diversas carreras que 
ofrece dicha Universidad. 

Así, en 2011, se crea para dos comisiones de la asignatura (50 
alumnos cada una) el blog de aula. Este blog resulta complementario 
a las clases presenciales, de 5 horas semanales. La propuesta inicial 
del blog consiste en habilitar un espacio de materiales complementa-
rios a la asignatura (links a Bibliografía optativa y a diccionarios) y una 
vía de comunicación continua con los alumnos). Luego, y en relación 
con las clases presenciales, el blog se convierte en un espacio de pu-
blicación y revisión de los trabajos de escritura de los alumnos. Así, 
en función de la interacción de los alumnos con y en el blog y de las 
tareas desarrolladas en él, se pueden distinguir analíticamente tres 
etapas en su implementación –revisión individual, cooperativa y una 
tendencia hacia la reescritura colaborativa–, siempre en estrecha arti-
culación con las clases presenciales. 

En una primera etapa, la docente decide que los estudiantes publi-
quen en el blog de aula distintas producciones que fueron resueltas 
satisfactoriamente de manera general. La publicación se realiza de 
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manera organizada en distintas carpetas que agrupan distintas reso-
luciones “modelo” a una consigna dada. Se trata de consignas breves 
de escritura y, por lo tanto, compatibles con el formato de texto conse-
cutivo de este espacio. La publicación es indicada por la docente, pre-
via marcación de qué elementos deben ser revisados y editados en el 
texto. El horizonte de la publicación, entonces, justifica (y motiva) que 
los estudiantes vuelvan sobre sus textos y los reescriban, tarea que 
“en papel” suele ser eludida por los alumnos ya que, en general, no le 
encuentran sentido. El alcance de la revisión de los textos indicada, 
además, se amplía con las sucesivas publicaciones (de aspectos or-
tográficos a dimensiones más generales, como la estructuración). 

En la segunda etapa, paulatinamente, el rol de la docente se va 
modificando y esto tiene que ver con que adquiere protagonismo la 
dinámica entre pares en relación con la tarea de revisión en los blogs. 
En esta instancia, la docente publica los textos que los alumnos ya re-
visaron y propone una nueva consigna. Esta última se vincula con al-
guna de las dificultades que la profesora considera más frecuentes en 
la construcción de textos cohesivos y coherentes. En particular, la do-
cente propone consignas de modificación, compleción y reescritura 
de fragmentos de los textos. En este tipo de actividad, la revisión se 
realiza de manera cooperativa ya que inicialmente un alumno ha es-
crito y revisado un texto, y en una etapa posterior otro estudiante rea-
liza la revisión. Las respuestas a estas consignas de reescritura se 
publican a continuación de las entradas de los textos “originales” y 
funcionan, entonces, como sus versiones reformuladas. 

Finalmente, se distingue una tercera etapa en la implementación 
de los blogs en la cual la docente propone un trabajo de reorganiza-
ción y rearmado de un texto a partir de diferentes versiones. Esto se 
puede ejemplificar con una de las consignas de escritura, en la que se 
propone escribir la contratapa de un libro de no ficción. Para abordar 
esta tarea, la docente propone una reescritura en “collage” que com-
bina más de un texto ya publicado en los blogs. La profesora apunta 
a que los alumnos seleccionen los fragmentos más “eficaces” de cada 
producción para, luego, reordenarlos. Esta tarea supone que los dis-
tintos alumnos que trabajan sobre un mismo libro tienen que realizar 
distintas operaciones y discutirlas y consensuarlas entre ellos. 
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Por lo expuesto, entendemos que en esta tercera etapa hay una 
tendencia (que seguramente puede ser potenciada) a la reescritura 
colaborativa de un texto. Esto se debe a que todos los integrantes son 
escritores y revisores, en simultáneo o de manera sucesiva (pero de 
manera intercambiable). 

A partir de la experiencia analizada y de las entrevistas realizadas 
tanto a la docente como a los alumnos, se pueden realizar distintas 
evaluaciones del uso de blogs para abordar la revisión de textos. 

Las potencialidades del uso de este espacio virtual se vinculan 
con su efecto motivador y con su capacidad de abordar aspectos de 
la escritura usualmente más arduos de trabajar en las clases presen-
ciales: la revisión del texto propio y la composición colaborativa de un 
escrito, que supone la explicitación de ciertas conceptualizaciones 
surgidas de la tarea. Por otra parte, la secuencia de tareas plantea-
das en torno a la revisión permiten una progresión de lo individual a lo 
cooperativo y, en ocasiones, a lo colaborativo. Esta progresión se di-
recciona hacia un aprendizaje del proceso de revisión de la escritura 
en el que, por un lado, los alumnos adquieren paulatinamente mayor 
autonomía y, por otro, las interacciones entre pares asumen mayor 
protagonismo. El rol del docente se reconfigura, correspondientemen-
te, perdiendo su lugar central de guía para reubicarse como un facili-
tador más periférico. Por otra parte, la intervención del docente es 
fundamental para dar lugar a esta progresión.

A modo de cierre 
En este artículo, hemos expuesto diferentes estudios que se han centra-
do en la escritura colaborativa académica mediada por tecnologías digi-
tales mostrando sus particularidades, en algunos casos en comparación 
con instancias de escritura presencial. A partir de ellos, hemos hecho 
evidente diferentes aspectos que sugerimos tener en cuenta el momento 
de desarrollar experiencias y/o investigaciones en torno a las prácticas 
de escritura colaborativa mediadas por tecnologías digitales, a saber: el 
grado de apropiación de las tecnologías de la escritura, las dimensiones 
textuales más influenciadas por el uso de tecnologías (e.g. la estructura 
global del texto) y el rol docente en este tipo de intervenciones.
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Por otra parte, los estudios analizados parecerían también indicar 
que aún hay muchos aspectos del tema que deben ser explorados a 
fin de producir evidencia empírica que permita mejorar las prácticas 
de enseñanza de la escritura –particularmente, la colaborativa– que 
se realiza mediante tecnologías digitales en los estudios de nivel su-
perior. Es importante, entonces, terminar este artículo con algunos de 
los interrogantes que aún esperan respuesta (o respuestas más com-
pletas): ¿Cómo opera el proceso de escritura en la escritura colabora-
tiva mediada por tecnologías digitales? ¿Cuáles son las reglas que 
determinan el proceso? ¿Están implícitas o se acuerdan deliberada-
mente? ¿Cómo se vinculan las estrategias individuales y las grupales 
en el proceso de escritura colaborativa mediada? ¿De qué maneras 
puede intervenir el docente para contribuir con el proceso de escritura 
colaborativo mediado por tecnologías digitales?
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